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- ~¡ '!' R. o D !J e e I o N. 

"Sl presente trabajo tiene l'.l t'i:ialidgj .ie nacer un 

estudio del Securc Social en México, pero pri:icip::i.lmA~te -

ver cual. ha siJo el aspecto social del Instit•.tto :1!exicano 

:!el Seguro Socia.l al brirnh.r protección a la clase trabaj!!, 

iora preocup~ndose por sai;isf'1cer las m1s eleme~tales nec~ 

siiadea del homore. 

'.::omo pueJ.e observ?.rse, el Se.::;1_¡ro Social 7.iene pro

gramas de bienestar colectivo que no son sino prestaciones 

soci<:>.les ·.1cte otorgs el Instituto a través de prc¿;ra!:l"!.S co:no 

son los de lJromoci6n a la salud y asistencia méiic::i., P.1UC,2; 

ci6n, adiestramien7.o y capacitación. 

~l Instituto Mexicano iel Seguro Social se preocupa 

no ~olamente por la salud de las personas, sino ~ue además 

cuenr.'1 con vrogramas de superaci6n personal para toda l.a -
comunidad, sea asegurada o no. 

Apoyan·io en este trabajo la exi;ensi6n del régimen 

obl.igato:::-io del Se3uro Socioal para q•.ie en un futuro proxi

mo 3.lllp'1re a l.a mayoría de la pobl.aci6n, ya ·:¡ue gracias a -

la extensión del rP.gimen 1 inform6 el actual director del -

Instituto el Licer.ciaio Ric~rdo G'.'.rc!a Sainz,la pobl'1ci6n 

ampg,rada es :ie cas.í treint,-.. y ·ios millones de derechonabie,!l 

tes en el año de 1986. 

Por lo que me permito hacer un breve estudio del 

aspecto social iel. Instituto Mexic~no del Seguro Social y 

proponer que las pe:isiones sean revisadas e incremen~ad~s 

por lo menos cada semestre para ¡ue el pensionado recupere 

·.i.n~ parte del poder aJ1uisitivo de la moneda. 
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e A p I T u L o. r. 

_;;,t~ce.lP.nt8s :;.,ner~les.- '.'Ji bien el hombre: en 

:'l\~ ...lev;-i:i.'it" -.;ont ... ··,.rrast;?.. 11. :.c$ec;ux•i(lad i)rio;1iti·Ja ·1ue con
ll0v3. '-'· _ <:3.rtir Ju solttciones ie:.1::-. -;11!'lo i.1,'lrciale~~, l·.~:1 cnu

les en s! nn lo respallan lo ~~:iui~nte, llámon~e diaco-

rifa::o, c~··'\ .. 'i?.. l, ~:· '':1i.0s, ml1nt.a~,fo:_~, •1;'.1t;uali~31110 1 ze;::,:tro i1rl, 

""·.lo y l'!;.1:'\s, n0 ·,;.: .~:.no he."'ta 1.rnJ.iados del Git;lo ;{IX --

CU9.nd.;, ~onstr,1.'·i 'lo ,zr?.V0a;e·1te p-.:.r la revoluci6n infütstrial, 

.-1'1·:ctJ bre o .r•lRn t :-a e 1. Sesnro Social como medio de :pr,1t ec

c i6n e~ cicrtn modo ~ficas. 

El inJ.ustri<, lis•:io ?.cele1''='.d1J, c,;...1.n:¡,'.te al rrouto

conluc~ a l~ ox~orsi6n J.el tr~b~jaior, vira haci~ el reco

:1o:J i. ,: ~"'~º el•)C·i.ente de los 'l.erechos l'.l<'l este :Jxi3c. 

~l prelominio o~r~ro se enfrenta a la consolidA 

c 1.~n est'?.tal 9.1 d "1:3'·.~·ro llar •U\'.?. f'uer7a ca•ls. vez raayor, se

a f ir"•3. •rn S'.V'' ;;,1osi~i.:>nes d.e inconformi':l'.3.1 Rr.te la inj1rnti

Ci9. y d-e reivin.1ic?,ci6n a:.~Pn'1..~l?.nt:e '.3.l1te la r8pre,d6n :i.ue -

a·lvi<>rte. T.s>. d.•!'.-.il i ia 1 :c·l..l't::.?. G<? concibe entonc<'ls bajo t2 

i~~ s~~ m3nifest~~ionea, ~s! ~ea de·JJB ~1 puntJ !e vista -

biol6~i.co -tal el C9.SO ·.iel •.'!1fcrf!lo o del inváJ ilo-, así o

curra desde el runto ie ~ira social, como cuanlo el jorng,

lero se enc!ir'.3. al !'?.tr6n. 

Cl?.i':!. ser :.tn'?. ?.zresivi i'.il ·ies•.1e•li l?., forae•'lt.1nio ?. fin de --

01lent'.3.:.' un los pu<Jblo~ la i'lquictnu revol1.1cion?.ria -.¡•1e, l,a 
1;ente o ?.J.ornwoi.la, e'3t'.lll3. b'l.jo cual1uier pretexto. 
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U.e t~l ou0rt e .1ue .le br:~ ~Jer s11:fl."9.~~-·.lo 110..:.. l·~s e1:~~·:::-~ 8?.s y 

un ,~1-ti11m inr:t,,._n.-,i~, .ror e1 ~st'..'l-lo; r::ira e1lo, el. ';J'J¿I:lcnto 

l:,h.)r·O\l :i~·;;.:>.!'.i.za.lo fi j~ el concepto .le ri.es;;o y 1a respon

s~bj lila~ d3 la cohertura. 
La catalosaci6n cie l_os ries.~oo, pr~ci:::c·::;c~nte,

c ondnce ~ 19.s '1~4 vurs?.9 r9.r'1aG d.c los se;i;ur.:; s 1 ~n t:-::.n !; :'1 '¡Ue 

la cobertura se re:arte a lo mís en condici6n tri~artita , 

si el contrat::i.lo y el eobi e'rn~' e::it'.:l.ta1 con"';!"ib1.l:ren a con~ 
tituirl? .• Al cal,,r :'le la convnniencia m1s :¡ue .ie la convi~ 

ci 6n, el Se3uro 3ocial n'.lrge c11ando otorga conce.3ionr-?s unJ; 
l-;>.t !r; l..~.., coml·,0:1"?torias par?. ca.l:o. unt>. de lar.: si t·.t:.c iones 

J.e conf"licto. 
El i;np1llso -ie1 proletsria'i.o obliga ?. lo:s dire~ 

tivos e!?tstaJ.es a .rroporcionarle garsntias seccionales, 

'?.Gi los ses·i_i:-o•; diferentes de en:fermedaJ., accide'.'ltes de -

trabajo, e inv:>.lidez y vejez. 

Traa ls actitul lel c,nciller Otto ~i~1arck de 

.:..lmn8nia, •:¡uien se decide a menguar las vici•3i +,n·le3 de las 

comunida~es ~ineras en enpecial, las medidas de protecci6n 

d.e lo!'l t:";dxtj<'.J.Or?s se suceden •)ü -listintoB pefse.,•. 

El Sceuro Social se establece o al mBnos se e~ 

tu.,1ia y r.roponc por do·.1uier. Iri2L1.terra y \Villiam Bevorid

ge conmu'3vcn "'1 mundo cuando, en 1:1edio de la :fr?.~orosa . bJl 
tulla de 1?. Segunda Guerra t.iunui?.l, c:1c:.u:lntra..r.. l~ r1tt'.l de 

preservar la di.:;:ni .hd y la see;ttridad J.el hombre ~ntc las .!! 
menazas inic11as d~ la con:flagraci6n y sus sec:telas. 

°SH el PlE!.n !13.,Zintr;;.l ;.cte ·le'Jarroll'"'., 'll futuro 
lord .,,nti.CÍ!J?. -rL:1as l~.J. cir.:iunst'.'.n.,i.,.:_-- :¡ue "•.tn 1o··nnto -



"t~·,V·l~11ci:1"\':l."!~io ~a l:i. '1i:Jtt)riq .te l:i hn·11an:i . .i.:i...l f.?B ti ... t1l!h:> .fl2.· 

1 .. .i revo'.·'C Lon,.,s, no p~:ra remA~l:i.os", 1 :¡ :,irecis':l CJ.tH: la eoo

}er<>.ci6a ontr" ~stado f! indivi.·.'.uo ha •lri ser e:"+.r·~ch::i.: " el. 
·;:st~J.o 1" he of'recer se3u~·i·i? .l mGcl ;_,,,nt e serv ic i-• y contri bl!; 

ci.6n pero, :i.l or.;'?.nizar ]9. se;3urida.l, no debe ahl12,::i:c el i,!l 

oent) vo, 11?. Oy>·:>r+.·tni.la.1, la rcspon·;·:.bilicb.d, sino :ior el -
con~r?.l'iü 1 el n.~tab 1 .• ;cer un m!nir~o 11.3.cic,n~.l, dl!be .iej::n· -

C!tllll") abierto y -o •. 1en~9.r la acci611 ·1oluntaria de cada imlJ. 

vid•w .-,nc·uaina ~-'.t :-. lo.;1·ar ~'ara sí :.: _::o'.tra su :f•.l.mili". Pl,Jo -
,"1:-> .tq ·?.·1-101. m!,ü .. o", 2. 

P-r 0 t;enle l'.1. nni-f'icac.i.6n de t,>.l re·;rions;>.i;il:i.ut>.d 

~~r~ avi+.a~ difcrenci'.tti inecu8nriao y da~osas, ~ero J.irice 
su,; e;;ftte•r'.30:-: o.1?yores haci?. 31 r·13::.Co;.10J.o del trabaj"'.'.ior -

-o0>t~.i1.tli:;-:i.,lo ;1or la contien:.l~:-, de ti;i.l manera ci.uc 6:;te. -

.·<-te-l=i. convertirse en l~rod·tctor o:'.'iciente al ver:1e ~~rotegi
·.lo, no te.n s61'.l ~0100 inst,.,1,aonto d.~ prodttcci6n, sino como 

SO" hü.ne.no. 

Al .::roct:i.r?.r la 11tili ~ac:i6n )err.1<:>.nante de los -

r:-:,mr·:3os .: 'Jl ·:;1·e.b1j o ~, de l.as demás fuentes riro·luet i ve.s de 

s11 l''-"· !:; , cons ider.3 '.J.Ue l.a se.::;:urid?_d de be conb:..n~'.rse con el 
esríritu de C!a1•r13aa ~, con rr:Gpons'.thili.iad U.e cada persoti'J.

:·,)r su l'l'O!'i?. vLla. Concluyo '1ue "el objetivo ;lo un 3obie_! 

no no eo ni l?. ~lo-'.i.::\ do los gobern.'.ntcs ni tan si .uiDra -
la de l~s razas, si.no la f~licidad del horabre comJn".3 

Concib·~, q11izá el pri.<:iero, a la Secu::.'iuad Soc_i 

1. '.Villi'"'.lll 1J.-,'Jr"Jrid~P.. "Sl <;,~..::r..iro :).)ciul ;¡ sus servi

cios conexoa". Infonne, p. 13. 
2. Il;{dem. 

3. Ibídem. P. 215. 
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o.l co~.~o oiotc:.Jc, de rirotecci6n ,fo 12. i)oblac:i6n .::;1ob,..,.l C'.l,!l 

·~ro. todas 1a3 conJ..:¡ineencias ex:i.s:;en"'~e:J. 

Aun cuando Ve.seo U.e ~iro¡z;a y José r.:ar!a ::.7or~ 

loo y P;;o.v6n, en circ•.lnstan<?ias dispare::; pero conc:irJ.~.ntes 

con el sentir U.e ca.da una de las épocas en que deatac9.n , 

antici1n:in su ['.Cci6n o S!l :;:-.eno::vaicnto d?.r,tro .lel 1n.::;:üo S,2 

cial en '1UC :flotan nn el medio mtestro, es el liber?.lisr:io 

'l_2medb:los dnl :Ji.:;lo XIX, rec1ialrlado por la Constitu.ci6n

cle 1r.57, el noviinicnto q_ue esgl'i.mc la idea de convertir la 

pro1iinlaJ. en inotrumento pe.re. el bi::in ri•lolico ~-, en cons_2 

cucnr.ia, tle supe,1itarla al benei'icio colectivo. :Eri la ln.:?, 

n.uela de la justicia social se ecc2.lonan al.:;unos intentos
J:'ra¡;:;ient8.rios que rGvientan ser;cnta e.[,o::; más tarJ.e. 

La Constituci6n de 1917, todavía viGente, ª!l. 
rmrca. las premisas q_uc han de permitir, tiem110 decr·u~s, la 

de~ensa de los intereses de los trabajadores. La :1'1.•acci6n 

X..XIX del ~rt.íctüo 123 eleva al. r'J.n¿;o U.e ordenar:iiento cons

tit1.tcicn2.l. "el e:J:;"".hlcc~.:niento de cajas de sc.;urol1 popula ... 

res, de inval.iucz, de vida• de ccaaci6n involuntaria de ~ 

traba.jo, de acciden·te y otras con f.' in.os análoc;oo" ,4.:.Jor co:i 

siderarlo J.c utilidad social. T.a.s ccntr:iles dP. obreror; :::~ 

xical1os,. m;::jor ore;aniza1las en las décadas siguientes, l.n-

chan por obtener ·entonces condiciones SLtperiores de vi:la y 

de trabajo riara su.s a::;:rer:1iados. 

Ya .r:\ra 1921 Alba:co 8bro.:;611 ·~·cali:.:::. un int'3nto 

4. ":::on>'J!;i tttci6n Pol!tic'.1 de los Esta:.lo<J UniJos. ¡,~ex,! 

c~nos", ~n·o::,ql.:;aaa el 5 de t'cb1·e~·o .:ln 1)17 
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ini,}ia1 1 ;':!lliJ.o 1 de im¡)lant:i.oi6n del 3P.C:1tro Soci:.:tl. 
LuJ:::o, en 192·0 Emi li,gPorteG Gil rno1U rica l)rec,l 

_,,,.~ent.:i 1.2. fracci6n XX:l:X 1 · consider"ndo lle utili:l~\d l''ihlica 

la expeJ.ici6n J." la Ley 10l Sc;;¡•tro Social. 
El Primer 1'1".n Sexon::1l J.e Gobierno, en etapeo. -

:.~l¿i(l:i., ~.~u e corr-esponde a Lái;~aro C:;.rtlenas, ace11ta la irn .. pl.::t,!! 
t.ceil'i:1 :101. Sc:;Ltro "5oci.?.c., rli¡::iiaén .:;,ne no in:;tit•..l;;;e 1 a 1)cs~r 

da puen::!:!" con dc:11.1.clo con ~l. 

2.- LA REVOVJCION nmusTRIAL, EL !!iOVI~ffEllTO 
OB:-:mzc. y SL su~-:Gr,aEHTO DE LOS S-SGUH.0$ 

S~~I.:\L:S3. 

Bl acontecimier1to m:is importante U.e la historia 

c.)ntqmporá.:rna 1.o c.1nstitu~re la llarnaJa Revoluci6n Industrial. 

L·~ uti liz8.ci6n :le las máquinas mod.i:f'ic6, en lo 

~und~~ental, l~ técnica ini~strial 1 los medios do comunic~ 

ci5n y de transporte, la organi~aci6n comercial, los usos, 
la:, costwnbres y lar: con;iiciones genrJraleEl de la existencia 

diaria en la socieJ.?-i europea en los siglos XVIII y XIX. 

Inglaterra :file el :primer país europeo en SBntir 

sus efectos. 31 ;a::wi::iiento com•'Hl7.6 hacia la mitaJ. del si.:;lo 

XVIII y en el currio de setenta u ocrHinta aí'ios 1 la transf'or

m6 de un país agricultor a ttn I'-9.ÍB in.i11strial, con extenso 
comercio exterior. 

Muchos 111otivos .con':!UVi.'iei·of: _para hacer de In€].,a 
terr;:i. el t>a.!s :lond.e :prin1er) tuvi•n•a lttci:1.r este fenomeno 

-.¡:tP. trsns:fnrmaría la proiltJ.cci.6n¡ $11 :posici6n in:c;uL1r f'!:!.oil,i 

'::.~:;a el c0mtn•cio. '.>euJ13 loa c;ielos ~CIV y XV· r:;e hahÍ9. de::ia-
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rr'.Jl }_ 1.lo urn :i .. :ir-::irt-1:t" :1''1.bri.~::i.ci~n n.::-test'!nal de tel 1:'.S 1 '!:°St

vorl'lcicl.a i102· el clima hiimedo :\e le. is18.. ~nta ac;ti·:i.!ad, -

más el co!!lercio, 1·'3. .Piratería y 1'3. e::q:,lotaci6n :le 1?.s co12 
nias, h:o\bÍa :::.'rorl1.i.ciJ.o 1_¡n volumen de capital s~t'icie!1.te para 

emprender lR ind.ustriali~aci6n. 

"La P-Xfl""ciÓ!i. r.1ercantil :; l"l. corre ;~:onCi ,ute a

cumulación ~e cavit~les no s6lo hi~o cr~nd.es i~versicnas en. 

la industria, sino que estimul6 el gusto por esta clase de 

negocios. La acur1>ulaci6n de tierra que tuvo lugar en ese P!1 
ís despue!'.l del ;:do 1740, hizo qne un gran número de cam9es1, 

nos abandonara sus DC¡Ue~as po2~siones. Bato creó-un ej6rci 
to de de3ocupad.os, que suministró reservas ·d.e tra,,aj o a las 

nuevas f~bricas. Ademó.a, Inelaterr~ disponía de abund~nt~ -
fLterza hidr"1ulica, grander> reservs.s :le carb6n y dP minarn.1-

de hierro."1 

"La rovoLtción industrial no consistía sole-'?!en

te en b. invengión de las máquinas, sino t?.:nbi~n en el mo.o! 
miento de ·ios clases sociales O!,lll<=staet la ·te la btir~uesía, 

integra.1,;i. por los propietario!'! de las :fd'.bricas y <le toJ.os -

los rnedios 'le producci6n, •:i.ne exrilotahan a los obreros, y -

la del .:;iroletariado, inte~rada por loa ob1•eros asal<J.ri:;.dos, 
desprovi.Rtos de la propiadaJ. de los medios de prodticci6n".2 

La sittn1ci6n militar en :3t.lropa estimuló en :ror

ma cxtr2.ordinar).a la industria británica y su;;Jinistr6 nue-

1. IMSS, La seguridad social en el pr::iceso de 
cr;i.~.1bio intP.rnacion;;i_l. '!~:x:ico 19~0. 

2. A. 8fimov, I.Galkine, L. Zoubo:;: ;.r otros, his

toria rnod1Jrna de 1643 ~ 1918 Edit. Colecci6n 
·:nrte, 2a. Ed. M~xico 1975. 
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v .)S y ·ixt.~n"º': 1n.,rca.1os a "ª"' 1)rotluc tos in:;tnu:factLl 1·aJoC:J, t.::i,!l 

~:.-, le la C':1..1na textil co qo dn le. mP.t·?.llÍr~ica. Gran Bret'? .. -~a -

vl!n:li6 •)normeo canti'1-:>..·l-:·s d.e tej i:tos ~· m1u1j cione!:• de .:c;•terra 

'.?. L>.s n?.ciones de ese continente, .. 1:l•' fl•}learon entre o! ¡1or 

más .~ ... lln?. :::;eneraci6n. Esta Jl tima ~:·ue c1uizá una do la:: más 
i;n¡10~·t;>.ntes 'J':lntó'j<?.s :¡,ue !1er::!i.tieron ?. Ingl?.terra ap1.':'f31.tr?.r 

el ie~•nv~lvi~jento Je l~ rev0luci6n industrial. 

:::onvertida así en l~, :potencia mercB.ntil e i.nuu~ 

t.C'ia1 , 1'° :'-.H~•·-'rtantc del mundo,Gran Bretaña h"'.b!a cre"'-do u

na exte?rna m.:iyina mercante y comen~ab~.._ a controlar los mer

ca•los interna<::ionales; sus comercL>.ntee traf'icaban en todas 

la" latitudes. Esto a•.tment6 la demanda de muchos artícnlos. 

entre ello3 los tejidos ie algodón, muy en boga en ese en to,!!; 

ces ;¡ :pie, .;,1or venir en rnsyor!a de la In.lia, se les ll2~'11aba 

inJ.ian:.>J. Sin embarso. la ind'-ts~ria inglesa, basada en el .-. 

trabu.jo manual de rous obreros, no alcanz!l.ba a satisfacer --

1"'·" nP.:esids·le<3 ':.C'•~ci~ntPs de estos 'lrt1'culos l'.''1. el m11-c.J<) -

ni a comp0tir Cl)n ol bajo c,)sto de la ob-ra de 11Hi hin.1t'ies ; 

de ahí -.1ue ·loG inrlo.lStri•:>.les de la regicSn de Lancashi.c" (In

~l".t'.!rra) Ofrecier.,.n importantes riremios a ':¡UÍ•Jnes lo;;rRSen 

cr.,ar nuevos proccd i '~ i.en tos miía ef'icientee que la anti;;ua 

ru.cca y el telar prir.ii+,ivo. As!. aparecieron las primeras 

ma,¡12i.nas rle hilar. riara tojnr y des.nantar el algod6n.3 

La primera m~ .¡uin"l p;-.ra hilar "llgod6n '!'•te inve.!! 

t1?.da en 1764 :por Ja.mes Harereaves, un obrero de Luncashire; 

3. '·farry 'Slmer Barnes, :ii'ltoria d<:J la c•c1;nor~!a 

d•Jl •rJ.LJ_ndo occident.:3.1, :.:~xico; ~di t. 'f'.:::;.J.Ktno

~ 1ericana, 1J55, p.343. 



por rne.dio le un<>. m2.r:ija cu m9v!an r:ii .1v.lt~nea-

raent~ ocho 1.u:;os, con lo q1..te un-;-, sol~. pe·;:-sona e:f·~~tuaba el

trabajo 'le ocho, que ocu1)?.h2.l! ~3:.t2.l nii·~e:C"o •le !"_1cca;;, un ,a 
'ío más te:c,le lo perf:'ecciono y lo denoi:lin6 Jenr:~· en 1'. )O•?r a 

s11. hija. 'Sste telar podía estirar simu.ltaneamente 16 h11&s 
<'le al.::;od6.n. en ramo:> .• El trab«jo que hasta entonces rc:i.).iza

ba el homh·,•t• raan•.J~Ll'.Tlente, estir2ndo ;¡ rctorcien J.o 12.s t'i-

bras ,'le algod6n, pasaba ahora a ser e:fectuado _::1or la raáquj. 

na. Si: iban ac1un1.1.lando en las fábricas montai'ías de> hilos 1 

sin .io..te los tejerlores lograsen tr?.bajarlos a mano en sus -

telares al misr;;o rit :o. 1:,l)r;; t'Jje,lores r~clar:iaban nn aumen-.. 

to :le salarios y los patr?nes no rlese!3.b2.n m-!s '.J.lle desr·e1ir 

a los descontentos y sustituirlos por m~quinas. Se invent~ 
ron entonces talares metálicos. ~abía ahora fábric~s insta 

ladas ".ln edificios de varios pisos en las que lab0raban .:le 

doscientos ~ seiscientos obreros. 

1Je. primera f~brica te;~til se constrll,:;6 en In

::;l::.terra en 1771 • .Al ¡;rincipio coi:10 l·:>S telares :::-~"'..r:, tojer 

estaban IJroriulsados i1or ruedas hidr1hulicas, 1as f'e.bricas

r;e conatrníun Giompre a orillas de h'.s corrientes u.~ ".'.C-..ta. 

Había que inventar una máquina que hiciese r.o

si ble sn construcci6n en cualquier parte, libe:cc.iiuose así 

da lo8 r!os. A ello se dedico durante a~os tUl preparador -
<le labor::i.~oric) en la Hnivcrsidad, ,Ta.ries ·:1att. En 1?34 1 1o

gr6 por f'in cre2.r una m!Í.1uina de va:por perfecci.on::.d.a q,ue -
riro:riulsaba los telares de toda una f~brica mediante un sis . -
tema de transmisi6n. 

Des lB ·ese momento ¡iucliE>:··:in const1-uirse f'~bri--
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'/ei nte '1iivs :?.ntes ·;1ue Watt, 11n e:ccelcntc t~n·:;,)J,! 

d:;¡cto rus e), Iván Jv9.novich '?olzunov, Y''- !' :>. h.íi:i inv~ntallo y -
f?.bricado una máquina de v:.por que sega.!a otro 3istema. La 
m~·1·1ina funcion:i.bn bi"!n, pero L'. ·1Jt'.no llo obra er'.l tan bara
t'.'. .,:~ Rusia. El invent•) .:10 ta 111~r.111ine. de vapor rier"fecciona

da, l'"rmiti6 .ü tr::i.ns11ortc, ain6n de las f'.3.bricas, servirse 
de nn'.'l t\tcr;~•.1 ::1otriz segura y potente. 

J',q 1n~quin?: de vapor, 1mes, fue C1.tilizada co;no -
medio de trar1:4.~norte terrestre. La ¡iri.'lr:-ra locomotora c¡nn se 

co-istr11y6 en In:;l~cterra d.eb:!a d.e'3!Jl•.1zarGe, no Gobrc rieles, 
Gi.no -a lo 1=1rgo de c<;1rreteraG er.ipouradas. No ohst9.nte, di-
ch~ loc·)not,)r:•. no fue i•rácti'camcnte utilizable mis que CL'lan 

do se aco~l6 sobre carriles, lo que hac!a posible el despl~ 
ZJ?.f.liento de un pesa.do convoy de vagones y, al mis::io tiempo, 
el logro de velocidades cada vez más aceleradas. 

Sn 1G14, el !lijo ue un obrero in¿l~s, Stephet'lson, 
ingeniero -,,utouidacto, constrny6 fl'l.l primera locomotora, que 
._,_rr:i.A'l:r'.'l.ba och::> va&;ones :¡ corr!a a seis kilo:aetros ,:;or hora. 

En 1~25 se inau.:;:.u:·.~ en Inglatc·cra el ~rime~· re
r:coc!.'.rril. rniblico, cuyos trenes alcanzaban los diez kil6me
tros :por hora. 

LA. 111•:1'.¡ui:'l•.~ :le V'..l.)'.)!' se aplic6 OJ.::Jimin.;io al trt;1.n~ 

!"1rte acv.~tico, r;in •:¡,Ue fL'le!'lc :::-•rivativa .1,el to~·restre. 'Ro-
bi>rt•) Tul.ton, itn '.i.:neric'.'\no, terr.1in~ en 1807 la co!'J.>1trucci6n 

de 'tn btHl'~'" .1e v::i.11nt•; hg_bÍ'.t "!dai1tatlo una c·>.l,lera, un'l. m14.L'l.! 
na ·le V?.!•·11:' ~· lllHS r:.w la::i 1<:! lu'llicc:~ e •J.na emb'.'11•.:;c¡ci 6n l'lu-
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vi::?.1. El b:trco de Fulton l'la.1i6 de1 puerto de Nueva York y 

cubrio 240 ki16metros remontando ol r!o a une. ve1ccidad m~ 
d.ia de ocho lci16metros por hore.. En 1f)1 J, por vez primera, 
un buque ::le va.por rca1iz6 la travcs!c. d.e1 At1antico, desde 
los Estauos Unilos de Nortea..~árica hastc. Pete~sbur50, pero 
:tl a~ote.rse el c:trb6n, t~vioron que recurrir a l~ vela pa
r.a _cubrir un2. ~:~.1·te .:.al trayecto. A medi'.ldos d.cl si.:;lo XIX 
e1 barco de va:,_Jor desbc.~c6, aefi:1itiva.rnente, sl. velero. 

Con el. empleo del. vapor !lO solamente oc facil.J. 
t6 el establecimiento de una industria capaz de trabajar -
todo el a.:'io en cualquier l.ugar sino que tambi~n se hiso .'9.2 
aibl.e l.a expl.otaci6n de minas a mayor proft.U1didad. 

Pero el aumento de l.a producci6n textil, mine
ra y Je otras especialidades, req~er!a el mejoramien·to del 
tr'Ulsporte. A fines del siglo XVII se empleaban en las f~ 
bricas inglesas vagones tirados por caballos, que corr!an
sobre rieles hechos prirnero de madera y deapu~s de hierro, 
hasta que George Stephenson construy6 la primera 1ocor11oto
ra que arrastr6, sin dificultad, algunos vagones cargados
de carb6n. 

La electricidad empez6 a competir con e1 vapor 
a fines del siglo XIX, al inventarse la dínamo, máquina ~ 
que permiti6 transformar: el movimiento mec&nico en corrie,e 
te el~ctrica y viceversa. Surgieron el tranv!a (1879) y la 
locomotora (1895) el~ctricos y .nuevos medios de transporte 
se popularizaron r4pidamente. B1 uso de la electricidad rs 
voluc1on6 los medios de comunicaci6n. Se invento el tel.&--
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grafo (1837); el. teláfono (1875); y variaron l.as condicio
nes de la vida diaria con el al.wnbrado eléctrico (1876) y 
el cinemat6grafo (1SJ5) 4 • 

La revolución iniustrial no signific6 simpleme~ 
te un cambio de técnica en la manufactura y el transport'e o 
un nuevo tipo de organizaci6n. 

Provoc6 también profundas y exteneaa reacciones 
econ6micas, sociales y cul.tural.es. La técnica mecánica, co
mo fue apl.icad~ en el sistema fabril, determin6 un enorme -
incremento en el vol.umen de lRR mercancías prod!.lcidas, est,! 

mul6 el comercio, exigi6 l.a apl.icaci6n de capital.es mucho -
mayores; redujo el trabajo a l.a condici6n de una dependen-
cía general. de l.as clases capital.istas, produjo mayores y -

mejores instituciones bancarias y crediticias, cre6 las_so
ciedades anónimas, los trusts, l.as compaaias controladoras 
y otras formas de organizaci6n industrial. en gran escal.a. Y 
estimul6, adem~s, la formaci6n de grandes combinaciones de 
negocios con tendencias al monopol.io.5 

Durante l.as últimas décadas del. siglo XIX y las 
primeras del XX, casi todo el mundo qued6 repartido entre -
las gran~es potencias. 

Por ese tiempo y una vez derrotado Napol.eón Bo
napart e, las potencias vencedoras convocaron a un Congreao
en Viena, que sesion6 de octubre de 1814 a junio de 1815.Su 

4. Secco Ell.auri, Historia Universal,Ed. Kapel.uz, 
!Uenos Aires 1970, Pag.173 

5. Ob cit. pag.6 
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intenci6n era reorganizar el mapa de Europa, modificado -
profundamente por las guerras napo1e6nicaa y asegurar la -
permanencia del r~gimen absolutista. 

El Congreso de Viena traz6 un nuevo mapa de Eg 
ropa, en el que se beneficiaban las potencias vencedoras,
con los mejores despojos del extinguido imperio napole6ni

co. 
Por la obra del Congreso de Viena, el contine~ 

te disfrut6 de paz durante 40 años, gracias al viejo sist~ 
ma de equilibrio, que ~~scaba que ningún Estado prevaleci~ 
se sobre los dem~s. La estabilidad interna, en cambio, no
fue firme. Para asegurarla, el Congreso restaur6 los sist~ 
mas g~bernativos y las familias reinantes del pasado(1789~ 

Poco despues de loe Tratados de Viena, las gres 
des potencias aliadas formalizaron la Santa Alianza, a in,! 
ciativa del zar A1ejandro I, para mantener y hacer cumplir 
los tratados, evitando toda agitaci6n revolucionaria. 

Las cuatro potencias se comprometieron a reuní.!: 
se peri6dicamente para .mantener la paz, el orden y la pro~ 
paridad de los pueblos, salvo.guardando y haciendo cumplir 
los tratados de Viena. 

Las corrientes de pensamiento más destacadas 
del siglo XIX dieron apoyo a las embrionarias luchas que 
el proletariado comenz6 a protagonizar. P.J. Proudhon (1809-
1865) nc.:;6 la "legalidad" de la propiedad privada; Ba.kunin 
(1814-1376) pretendía destruir 1a autoridad política, a la 
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que consideraba unidad necesariamente a los intereses de la 
burguesía; y Enrico Malatesta invocaba el principio de sol,! 
dariaad frente al individual~smo de los liberales: 

"TO:::>A CON:::'I'!;~nlA ENC.cIINADA A CONQUISTAR 
BENEFICIOS INnEPEN:::>IENT::MEN~E JE LOS .Q 
TROS HürJBRES Y EH SU PERJUICIO, CONTRA
DICE LA NATtBAL~ZA SOCIAL DEL H~MBRE MQ 
DERNO Y TIEN:::>E A DEVOLVERSELO A SU PRI
MITIVA ANIMALIDAD ••• LA SOLIDARIDAD,ES -
DECIR, LA .ARMONIA :::>E LOS INTERESES Y DE 
LOS SENTIMIENTOS, EL CONCURSO DE CADA -
mro EN EL BIEN DE TODOS. y EL DE TODOS 
3N PROVECHO DE CADA UN0 9 ES EL UIUCO B.§: 

TADO EN ~UE EL HOMBRE PUEDE MANIFESTAR 
SU NATURALEZA Y OBTEN:sR EL MAXIMUM DE 
DESARROLLO EN EL MAXIMU!ll DE B.IENESTAR!'6 

En 1848 Carlos Marx public6 su manifies~o 
del Partido Comunistá en el cual se alienta a la clase obr~ 
ra a luchar contra la bu.rguesis. 

"LAS ARMAS DE QUE SE SIRVIO LA BURG"L:ESIA 
PARA DERRIBAR EL F'EUD.UISM0 9 SE VUELVEN
AHORA CONTRA LA PROPIA BURGUESIA. PERO ~ 
LA BURGUESIA NO HA FORJADO SOLAMENTE LAS 
.ARMAS ~UE DEBEN DARLE MUERTE; HA PRODUO,! 
DO 1'.AMBIEX LOS HOMBRES QiJE EllPUilARAN ~ 

SAS ABMAS: LOS OBREROS MODERNOS,LOS PRQ
LE1'ARIOS!: 7 

6. Enrico Malatesta, La aftarquia y el m'todo 
del anarquismo, (México;1978),pp.39-40. 

7. Karl Marx, Manifiesto del partido comunista 
:.léxico 1978¡ Fondo de Cultura Economica,p.37 
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Consijeró que el proletariado, por estar ligado a la produ~ 
ci6n moderna y desarrollarse con ésta, era la cla~e social
dirigente del porvenir; su modo de vida y de pensamiento e
ra un resultado de la forma social impuesta por la técnica-
de nuestro tiempo, de tipo colectivo. 

Los trabajalores de todo el mundo tarde o tem
prano se unirían para derrotar, por medio de la violencia , 
todo el orden social existente. Nada podría detenerlos para 
lanzarse al combate, ya que sus cadenas eran lo ~nico que -
podían perder. 

A finales del siglo XIX León XIII dió a conocer 
en la encíclica Rerum Novarum, el peni'lamiento social de la 
Iglesia Católica Romana: 

"pero entre los principales deberes -
de los amos, el primero es dar a cada 
uno lo que es justo. Sabido es que p~ 
ra fijar conforme a la justicia el 11 
mit,.!!de salario, muchas cosas se han -
de tener en consideración; pero en ~ 
neral deben recordar los ricos y los
amos que oprimir en provecho propio a 
los indigentes v menesterosos, y expl~ 

tar lo pobreza ajena para mayores ~u
cros, que se le debe, es contra todo
derecho divino y humano. Y el defrau
dar a uno el salario que se le debe , 
es un gran crimen que clama al cielo 
venganza. Mirad que el jornal que de-



fraudáis a los trabaj3dores clama; 
y el cl:amor de elloG suena en los 
oídos ael Señor de los ej~rcitos. 
Finalmente, co.n extremo cuidado dS. 
ben guaraarse los umos de perjuJi~ 
car en ninguna cosa a los ahorros-
de los proletarios, ni con violen
cia, ni con engaño, ni con los ai; 
tificios de la usura; y esto a~n -
con mayor raz6n, porque están ellos 
suficientemente protegidos contra 
quien les quite sus derechos o los 
incapacite para trabajar y porque 
sus haberes, cuanto más pequeños -
son, tanto más deben ser respetados~ 8 
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A fines del siglo XVIII se proaujeron los -
primeros levantamientos obreros, que reclamaban la prohibi
ción de las máquinas y al no lograrlo las destruían, p~es -

veían en ellas la causa de sus males. Pero si
multáneamente surgieron cajas de ayuda mutua y clubes obre
ros, que practicaban la solidaridad proletaria y m~s tarde, 
los primeros sindicatos, nacidos de la necesiaad de organi
zar las huelgas. 

En esta primera época, los trabajadores discu
t!an en grupo sus condiciones de tr·abajo y sus quejas y trj! 
taban de mejorarlas presentándose, siempre en grupo, a.l 9!! 
pleador para indicar a éste las razones de su desco1.tento y 

'<.> 

B. Le6n XIII,Enciclica Rerum Novarum, (r.t~:dco; 
Populibros La Prensa,1965),p.29 
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las reivindicaciones que solicitaban. 
Los primeros sin~icatos de ~arácter local. con.!! 

tituidos por los trabajadores con la esperanza de mejorar -
sus condiciones de trabajo, rara vez duraron mucho tiecpo y 
sus ·iirigentes :fueron en general, personas sin experiencia. 

En muchos paises cualquier asociaci6n ~ue for
mara la clase trabajadora con objeto de mejorar sus salarios 
se consideraba como una conspiraci6n. 

En Gran Breta~a, por ejemplo, los sin:iicatos 
fueron declarados ilegales por las leyes que trataban del 
delito de la coalici6n,promulgadas en la ~poca de las gue-
rras napoleónicas, incluso, despu~s de la abolici6n de es-
tas leyes, en 1'324, la acci6n q.e los sin:iicatos estuvo som_2 
tida, :lur·1nte muchos años, a severas restricciones il!!puestas 
por la legislación; y contaban con un reducido nt1mero de 
miembros, porque muchos trabajadores, dadas las circunstan
cias, se mostraban reacios a afiliarse. 

Los empleadores no se enfrentaban con sindica
tos permanentes y con sentido de responsabilidad, sino ccn
organizaciones d~biles, de carácter temporal, que carecían
de la cohesi6n• estabilidad y autoridad necesarias para ce
lebrar contratos que la obligaran. 

Durante los años en que los sindicatos se con
side.raban ilegales, los trabajadora~ .. 1'onnaban organizacio-:
nes clandestinas para discutir la posibilidad de una acción 
conjunta que permitiera mejorar las condiciones de trabajo. 

Socielades de carácter amistoso y otras agrup~ 
ciones constituidas en los barrios populares, que por sus -
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finali.i::d.es no po:lían ser afectadas por las leyes q11e prohJ. 
b!an los sindicatos, ofrecían a los trabajadores oport11nidad 
para celebrar reuniones, en las que frec11entemente se discg 
tían las condiciones de trabajo y los medios de satisfacer
las reclamaciones. Todos estos intentos fueron no obstante, 
csporálicos ~ sin efectos apreciables. 

Desde mediados del 3iglo XIX en adelante, los
sindicatos empezaron a constituirse con carácter permanente. 
Estaban integrados por obreros especializados: mecruiicos, -
carpinteros, tip6grafos, y se formaron primeramente en las
grandes ciudades, donde los obreros podían relacionarse más 
f~cilmente en el taller o en reuniones celebradas cerca de
su casa. Estos sindicatos fueron ejerciendo paLtlatinamente
su influencia en las condiciones de trabajo. 

' 

Los primeros que se constituyeron, carecían de 
fuerza y estabilidad. A más :lel reducido número de trabaja
dores que a ellos se afiliaba, los que lo hacían no ignora
ban que algunos empleadores intercambiaban "listas negras" 
:le trabajadores activos, miembros destacados y defensores -
de los sindicatos, para que se les negara el trabajo. Por -

·Otra parte, los dirigentes de los mismos recién constituidos 
en mayoría carecían de exrcriencia y solían hacer peticiones 
exagera·las. Los fondos eran también escasos y era frecuente 
que algunos trabajadores dejaran de abonar sus cotizaciones 
y se :lieran de baja en el sindicato después del fracaso de
una huelga. Transcurrido algún tiempo, a veces se producía
su disoluci6n ante la imposibilidad de obtener resultados. 
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En Francia, el moviQiento obrero ad~uiri6 im
pulso a comienzos del siglo XX, con un car~cter eminente-
mente pol!tico. Supera4a la etapa de loe destructores de -
má-luin:;¡e, en 1830 los obreros de Par!s y de Lyon tomaron -
las armas y se rebelaron contra el poder de sus explotalo
res. En 1848 participaron a~ti~nte en la rcvoluci6n rs 
publicana, encabezada por la burgues!a, pero ~sta, luego -
de dominar la situaci6n, se volvió contra los obreros y r~ 

primió cruelmente a sus organizaciones. 

El 5 le agosto de 1862 Carlos Marx organiz6 -
U'1a reuni6n en londres ;¡ en ella l:;i.nz6 la idea de crear -
"comit~s de trabajadores para intercambiar correspondencia 
sobre los problemas de la industria internacional"; esta ,! 

'dea ten~iente a restablecer los contactos entre grupos y 
asociaciones de trabajadores de tipo internacional,que un,;!. 
ese y coordinara la acci6n de los movimientos obreros nací~ 
nales, contribuyendo a su desarrollo. 

Para entonces, existía ya en los princ..ipales
pa!ses de Europa, un movimiento obrero de cierta importan~ 
cia, pero las organizaciones obreras estaban aisladas una.e 
de otras y por lo tanto, sus luchas ca~ec!an de coordina~
ci6n. La unión de todas las f~erzas del proletariado era ~ 
no de los principales objetivos de Marx. As! fue como el -
29 de septiembre de 1864 se fundó la Primera Asociación In 
ternacional deTrabajaiores (AIT), que estaba funlament.alm';;B 
te bajo su direcci6n.En su seno se realizaron muchas disc~ 
siones entre los partidiarios de las i•ieas marxistas y qui_!! 
nea sosten!an puntos de vista anarquistas. La AIT aument6-
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la unidad de la clase obrera en el esp!ritu del in~e~naci~ 
nalismo proletario e i~ició la tarea histórica de llevar -
las ideas del socialismo cient!fico a la conciencia de una 
clase obrera joven. 

Sin emba~go a ra!z de la derrota de la Comuna 
de Par!s y tambi~n por.la agudización de sus luchas ínter~ 
nas, La Primera Internacional fue disuelta en 1876. 

La Segunda Internacional aej6 su contexto rev~ 
lucionario, p~ra·convertirse en reformista; y realizó pe~u~ 
ñ.os pero ·.:onstantes cambios. Se inicio en París, la :;:.r:.:nera 
acción internacional en el campo de la protección socia1,
cuyo modo preva.lec ie.nte era entonces la as ist ene ia e ont~·a-
1 os riesgos sociales. En efecto en 1889, un Oongreso Inte~ 
nacional de Asistencia Pl1blica tu.vo lugar en Par!s, con o~ 
jeto de establecer los principios que habr!an de guiar a~ 
quellas naciones que estuviesen dispuestas a adoptar medi
das geherales de asistencia social. Las resoluciones del -
Congreso establecieron que: 

"LA ASISTENCIA SOCIAL OBLIGA'i'ORIA DEBERIA 
SER PROM'JL~ADA EN PAVOR DE PERSONAS ~ QUE 
TEMPORAL O PERMANENTEMENTE SE ENCUENTREN
FISICAMENTE I!llPOSIBILITA:lAS PARA ASEGURA..S 
SE LOS MEDIOS NECESARIOS DE EXISTENCIA.Eli 
AUS3NCIA DE LA FAMILIA, LA ATENCION ?4EDI
CA DEBERIA SER JADA POR LA UNIDAD ADMINI§ 
TRATIVA MAS PE~UEJA• (LA COMUNA O LA PA-
RROQUIA), A TODOS LOS ENF~MOS DOMICILIA
DOS DENTRO DE SU PERIFERIA. ESTO D~BERIA-



HACERSE DE r.~ANERA QUE LAS COMUNAS MAS R,! 

CAS, DISTRITOS O PROVINCIAS AYUJASEN A LAS 

MAS POBRES, CON º3:L APOYO FINANCIERO Y CO,!! 

TROL EFECTIVO DSL ESTAD0"9 
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Por su parte, los primeros sindicatos se incli 
naron sierapre a considerar como una de sus principales fun.,. 
cienes la protección de sus afiliados mediante un seguro m.!:i 
tuo. Cada uno de estos sindicatos n.grupaba gener3.l:aente a-
los obreros de un oficio determinado, quienes, una vez afi~ 
liados deberían contribuir regularraente a la caja, aunque -
con frecuencia el sindicato sólo percibía el pago de una S,!;i 

ma global ~nica, destinada a cubrir los gastos de todas sus 
activida~es. Estas cajas no recibían subvención, ni de los 
poderes pdblicos, ni de los empleadores. Los agreraia.dos que 
ten!an la desgracia de q,uedar sin trabajo, ten!an derecho a 
percibir ciertas prestaciones abonadas por ellas. 

A mediados del siglo XIX, an1:e el aumento de -
los inforu:nios de los grupos obreros por el gran desarrollo 
industrial, se hizo necesaria la promulgación de las prime
ras leyes modernas de protección al trabajador. Alemania -
fue, puede decirse, la que inici6 el sistema del s e g u r o 
s o c i a 1 • Su revolución industrial había traído consigo 
la fundación de empresas que muchas veces carecían de la sg 
lidez necesaria• El afán de especular cundi6_ en amplios se~ 
toree de la población y originó que se suprimiera la protes 

9. César Gala Vallejo, "La asistencia sanita
ria de la segurida.1 social: Experiencias y 

6rigenea", Revista Iberoamericana de Segur_! 
dad Social,(sep-oct-65)aao XIV,Nº 5 p.932. 
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ci6n dg los accionistas. · 
La industria trat6 de sobreponerse a la crisis; 

re baj 6 la caliuad de S'lS proiuctos, redujo los sal:;rios ;¡ -

despidió a una gran parte de su pcrsona1. Es-co prorl.'..!jo may.2 
res tenciones sociales y se intencificaron, genera:izándose, 

las ten~encias revolucionarias. 

Al percatarse Bismarck de que el peligro de un 

estallido revolucionario atentaba contra la tranquilidad del 
país, trat6 de obstaculizarlo y dictó, en 1876, la llamada 
ley "antisocialista". Esta ley prohi bia toda asociación :¡_u.e_ 
teniiera a la transformaci6n del orden político y social, a 
travás de la enseñanza de:doctrinas dem6cratas 1 socialistas 

o comunistas. 
Ante el enorme desarrollo industrial de Alema

nia y la miseria del proletariado, creada en su to~no, el -
Canciller de Hierro concibió una pa1!tica social que al mi~ 
mo tiempo que propiciaba bienestar a los trabajadores, los 

atraía hacia la protección del Estado. 

As! el Estado para Bisoarck, tenia la obliga-

c ión de intereoarse en favor de los ciu..iadanos dess.mparados 
y econ6micamente débiles, lo cual lo hacía partid.ario de un 

·'socialismo de listado, es .iecir, de .la intervención y direc
ción por parte del mismo, en todo aquello ~ue pudiera supor
ner un beneficio para la colectividad. La instituci6n del a~ 

garo social opinaba, debía ser naturalmente obligatoria y -

como tal, dependería del 'Estado y recibiría de el ayu_da ec,g · 
nómica. 

A.l ail1.1nciar la creaci6n de los seguros so?iales, 
¡ 

\ 



Biemarck afirmó: 
"Que del trabajador importa no solamente su 
r.roscntc, sino t:.tfabián y acaso más aún su -
futuro, y que era as!, porque en el presente 
le salva s1.l esfuerzo, en tanto que el futuro 
es lo imprevisto y desconocido, y por ello -
debe asegurarse" 10 
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La legislaci6n social de Bismarck cambió la si 
tuación de los trabajadores y modificó a fondo las relacio
nes entre el trabajador y el Estado. 

El desarrollo del seguro social en Alemania, -
como en todos los paises en donde se implantó• fue progresl 
vo, estableciándose en el año de 1833 el Seguro de Enferme
dades Generales; al año siguiente, el de Accidentes de Tra
bajo y en 1889. el de Vejez e Invalidez. En el año de 1911-
se realizó la recopilación de estas disposiciones, que foJ:'llo
maron el primer Código General de Seguros Sociales. 

Alemania tiene tambián el márito de ~1.aber apl,! 
do por primera vez el principio del "riezgo profesional". 

Desde 1884 garantizó a los asalariados de las 
empresas ind•.i.striales el derecho a la reparación de los ac
cidentes de trabajo. sin ol~igar a la victima a probar la -
culpabiliiad del patrón. 

s~ ejemplo fue seguido por otros paises, como 
reacción ante la enorme cantidad de siniestros que la tácn,! 
ca industrial, todavía incipiante, causaba entre los traba
jadores; esto dio lugar a que las primeras leyes de protec-

10. Mario De la Cueva. Derecho Mexicano del -
Trabajo. Máxico 1956. edit.por:n.ia Tomo II 
5a. é~~!/p. 43. 



- 23 -

ci6n fuesen las relativas a los accidentes de trabajo. 11 

La obligaci6n del seguro contra enfermeiades. 
que tiene por objeto proteger la in~apacidad temporal y C;!! 

brir la necesidad de la asistencia médica, qued6 estableci 
da en número considerable de legislaciones• generalmente -
como primera etapa de un si~tema de seguro social más com-~ 
pleto. 

Con respecto al seguro obligatorio contra in
capacidad permanente, el ejemplo de la legisl~ción alemana 
de 1B39 no fue seguido durante más de un cuarto de siglo. 

Austria solamente lo estableció en el ano de -
1906 pera excluía a los empleados de la industria y del co
mercio. La legislación francesa.¡- del 5 de abril de 1910, s~ 
bre retiro de obreros y campesinos y la legislación británl 
ca. de 1911, obligaron a casi la totalidad de los asalariados 
a la contretaci6n, dél seguro, no sol~~ente en caso de enfe~ 
medad de breve d•..¡,raci6n, sino también en caso de invalidez. 

Dentro del sistema de seguros de la época de 9 

Bismarck, faltaba la previsión del desempleo. La pricera in~ 
tituci6n ~e seguro de desempleo organizada por los poderes 
pdblicos·, fue creada en Bernr-t (Suiza) en 1893.Se trataba de 
una caja municipal subvencionada, en la que todo trabajador, 
sindicado o no, podía asegurarse contra el desempleo, si as! 
lo deseaba. Otras ciudades y cantones suizos no tardaron en 

11.F.ederico Bach, los seguros sociales en· el 
extranjero• Ferrocarriles N~cionales de -
México.pp 174-189. 



- 24 -

fundar instituciones análogas. El ejemplo se extendi6 ráp1 
damente a otros paises, entre 1os cuales figur6 Alemania,- () 
nación en la que se constituyeron cajas comunales de segu-
ro facultativo de desemple.o, en 1896 en Co1onia Y en 1905 -
en Leipzig. 

latas.cajas municipales, a pesar de acoger a -
toda clase de trabajadores, sindicados o no y de estar p~ 

trocinadas y subvencionadas por los poderes públicos, no ~ 
vieron gran ~xito. Por ser facultativas, atraían sobre todo 
a los trabajadores cuyo empleo no era en general estable; 
este pre1ominio de asegurados llNY expuestos al desempleo -
entrañaba un grave riesgo para 1as cajas; y las ob1ig6 en 
mayoría a interrumpir sus actividades a poco tiempo. El d,2 
sequilibrio entre las diférentes clases de asegurados, in
herentes al seguro facultativo, indujo a1 gobierno del CEl!l 

'"tón suizo de Saint-Gall, a adoptar en 1894, un plan, por m_2 
dio del CLtal autorizaba a sus municipios a crear cajas a -
las que obligatoria.mente debían ~filiarse y contribuir to
dos los trabajadores, cuya rimuneraci6n fuera inferior a -
una suma determinada. El ayuntamiento de Saint-Ga11 cre6 en 
1895 una de esas cajas y fundó con ella el·primer sistema
de seguro obligatorio instituido por los poderes pi1b1icos. 
No obstante, los trabajadores que gozaban de un empleo fijo 
se resistían a afiliarse, y el experimento fue ~bandonado
en 1897. 

Fue la ci~dad belga de Gante la que, en 1901-
cre6 el "sistema de Gante", el cual il'lspiro la creaci6.n de 
instituci6n de seguro de desempleo. 

El sistema de Gante consistía esencialmente , 

.,,-,..,:."') ... r - . 

t. -

!? v· 
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en la concesión de una subvenci6n municipal a las cajas de 
desempleo privadas, destinada a aumentar la cuantía de las 
prestaciones abonadas a los afiliados que se encontraban -
sin empleo. Las subvenciones anuales concedi1as a las cajas, 
eran proporcionales al importe de las prestaciones abonadas 
durante el año precedente. ~ales subvenciones se otorgaban 
principalmente a las cajas sindicales, las cuales se ocup~ 
ban de todos los aspectos de la administración de las pre~ 
taciones y verificaban especialmente s~ los beneficiarios
eran en realidad desempleados. 

En Europa, la creación de los seguros sociales 
tuvo como objetivo tratar de aliviar la inseguridad en ~ue 
vivían los asalariados. La clase obrera era la más pobre y 

por lo tanto, fue sencillo adoptar las tácnicas de la res
ponsabilidad mutua y de los seguros para los grupos que -
contaban, al menos, con un ingreso económico que, ~unque -
insuficiente pudiera ser fijo. 

Asimismo el surgimiento de los seguros ~ocia~ 
lee en Eur~pa se encuentra ligado estrechamente, entre o
tras causas, ~ la presión directa que las masas trabajado• 
ras ejercieron sobre el Estado, acción que provoco que 'ste 
asumiera ~na actitud de protección al trabajador y asu faml 
lia, garantiz~ndole la seguridad de un ingreso. 



3 • - LA Pn DIERA GUERRA MUNDIAL Y EL 
DESARROLLO DE LOS SEGUROS SOCIALZS. 
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Durante la Primera Guerra Mundial y en la po~ 
guerra, la necesidad urgente de negociar la paz y tratar -
de mantenerla hizo posible los aliados convocaran a los d~ 
más paises a constituirse en una Sociedad de Naciones. Es
ta surgi6 con el cometido de vigilar que los gobiernos ac
tuaran con justicia dentro de los cánone::i establecidos. En 

caso de que existieran roces entre los Estados, la organi
zación podría intervenir en aras de la paz. La intervenci6n 
se podía realizar a través de presiones morales y recomend~ 

cione~, con sanciones econ6micas o con la inva~i6n armada. 
Esta sociedad fue el entecedente de las Naciones Unidas. 

La. Sociedad de Naciones contaba con cuatro 6~ 
ganos principalea: el-comité ~inanciero, el económico, el 
fiscal y el ~xpertos esta~isticos. 

Se crearon varias organizaciones subalternas 
con el objeto de abarcar distintas ramas de interés y bie
nestar social, entre las cuales es importante destacar la 
Organizaci6n de Higiene, la cual tenia programas de ayuda
para aliviar los problemas de salud en los paises miembros. 

Las principales actividades de esta organiza
ción abarcaban:desde el in~_rcambio de personal médico, y 

la lucha contra las enfermedades contagiosas y sociales, -
hasta la colaboraci6n en programas de higiene rural, estu
dios sobre vicienda y un programa general de lucha en con
tra de los estupefacientes. 1 

1. IMSS, La seguridad social en el proceso de 
cambio internacional. México 1980. 
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De aqu! se puede deducir, q>..te en esta etapa, -
se plante6 a la Sociedad de Naciones, además del interes -
político, otro, el deseo de los gobiernos occidentales, por 
vertir en organizmos internaoionales, la posibi1e.soluc~6n 
a sus problemas sociales. En este sentido y alredeaor de -
programas abiertos de bienestar social, propuestos por la 
Comisi6n Consulti•1a de las Cuestiones Sociales, se desarr.Q. 
llaron proyectos diversos de cooperaci6n internacional so
bre asuntos tan variados como la abolici6n de la esc1avitad, 
la lucha contra la trata de blancas, la ayuda a los refugio!! 
dos y la protecci6n a las mujeres y a los niños. 

Puede considerarse que en el ámbito internaci~ 
nal, la Sociedad de Naciones f'ue entre otros antecedentes , 
el germen de ciertos organismos internacionales y dentro de 
el1os de algunas instituciones de bienestar social; de e1la 
parti6 1a iniciativa de ayudar a los :pueblos mediante la -
conjunci6n de esfuerzos de carácter internacional. 

A partir de 1941, con la declaraci6n de1 At1áa 
tico, surgi6 la idea de una nueva organización. En 1945, en 
San Francisco, se fund6 la Organizaci6n de las Naciones Un,! 
das y la Sociedad de Naciones tendió a desaparecer. 

La O.I.T. 

El triunfo de la revo1uci6n bo1chevique y ia
formaci6n de la III Internacional, que aglutinaba a su alr.,2 
dedor a los partidos comunistas recián organizados y por 1o 
tanto a los obreros afiliados a ellos en el mundo entero, -
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provoco el temor a nuevas revoluciones que los paises occi 
dentales trataron de frenar. Además, los problemas sociales 
eran reales y su agudización ,'.)riginaba la necesidad de legi.:ll 
lar para esta~lecer una cierta medida de justicia social. 

La OIT se encarg6 de elaborar un rr.odelo legi.:ll 
lativo internacion::,.l inspirado en los regímenes europeos -
de seguros sociales, 1barc6 las di~erentc8 rarn~s de seguros 
ya cubiertos y difundi6 este modelo entre los Estados miEJ!!! 
bros. En su primera reuni6n, celebrada en 1919 en ~ashing~ 
ton, la OIT adoptó dos convenios y una recornendaci6n sobre 
desempleo y la protección a la maternidad. 

Posteriormente, se realizaron entre otros CO,!! 

veníos y recomendaciones que trataron sucesivamente sobre-: 
la indemnizaci6n por accidentes de trabajo, las enfermeda
des profesionales, el seguro de enfermedad, el seguro de 
invalide~, el seguro de sobrevivientes: 

Todos ellos dieron poco a poco consistencia y 
16gica a todo el proyecto de seguridad social. 

En 1925 la OIT trató y resolvió respecto de
los problemas generales de la seguridad social. Considero
que ~sta debería cubrir el conjunto de riesgos inherentes 
a la actividad de los trabajadores asalariados; que las l~ 
gislaciones nacionales deberían prevenir toda p~rdidad o -
disminución de la capacidaa de trabajo de los obreros y h~ 

cer viable 19. posibilidad de percibir un ine:;reeo en cual-
quier momento y n.nte cualquier contingencia. A p:.i.rtir de -
ello puede decirse que se considerd a los seguros sociales 
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~o~o un sistema universal, pa OIT (en 1933} recomendó que 
el seguro de invalidez, vejez y muerte debería extenderse 
'.:!. to.ios los trabajadores, independientemente de si trabajJ:!: 
ban o ao dentro de las ramas industrialesp comercio o agrj, 
cultur~, siempre que éstos tuvieran escasos recursos. En ~ 
esa época, s6lo algunos paises miembros de la OIT eran c~ 

paces de brindar este tipo de prestaciones; sin embargo, l 
talia pudo hacerlo desde 1919 y Bélgica en 1930; Alemania
en 1937 estableci6 un seguro de pensiones para los artesa-
nos. 

~or otra parte, '.:!.lgunos regímenes de prestaci2 
nes familiares se hicieron extensivos a los trabajadores no 
asalariados, en Bélgica en 1937 y apartir de 1939, en Frania. 

La inseguridad y la debilidad econ6mica prod:J;! 
cila por la guerra, los millones de viudas y de guer:fanos, 
los soldados que volvían de las trincheras, heridos, enfeI 
mos e inutilizados, fueron los factores que obligaron al -
Estado a iniciar una política social eficaz, con el fin de 
que los necesitados no quedaran en la miseria. 

Inglaterra :fue uno de 1os primeros paises on-
1egislar en cuanto a 1a seguridad social. Desde 1879, en -
que se dict6 el seguro contra riesgoa profesionales, ini-
ci6 el ~receso de legislac~ün sobre aspectos de seguridad. 

El 16 de diciembre de 1911 dict6 1a National
Insurence Act que instituy6, ademas del seguro de enferme
dad e invalidez, el seguro de paro forzoso (el primero en 
el mundo). La contingencia de vejez estaba cubierta desd.e-
1908 por instituciones de asistencia a cargu de1 Estado, .2 
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torgándo::ie beneficios a los mayores de setenta "1.:ios que 
"fueran indi¿;e,1tes". No fue sino hasta 1925, que se crearon 
en un sent~io riguroso los seguros ie vejez. En cuanto a -
los accidentes de trabajo, tar.ipoco se legisl6 en esta opoi; 
tunidad, aunque la. cobertura que regía desde 1897 estaba -
constituida por un privilegio legal, dado al trabajador S..Q. 

bre el patrimonio del empleador para el cobro de la indem
nización debida. Todo el sistema británico anterior a la -
Segl.lllda Guerra Mundial, está concebido como un complemento 
o correctivo de las insuficientes previsiones individuales 
o :le grupo. 

En cuanto al seguro de desempleo, era obliga
torio p~ra unos 2 millones 250 mil trabajadores manuales -
calificados, pert2necientes a siete oficios distintos y -
~ue habían padecido gran inestabilidad en su empleo. 

Se creo un sistema de cotizaciones tripartit~ 
en ~ue los trabajadores podían obtener el reembolso de la
tercera parte de las cotizaciones que hubiesen aportado, -
cuando ocuparan ininterrumpidamente un empleo durante doce 
meses. 

La crisis económica que se produjo entre las 
dos guerras mundiales prov:1c6 numerosas y graves c!i:ficult~ 
des financieras al seguro del desempleo. 

En Francia los seguros sociales no fueron aplj. 
cados hasta 1928, aunque ya existían algunos sistemas que 
amparaban a determinados sectores de trabajadores, como la 
Caja de Inválidos de la Marina, que se remontaba a ~pocas-
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anteriores. Existiq c:.r.:;. Caj2. Aut6noma de Retiros cre:oi.ia 
por los mineros; t:i,, 88.ja de Retiros ~z-::"a Empleados ?.ibli
cos, y otra paro. ferrovi'3.rios • .3l 5 de abriJ. :le 19~) se h,!!; 
b!a dictado la Ley sobre Jubilaciones de Trabajadores de -
J.a Industria, deJ. Comercio y Rurales, pero con un aporte ~ 
denasiado bajo y bene:ficios exiguo:-., y ::ii:t que tuviera oblJ; 
gatoriedad, por J.o q~e se lleg6, en ~lgunos casos, s reso1 
ver en jurispru:lencia que eJ. patrón no estaba oblig~do a -
retener el 9.porte del emple::i.·io, si éste no retiraba previ,!!; 
mente s·1 tarjeta individual. 

Los seguros sociales aleoanes por su ;arte, no 
tuvieron cambios sensibles desde su creaci6n por Bisnarck
hasta 1920, aunque, es oportuno subrayar q_ue ya en 1912 h~ 
bia en ese pa!s 18 millones de trabajadores aseguraios coa 
tra en:fermedades. La excesiva industrialización, el :lesem~ 
pleo y la infl1ci6n, provocaron después de la guerra, una 
revisi6n a fondo. En 1924 f'ue abandonado el sistema de ca
pitalizaci6n y para 1930 aumentaron las cotizaciones y di~ 
minuyeron las prestaciones. Pero el problema principal que 
a:frontaban los paises después de la guerra :fue el desempleo. 

Su desmesura obligó a Alemania a elaborar un
vasto prog.ca.ma de ayuda, en 1923, en el ci.tal se incl:ty6 el 
principio de la cotización. Y el 16 de julio de 1927 fue -
promulgada la ley que instituía oficialmente el se~~ro del 
desempleo. La ley reemplazó en la práctica el programa de 
ayuda e hizo obligatorio el seguro para todos los trabaja
:lores y empleados con ingresos modestos. 
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Los liberales del siblo XIX en Am~rica Latina, 
tenían ideas avanzadas en materia social. Los caudillos iD 
dependentistas, Bol!v,,.r, l/lorelos y Artigas, manifestaron -
en diversas oco.·:.:iones ls. necesidad de mejorar las condici,2 
nes materiales ~' es?itituales de sus pueblos, y alcanzar -
con ello un~ aa~entica libertad en los paises de la región. 

En ¡néxi<:o, durante el Congreso Constituy~nt<J
de 1857 que instauro el régimen liberal, se escucharon n~ 

merosas voces en favor de la protección s.l salario y sobre 
la necesidad de realizar una reforma agraria. 

La legislación sobre seguriiad social se ini
ció con la Ley sob:-e Acci:lentes de Trabajo del Estado de -
México en 19~4, y otras sobre el descanso obligatorio y -

los salarios, ~ue aparecieron en septiembre y octubre de -
1914, en el ~3taio :l~ Jalisco. En diciembre de 191; ol go
bernador J.e ::idalt;:i, :Hcolás Flores, pro1:1ulgó una Ley so
br.e Accidentes de Trabajo que parece ser el antecede~te di 
recto de la actual Ley del Seguro Social en México. 

Otra ~orma de este tipo, la Ley del Trabajo 
promulgada por Salvaaor Alvarado, 3obernador del estado de 
Yucatán, en 1915, describía C?r: su. ex:posici6n de motivos ,
las penalidades ~ue sufrian los trabajadores peninsulares. 
Al parecer, la explotación del campesino y del trabajador
fue más despiadaia en Yucatán que en otroo est~los de la -
República. 

Poco más tarde en 1916, don Venustiano Carr~ 
za convoc6 a un Congreso Constituyente con objeto de elabs 
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r::i.r una nueva constitu.ci6n. 
Las reformas insistentem~nte solicitadas por

o breros y C2J!lpesinos fu.eran fin~1mente consagradas en el -
' . 

texto constit,.t:::ional d.e 1917, que es la primera norma fun-
d3.l!lental en México o_ue incluye disposiciones de contenido

social. 
El proc!"!so de institucionalización del S,eguro 

Social se desarroll6 ton America Latina 'U1.0S a:?íos después 
de la primera Guerra Mundial, con la adopción del modelo -
propueto por la OIT. 

Sin embargo, l'.l. seguridad social en Lat ino3.ffi~ 
rica se remonta al siglo pasado, con el establecimiento de 
regímenes de pensiones y jubilaciones en Uruguay (1822) y 
en Argentina (1887) que protegían específicamente a:los e~ 
plealos pdblicos, a los militares y al personal de docencia 
oficial. El s~:uro social como sistema g~neralizado y bas~ 

do en la experiencia de los regímenes europeos aparece en
Chile en el aao de 1924, con la adopción de la "Ley de 8 -
de septiembre" l::i. cual viene a ser la primera ley obligat.2 
ria del s~3uro social. Mediante esta ley se cre6 la Caja -
del 3e;x~·o Oi:iligatorio, para la cobcrt·J.ra de las contingen 

-2 
cías de enfermedad, ~aternidad, invalidez, vejez y muerte. 

Sin embargo , la implr:n.taci6n de los reg!me-
nes del seguro social en A.tuerica Latina no se efectu6 de -
una manera uniforme, pues mientras que paises como Ecuador, 
Venezuela, Panamá, Costa Rica, y México, lograron estable~er 

2. Cfr. Carlos Marti Bufill, "El Seguro Socia1 
en Hispanoam•rica",Cuaderno de Monografía, 
Madrid,1949, edit.Hijos de E. Minuesa.p.29 
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d~r~nte este periodo siotemas que protegían a ~n alt? por
centaje de la poblaci6n contra los riesgos de enferme~1d , 
maternidad, invalidez, vejez, muerte y riesgos de trabajo, 
paises como Colombia, El Salvador y República Dominicana P2 
seían sister:1as que amparaban s6lo alguno:i sectores de la -
poblaci6n y contra ciertos riesgos. En este periodo, la m~ 
yoria de la zona del Caribe carecían de regímenes de 3egu
ridad social. 



C A P I T U L O. II 



- 35 -

C A P I T U L O. II. 

1.- LAS N3CESIDA:::>ES DEL H.J:.:BRE. 

El hombre, a lo largo de su evolución, ha 
originado c~bios en el medio donde se halla inmerso; su -
relación con la naturaleza se ha trasformado y ésta tam-
bién ha incidido de manera diferenciada sobre él. La fonna 
de apropiación y de dominio mediante la acción inteligente 
se ha hecho cada vez más compleja y gregaria y las necesi
dades del hombre pasaron a ser colectivas, a cuya satisfa~ 
ci6n deberá tender para garantizar el funcionamiento del -
conjunto social. 

Estas necesidades elemcntqles que todo ser h~ 

mano debe satisfacer, como son salud, habitación, aliment~ 
ción, seguridad, educación, trabajo, etc., en el m~ndo mo
derno son indespensables para la reproducción de los seres 
humanos, especialmente para aqu~llos que sólo poseen su f~ 
erza de trabajo para subsistir. 

Las or3anizaciones sindicales expresan en sus
demandas las necesidades de la clase trabajadora. Al ser -
planteadas ante el Estado, comienza a operarse una transfo~ 
mación de la acción social estatal, cambian los contenidos 
de la política de bienestar para satisfacer los requerime8 
tos de los sectores productivos. 

En torno al tema de Ías necesidades del hombre 
se han elaborado diversas teorías. De ellas y de una rápi
da reflexión sobre la realidad, surge que no hay una pro--
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puesta, ni una medición única para determinar la forma y -

el cuantum con que el hombre satisface sus necesidades. E~ 

tas varían de acuer~o con el medio n~tural y social en ei 
cual se halle cada individuo. En las sociedades de la abu~ 
dancia, el tema de las necesidades ad·.i.uiere connotaciones 
de reflexión hu:nanista, de rescatar " lo humano " ante el 
avance de la dominación tecn6logica. 

"No parece que el aumento de la satisfacci6n 
cuantitativa de nuestras necesidaQes se aco
ple a una liberación real. No tanto y no s~ 

lo paraaquellos que tienen acceso a los bie
nes en una me~ida proporcionalmente inferior, 
sino sobre todo -porque éste es el caso más
significat ivo- precisamente para quienes ti~ 
nen acceso a la abundancia, por el modo en -
que se participa bajo la persuasi6n oculta -
de una moda o de una publicidad o bien, por
el hecho mismo de que el producto tecn6logi
co, la máquina, lo posee, lo sujeta y lo do
mina". 1 

En las sociedades de la pobreza, la satisfac-
ci6n de las necesidades tiene todavía su eje en la contr~ 
dicción vida-muerte. La maj0r!a de la población mundial -
que reside en los denominados eufem!sticamente·"pa!ses en 
desarrollo" no accede adn ni siquiera a una alimentaci6ri -

1. Umberto Cerroni, ''Una propuesta para Robin
son Crusoe", en Critica Política, f'!éxico;j:!,!; 
lio de 1980, N° 9, p.34. 
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básica que permita un desenvolvimiento en un estado de re
lativo bier.estar :Ps!quico-fisico. Las "Teorías del. bienes
tar" aparecen en este si'.:lo como intentos de responder a -
l.n problemática de un sector de l.a humanidad que padeci6 de 
crisis econ6mica como consecuencia de la abundancia, pero
de todas maneras no solucion6 el problema de miseria de la 
parte mayoritaria de su poblaci6n. 

La elaboraci6n doctrinaria realizada en torno
al tema del bienestar social se agrupa en dos grandes teo
rías. La primera es aplicable a las naciones de económía -
de mercado, y la segunda a las sociedades socialistas. 

Dentro de la primera teoría existen diferentes 
corrientes; La ~ue comprende al bienestar social únicE.!llen
te como asistencia económica y demás ~ervicios para los n~ 
cesitados es la que se denomina residual. o marginalista. -

LR segunda corriente considera al bienestar ~ 
con un carácter más amplio y positivo, se refiere a la re~ 
ponsabilidad que debe adoptar la co:nunidad para reso.lver -
las necesidades general.es de la poblaci6n y se conoce como 
istitucional o desarrollista, siendo el Estado el resnon
sable de la realizaci6n de proyectos de desarrollo saclal. 2 

En la corriente residual o marginalista, la s~ 
lución propuesta es individual o f2miliar; en la instituci~ 
nal o desarrollista, se trata de comprender a grupos cona~ 
derables de la poblaci6n y se lleva a cabo por medio de pl~ 
nea y programas más globales. 

2. M.Moix Mart!ne.s,"Div~rsas concepciones del 
bienestar social", Revista L::?.tinoamericana 
de Seguridad SociP-1,(sep-oct.de 1977),Nº 5. 
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Según la p!'imera, las acciones que se realizan
desde ung política de bienestar son un me~anismo de qyuda y 

control a los individuos dependientes y miser~bles, alivia~ 
do su "penosa" situaci6n, como acto de caridad pública o 

privad.a. 
Este modelo trasciende a ámbitos más amplios de 

ejecución, sin ~ue por ello deje de ser bienestar residual. 
Abarca desde familias y grupos sociales hasta instituciones 
6Ubernamentales, que desarrollan proyectos de ayuda de con
tenido diverso, pero con criterio asistencial común. Aunque 
el Esta1o desarrolle estos proyectos no por ello su catego
ría de ayuda varia, ;:·.i<?s la calidad de los servicios, los -
destinatarios y el contenido de lq acción son los mismos -
que los que re~lizan las institucio~es privadas de caridad. 

Esta corriente concibe al bienestar como alivio 
de los problemas ie las clases desafortunadas mediante l.a -
"benevolencia" del Es;;:;i.do y de las clases domina.nt~s. Refu
erza una estructura estática de la población al. considerar
que los pobres siempre han de existir y que por lo tanto la 
necesidad de ayudarlos permanece dentro de los términos de 
l.a caridad como una parte necesaria y marginal.ista del. sis
tema. 

El concepto margina.lista considera entonces l.a
capacidad de la sociedad de mantener a estos grupos dentro
de ella en calid~d de protegidos, de carga econ~mica, lo c~ 
al le permite en un momento dado, utilizarlos o subutil.iza~ 

los según sea el caso. Asimismo, este sistema permite mane
jar a grupos periféricos considerados anormales, de manera
que sustentan a l.os seres normales, lo cual los hace neces~ 
rios como contrapartidan.nr~ la comprensión de su normalidad. 
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~ste modelo de bienestar está relacionado con 
el desarrollo de medidas para realizar un adec~ado sostenl 
miento de la socieda:l en cuar.to a cobert·.1.ra de necesi:lades. 
Se propo?"ciona "caridad p::i.ra loe desgraciados"• acci6n e~ 

racter.:stica de los ricos, :¡,:.iienes se sienten de alguna m.!! 
nera c ::imprometi:los a "ayudar" a los necesitados, sin dejar 
de lndo otro objetivo importante como es el que estos nec~ 
sit::i.dos trabajen, si no directamente para ellos. por lo m~ 
nos para el siste~a en general. 

La aplicaci6n :le la corriente del bienestar r~ 
si:lual en forma restringi~a, únicamente beneficia a los P2 
bres, enfermos y minusválidos; aunque much:::i.s veces logra -
trscender los términos de la caridad a los grupos margina
dos, sin :¡_ue con esto el uso del concepto deje de pertene
cer a es~a forma de utilizaci6n. 

Para los te6ricos Wilensky y Lebeaux existe -
una amplia forma de aplicaci6n de esta concepción que defi
ne que el bienestar social, como teor!a, se puede aplicar -
de manera tal, que beneficie a individuos o a la poblaci6n
por medio de ~~encías y programas de instituciones privadas 
o gubernamentales, que ayudan a mantener o ;;iejorar las cond,i 
ciones econ6micas y de salud, u a canali~ar la co~petencia-. 3 
interpersonal. 

Bste sistema resulta en la mayor!a de los casos 
una carga pesada para la sociedad, pues los gastos que no-

3. Harold L. 'i/ilensky y Charles N. ¡_ebeux, "In
dustrial Society and Social Welfare", R!.lse.ll 
Sage Found. Free Press, New York; 1965. 
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tienen prop6sito redistri':;u'tivo im[;i.:l.en el crecimiento 'j. el 
des~rrollo econ6mico; por lo tanto, siempre se consideran a 
n~~osos. La comunidad interviene FOr medios pdblicos o pri
vados p?.ra asegurar un nivel mínimo de bienestar personal y 
de funcionamiento social. 

El papel de bienestar residual, está destinado
ª los sectores no productivos. En concecuencia, su traduc-
ci6n real es: caridad, filantropía, socorro, ayuda ~ los maL 
ginados y a los desfavorecidos por la fortuna, quienes son
parte de la raz6n le ser de esa idea del bienestar social. 

Sus programas existen para hacer frente a las-
necesidades más apremiantes de los individuos que soi-. inca
paces de dotarse de medios de subsistencia. De esta manera, 
el bienestar alivia los problemas de las clases desafortu~ 
das mediante la caridad o benevolencia de las clases media
Y alta. Con esta concepci6n, las capas sociales favorecidas 
tratan despectivamente a las que se encuentran en-sitci.aci6n 
de desventaja, dándoles el cáracter de grupos sociales in~ 
tiles, incapaces de integrarse al proceso productivo y, a -
partir de ello se consideran a sí mismos como los nor~ales. 

El concepto de bienestar residual dentro de una 
sociedad determinada entra en juego dnicamente cuando sus -
estructuras se alteran, es decir, cuando los problemas de -
los individuos para cubrir sus necesidades, para subsistir
y para reproducirae, estallan. Su papel es secundario, pues 
su funcionsmiento s6lo se presenta para solucionar proble-
mas inmediatos ya que no posee un mecanismo de prevenci6n -
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~e dichos problemas. 
El bienestar represe11t:i un::?. funci6n propia de

la sociedad moderna, que legitima ls. "l.yuda de los individ~ 
o_:ipara que estos alcancen una veriadera adaptaci6n al sis-" 
tema. En este sentido,las instituciones son las encargadas 
de ayudar y solventar las necesidades en los ámbitos de la 
familia y el trabajo, hasta el limite que se considera 
"normal" para mantener el status regu+::i.r que corresponde
a ·esa determinada sociedad. 

Las instituciones creadas por las empresas y -
10s gobiernos c~nalizan una red de conductos por donde se
hacen llegar a los individos acciones de bienestar institll 
cional, que se sustentan en la idea de que la sociedad no 
puede rehusar la responsabilidad que posee respecto al de
recho de bienestar que todos sus miembros le demandan. 

2.- EL ESTADO BENEFACTOR. 

El progreso tecnol6gico, el cambio social pro
gresivo y la presi6n ejercida por la necesidad de satisfa
cer las demandas sociales con objeto de obtener un modo de 
vida decoroso y digno para todos, impulsan las modificaci2 
nes de los planes y programas de desarrollo de los siete-
mas de bienestar. 

El Estado benefactor, como concepto que expli
ca la satisfacci6n de necesidades primordiales de la soci~ 
dad está por analizarse, ya que a pesar de que en los paí
ses desarrollados hay una magnificaci6n del confort, no por 
ello puede considerarse que sea una res.lidad en todo la pr~ 
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fundi:lg_d del conce'(Cto diciendo que, si hay confort existe

un completo bienestar social. 
Cuanto más dirija y desarrolle el Sstalo la -

teoria institucional del bienestar para que los grupos s~ 

ciales se constituyan en progresivos núcleos de prod~cci6n, 
i;anto m1s se necesitará modificar el avance .ie los siste-
mas e instituciones que hagan realidad la satisfacción de 

las necesiJ.ades ie la soci·edad. 
Sin embargo, al retomar el supuesto tránsito 

del Estado benef~otor hacia la sociedad de bienestar, el 
pri::iero ·iesa:pare~crá al h::.ber cumplido su misión de preve
nir la indisencia económica de los individuos asegurando a 
toda la población un nivel de vida, aunque mínimo, uniforme. 

El Estado benefactor (':lelf!:!re-State) conjuga la 
concreción de las dos teorias en torno al bienestar social 
:: oomo so ;:lijo, la primera es aplicable a las naciones de 
2~:>¡,;;;i.i.3. de mercado, y la segunda a las sociedades socia-
.listas, pu as h,asta ahora en los paises en que se desarro-
llan no se ha podido transitar hacia la sociedad de biene~ 
t3.r (\Ve Lf-:!::-e Society) que supuestamente es el nivel más al 
to 'le iesarrollo de la seguridad social. 4 -

El contenido de la expresión Welfare Society -
o sociedad de bi3nestar, está concebido como verdadera me
ta ie los &ruT-os sociales, pues no se considera al bienes~ 
tar como un conjunto de instituciones que se desarrollan -
separadamente. No solo e1 Estado es el encargado de la coa 

4. A. Kadulim, Developing social policy in coa 
ditione of dinamic change, Cornmittee Report 
XVIth. International Conference on Social 
~alfare, (Paises Bajos; La Haya, 1972). 



- 43 -

creci6n de la teoría, sino todos los elementos de la soci~ 
:1'.3.d, que deben englobar dentro de su concepci6n de la rea,... 
lidad, la idea de este bienestar, con objeto de que las -
instituciones realicen su contribuci6n para que 1~ posibi
li:lad del triunfo de la concepci6n desarr(lllista o instit,!! 

cional pueda llevarse a cabo. 

"La i·iea de la 'socied.:~'i bienestar' a:::iunta as!, 
a un sistema social b~sado en el reconocimiento por los P.2 
deres públicos de ~ue la responsabilidad primordia1 lUe les 
incumbe es la de velar por el biene3tar de sus ciuaalanos~ 5 

En síntesis, de las diversas consideraciones -
sobre los aspectos internacionales del bienestar se deduce 
que los sisteraas de bienestar social no pueden considerar
se más, ~orno sistemas restringidos a cada una de las naci.2 
nes, sino que es necesario exitiir que exista una le;isla-
ción internacional que haga posible que los paises más P.2 
:ierosos emprendan acciones para proteger a los más recesi
tados, con objeto de equiparar la distribuci6n de los ben~ 
ficios que redunden en bienestar para todos. 

3.- 3L BIENESTAR DE L~S TRABAJA~ORES. 

Un P.nálisis de documentos de diversas org3.0iz~ 
ciones obreras latinoamerici:!nas p~rece indicar q~e la con
c ~pci6n sustent~da por este sector es en general aqu~lla -
crue reconoce la e:~istencia de un si.3tema de necesidades m! 

5. Manuel Moix ?.fa.rt!nez, op.cit. 
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nimas, vitales y sociales del hombre, en tanto ente indivl 
du~l y en tanto ente genérico. 

Se exige al Estado y al sector patronal la se.-~. 

tisfacci6n de las necesidades mínimas; la articulación de 
demandas en el Estado presiona para el desarrollo de la P.2 
lítica social y pa~a la creación de instituciones que la ~ 
concreten; instrumentos :factibles de apropiación o por lo
menos de ejercer influencia en ellos, por parte de las o~ 
ganizaciones sindicales. 

Respecto a la relación entre or~anizaci6n sin
dical y clase trabajadora, le corresponde a la primera a-
prender las necesidades sentidas subjetiva~ente por los ~-
trabajadores para expresarlas y hacerlas operativas objetl 
vamente en forma de reivindicaciones que se plante~rán ante 
el Estado o ante la patronal. 6 

"La intervención de las organizaciones .:le clase 
(asociaciones y movimientos diversos, sindicatos, partidos, 
3stado, práctica de las i1eologias de las clases existentes) 
contribuye activamente a la constituci~n de los 'sistemas
de necesidades' de esas clases, y no simplemente a la ex~
plicitaci6n de necesidades preexistentes ••• Las organizaci.2 
nes de clase no pueden formular cualquier consigna que sea. 
y su eficacia depende indudablemente de su aptitud para a
prehender. tanto el movimiento objetivo como las represen
taciones espontáneas de las necesidades y de los intereses 
de clase".7 O sea que no s6lo J.os sindicatos -:forma corpo-

6. Noem! Cohen y Sara Gutierrez, Trabajadores y 
Seguridad Social en América Letina, UiSS 1981 

7. P.Terrail, Producción de necesidades y nece
sidades de producción, México; edit. Grijalbo, 
1977. 
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rativa para defender los derechos ié los tr~bajado~es- sino 
que cu~lquier org~nizaci6n social, tiene la fur.ci6n de ex
presar y conformar un sistema de necesidades que refleje -
1o ~ue es sentido por el grupo socia1 a1 que .representan. 
Las prácticas de consumo y las necesidaies constituyen un 
modo de vida, un proceso de desarro11o del hombre determi~ 

'. 
nado por su práctica labora1 y socia1 concreta; es por ello 
que entendemos que las necesidades y sus determinaciones ~ 
dependen de las condiciones de trabajo y de las de recons~ 
tituci6n de la fuerza de trabajo. 

En una sociedad cada individuo es un sistema de 
necesidades, las que se generan a partir de lo ·que siente -
en si mismo y en su interrelación con los demás ho~bres. A 
su vez, dicho sistema es-e1 medio d~ relación de1 hombre • 
con la naturáleza y con 1os otros hombres. 

El concepto de necesidad, reiucido a la neces! 
dad económica, constituye una expresi6n de alienaci6n cap! 
talista de las necesidádee. Los requerimentos natura1es -
son consi1erados como mantenimiento de la vida humana, des~ 
rrollo de los mecanismos de autoconservación; la ejemplif'! 
caci6n quizá más clara de necesidad estrictamente natura1, 
es la alimentación. La génesis del hombre es en el fondo la 
génesis de las necesidades: su primera acci6n-hist6rica es 
la producción de los medios indispensables para la eatisfa~ 
ci6n de éstas; por lo tanto, el hombre es tal cuando crea
los objetos de su necesidad y los medios para satisfacerlos. 
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4.- LAS NECESIDADES BASICAS. 

Existen n~cleos del sistema de necesidades 
a cuya satisfacción se tiende para reconstituir la fuerza 
de trabajo dentro de una concepción que pretende que ésta 
se reproduzca con grados mayores de bienestar. Ese nucleo 
de necesidades ha tomado forma jur!dica como derecho de -
los trabajadores, consagrados actualmente por la legisla
ción de casi todos los paises. 

El accionar del movimiento obrero exige la s~ 
tisfacci6n real de las necesLiades reconoci·ias en un pla
no formal por las normas jurídicas. 

Los docwnentos de las tres grandes obreras de 
América Latina: Organización Regional Interamericana de -
Trabajadores (ORIT), 8 Central Latinoamericana de Trabaj~ 
dores (CLAT), Congreso Permanente de Unidad Sindical de 
los Trabajadores de América Latina (CPUSTAL), contienen un 
denomin~dor comdn, ~ue es el planteamiento de una serie 
de objetivos generales que se concretan en un sistema que 
ofrezca grados mayores y más extensos de bienestar. 

La Organización Regional Interamericana de -
Trabajadores, de la Confederaci6n--Internacional de Organ,i 
zaciones Sindicales Libres, dispone entre sus fines "Com
batir por el logro del pleno empleo, el mejoramiento de -
las condiciones de trabajo, la implantación, mantenimiento 
y extenci6n de la seguridad social para todos y la eleva-
ci6n del nivel de vida de los pueblos de todos los pa!ses
del mundo".9. 

8. ORIT-CIOSL, Estatutos, México ORIT,1977,p.5. 
9. Ibid. 
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En su Carta de Derechos Econ6micos y Social.es, 
la CPUSTAL expresa que acepta l.os post~l.ados de l.a Carta ~ 
niversal de l.os Derechos Humanos, proclamada por l.a Asam-
blea General de las Naciones Unidas, que en su artículo 22 
establece: "Toda persona como miembro de l.a sociedad, tie
ne derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el 
esfuerzo nacional. y l.a cooperaci6n internacional -habida -
cuenta de la organización y los recursos de cada Estaio-, 
l.a satisfacción de los derechos económicos, sociales y cu1 
turales, i~dispensables a su dignidad y al libre desarro-
llo de su personalidaj ...... 10 

"Como fund~ento para: 
la satisfacci6n de sus necesidades; 
su contribución en el desarrollo integral de 
l.a sociedad; 
su participación protag6nista en la gestaci6n 
de l.as estructuras de producci6n; 
el acceso a un~ fuente de trabajo, a la libre 
el.ec~i6n aLll mismo y a condiciones que perml 
tan el 6esarrol.1o integral. de su personalidad; 
obtener ingresos que satisfagan las necesid~ 
des que le permitan su plena rea1izaci6n pe~ 
sonal y familiar; 
que toda forma de organización econ6mica est' 
estructurada, de manera que garantice a loe 
trabajadores su participación en l.a misma1 
participar y decidir la planificación de la 
econ6mia a nivel de la empresa y de l.a soci~ 
dad".11 

10. CLAT, Carta latinoamericana de los dere 
chos y libertades de los trabajadores y 
de los puebloa, Venezuela; CLAT, 1979, P.25. 

11. CPUSTAL, Carta de los derechos econpomi
cos y sociales de los trabajadores de A
m~rica Latina y del Caribe, M'xico; CPUS~Al, 
1977. 
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5.- EL DERECHO AL TRABAJO. 

El trabajo es, a través de la historia del 
hombre, la fu.ente de toda riqueza, pero ea además la "con
dición básica y fundamental de toda la vida hu.mana. Y lo es 
en tal grado que, hasta cierto pu.nto, debemos decir que el 
trabajo ha creado al propio hombre" • 12 

En general el trabajo, en cual~uier tie~po o l~ 
gar, es la apropiación y además le transformación de la na
turaleza por el hombre en su propio beneficio. 

A la par que su.rge el ho~bre surge el trabajo -
con el que se transforma las piedras y troncos en instrwne8 
tos para la caza y la pesca, y obtiene productos para la a
l imentaci6n. Simultáneamente aparece en el hombre la necesi 
dad de comunicarse, dando paso al lenguaje y, de hecho, a -
las transformaciones orgánicas que dieron origen al cerebro 
humano, que a pesar de la similitud con el cerebro antropoi 
de, lo supera considerablemente en tamaño y perfección. 

El trabajo, para Marx, es un proceso: "En este 
proceso el hombre se enfrenta como un poder natural con la 
materia de la naturaleza. Pone en acc~6n las fuerzas natur~ 
les que forman su c0rporeidad, los brazos y las piernas, 1a 
cabeza y la mano, para de ese modo asimilarse, bajo una ~o~ 
ma dtil para su propia vida, las materias que la naturaleza 
le brinda". 13 

12. F. Engels, El papel del trabajo en la tran~ 
formación del mono en hombre, Moscd; 1979, 
Proceso. 

13. c. Marx, El capita1, México; P'CE, 1975,p.130. 
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A partir del momento en que el trabajo deja de 
ser una a~tividad aislada o ejercida en el seno de pequeños 
grupos, como la .familia o en los gremios artesanales que se 
conformaron en la Edad Media, se va convirtiendo en un ele
mento integrado a la estructura de una organización, más o 
menos compleja de la producci6n, deviniendo en lo que se 
llama la era indu.strial. 

La característica de esta época es la utiliza-
ci6n de las máquinas "que modificó en lo fundamental la té,2 
nica industrial, los medios de comunicación y de transporte, 
la organización comercial, los usos, las costumbres y las -
condiciones generales de la existencia diaria en la socie~ 
dad •• ,u 14; y lo que es más importante, abre paso a la clase 
obrera, la que reclamará a partir de está época su derecho 
al trabajo. 

Según Mario de la Cueva "1848 es un año históri 
co, porque en él surgi6 a la vida el Mani.fiesto Comunista , 
que maec6 el sentido y las finalidades de la revolución So
cial. 

Un año decisivo, porque en él estallaron las r~ 
voluciones europeas por el sufragio universal y por un der~ 
cho de y para el trabajo. En ellos plante6 el movimiento o
brero la exigencia de un derecho de una clase frente a otra 
y frente al Estado de la burguesía, un derecho de una clase 
que imponía se derecho a un~ existencia decorosa a las res
tantes clases sociales". 15 

14. Il'iiSS - Departamento de Asuntos Internacion~ 
les, La seguridad social en el proceso de -
cambio internacional, Iviéxico; 1930. 

15. De la Cueva, 111ario; "Legislaci6.n laboral.De
mocracia y derecho del trabajo", Uno más u.no, 
México; 9 de mayo de 1980. 
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La idea del derecho al trabajo así planteada -
podría circunscribirse en un humanismo "jurídico", con es
fuerzos encfl.l!linados a resolver necesidades del hombre y su 
familia; en este caso, aparece la seguridad social como un 
proyecto que defiende fundamentalmente los principios del
derecho al trabajo. 

No es sino hasta el presente siglo que se logró 
la transformación de l~ legislación en derecho laboral; -
creándose ~ste para resolver un problema humano, el probl2 
ma de la satisí'acci6n de las necesidades material.es del hO,!!! 
bre. Es importante señalar que el proceso del derecho lab2 
ral nace en el siglo XVIII, ápoca en que se constituyen las 
tres instituciones que proponen lo que hoy llamamos dere
cho colectivo del trabajo: la sindicación, la huelga y las 
convenciones colectivas. 

La OIT, en 1976, reitera la importancia de las 
instituciones mencionadas, y dice: 

"Acerca del concepto en sí de la libertad sin
dical, un participante recalcó que el mismo estaba consti
tuido por una trilogía indisociable, a saber: el derecho -
de asociación, el de negociación colectiva y el de huelga. 
La libertad sindical, as! entendida, es un derecho de cará~ 
ter político, reconocido a todos los trabajadores sin disti,!! 
ci6n,incluidos los funcionarios públicos. El ejercicio de -
dicha libertad posibilitaría la defensa de los derechos an
te el Estado y los empleadores y garantizaría la justicia 
social necesaria, para que todos los hombres puedan vivir -
dignamente y satisfacer sus necesidades. 
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En su constitución, la Confede~aci6n de Trabaj~ 
dores de México (CTM) reclama el cumpl.imientode las leyes -
del trabajo, y respecto a los contr~tos colectivos de trab~ 
jo dice que independientemente de otras prestaciones espec1 
ficas deben satisfacer: 

a) Jornadas de trabajo de cuarenta horas, como 
máximo; 

b) Salarios que correspondan al esfuerzo real1 
zado por el ~rabajador; 

e) Ticscansos per6dicos retribuidos y vacaciones 
anuales pagadas, de duración suficiente para 
que el trabajador conserve su salud y recup~ 
re sus energías; 

1) Particip~ci6n de los trabajadores en las ut,i 
lidades de las empresas, en proporci6n justa 
y equitativa, actualizando y mejorando el pr~ 
cedimiento establecido por la ley; 

e) Obligaci6n de los patronos para absorber el 
pago de la cuota obrera correspondiente al 
Instituto Mexicano del Segiiro Social •. 16 

La Central Latinoamericana de trabajadores (CLAT), 
en su Carta Latinoamericana de los Derechos y Libertades de 
los trabajadores y de los Pueblos, sostiene: 

ªToda persona tiene derecho al trabajo como ex
presión de S"~ libertad creadora y como el digno medio para 
producir los bienes y servicios que la sociedad requiere y 

para satis~acer sus necesidades. La sociedad debe garantizar 
a todos los hombres el permanente ejercicio de este derecho" 17 

16. Confederación de Trabajadores de México, 
Constitución.M~xico, p. 10 • 

17. CLAT, op. cit. p.21 
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6.- EL ~ERECHO A LA SALUD. 

La salud es una de las necesidades princip~ 
les, y a trav~s de la historia es la que más ha preocupado 
al hombre, en tanto es condición necesaria en la producción 
de.la sociedad. Todo grupo social posee un sistema de ide
as que conducen a clasificar su ausencia de enfermedad, i,!! 
terpretar sus causas y a ejecutar prácticas destinadas a -
restaurar la salud, cuando ~sta se pierde, por medio de e~ 
pecialistas adiestrados en diagnóstico y tratamiento de -
las enfermed~des. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha
definido a la salud como un completo estado de bienestar f1 
sico, mental y social y no simplemente la ausencia de afes 
cienes o enfermedades. 

Este estado de bienestar se manifiesta por e1-
desarrollo equilibrado de las funciones fisiológicas, que 
a su ves se expresan por el ejercicio normal de la interr~ 
lación e interdependencia biológica, psicologica y social
del hombre con su ambiente, es decir, con una orien~ación 
ecológica. 

En cuanto a ~sta, se encuentra dirigida hacia 
la concepción que, además, interpreta a la enfermedad como 
"una desarmonía funcion:;:.1 de1 hor:ibre con su ambiente, que 
se expresa con alteraciones fisiológicas y por 'cambios en 
la interrelación e interdependencia con otros seres 11 •

18 

18. Vega Franco, Leopoldo y García r/Ianzanedo, 
H~ctor; Bases esenciales de la salud Pli.b1J; 
ca, La Prensa M6dica Mexicana, 1979. 
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Se puede concebir a la salud como la realiza-
c i6n de un determinado modelo idea1 o "normalidad"; a 1a 
enfermedad cono 1o inverso, y a la medicina como vía para 
la restituci6n de la normalidad. 

Es necesario penetrar en la comprensi6n de la
naturaleza de los fen6menos de salud para entender todo el 
peso contenido dentro de su paradigma. Conocer y ampliar su 
contenido social, en cuanto a lo que corresponde a la cie~ 
cia médica, para trascender los alcances de la simple vul
.s;arizaci6n, haciendo posible la democratizaci·ón del contcnl,_ 
~o te6rico del nis~o, por melio ¿e instituciones que suste_!! 
ten la socialización de la medicina. 

Es importante, entonces, desentrañar la f'unci6n, 
las bases y la razón de ser de la organización existente, 
para la atención de la salud. Con objeto de lograrlo, se d~ 
be otorgar al movimiento obrero un instrumental teórico p~ 
ra que ejerza su derecho a la salud, conociendo sus insti
tuciones, su práctica y su planificación, las cuales fund~ 
mentan su dominio en el poder de las técnicas ~ue ejercen 
hegemonía, al proporcionar o no, satis:f:;i.ctores de ·esta ne
cesidad hacia quienes lo requieran. 
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7.- EL DERECHO A LA VIVIENDA. 

En cuanto al derechoa la vivienda, surge de 
la necesidad que tiene el hombre de un espacio vital que le 
permita desarrollarse de acuerdo a la sociedad en que vive 
y al nu.cleo f'aciliar al que pertenece. 

La crisis de la vivienda en el presente siglo, 
en los países desarrollados y en vías de desarrollo, se i
nicia con la transici6n del feudalismo al capitalismoª 

En la etapa anterior, la base del relativo bi~ 
nestar era la combinaci6n del cultivo de los campos, la pr.2 
ducci6n artesanal, la posesi6n de una casa, de un huerto y 

de ur.a parcela, en concreto: la seguridad de una vivienda. 
Con la introducción de las maquinas, la indus

tria a domicilio, ya sea rural o urbana, comienza a desap~ 
recer y la oigración del caopo a la ciudad permite que se
desarrollen loG Grandes conglomerados urbanos, con sus ci~ 
turones de miseria que aún subsisten. 

En nuestros días se hace necesario que el Est~ 
do garantice al trabajador la posibilidad de vivir y desa
rrollarse junto con su f'~~ilia, en una.vivienda digna. Los 
reclamos obreros en este sentido han sido continuos, y en 
la actualidad han cobrado un mayor auge. El a.i:álisis ráp_! 
do de un conjunto de contratos colectivos de diferentes 
gremios indica la presencia de demandas por vivienda en ca 
si todos ellos. 

Respecto a este tema, la Conf'ederaci6n de tra
bajadores de Máxico (CTM) establece: 
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"La resolución integral e inmediata :lel <i:rave
problema de la habitación, tanto en las ~randes ciudades -
como en las pequeñas poblaciones, hasta lograr el aloja--
miento adecuado de los trabaj'1.dores, cualesquiera ::i.ue sean 
sus oficios o profesiones". 19 

A su vez, la Central Latino~~ericana de Trab2-

jadores (CLAT) afirma lo siguiente: 
•Poseer una vivienda digna. que ofrezca al tra

bajador un espacio vital suficiente de acuerdo al núcleo -
:familiar, y ci1:ro costo est~ 'll alcance de sus posibilidaies, 
evitando hipotecar de por viia sus ingresos". 2 º 

:::>e este derecho, el Congreso :E'ermane!'lte úe Un,i 
dad Sindical de los Trabajadores de Am~rica Latina (CPUSTAL) 
dice en su Carta: 

"El problema de la vi·.rienda es un0 d.e los más
agobiantes en Am~rica Latina, donde más de 180 millJ!'les de 
perBonas su:fren la reali1.ad de vivir en vivier.=.as precarias 
o prácticamente inhabitables. Nadie se atreve a discutir -
ya, la inflQencia neBativa que esta situación tiene para -
11 salud, la educaci6n, la niñez, la :familia en su conjun
to, por lo cual es urgente la adopci6n de medidas ::i.ue vayan 
dc:.ndo s~luci6n a este verdadero drama". 21 

19• CTM, Op. cit., p.12 
20. CLAT, Op. cit., p.27. 
21. CPUS~AL, op.cit., p.11. 
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8.- :SL JERECHO A LA RECR"SACION Y UTILIZACIOH 
DEL TIEr.tPO LIBRE. 

Los hombres tienen derecho a utilizar el tieo
po libre, el tiempo dtil despues de su jornada de trabajo, 
en lograr esp~rci:nicnto con objeto de reponer sus capaci-
dades para continu~r desarrollando su vida productiva. 

A través de la historia han empleado esta parte 
de s~t vida en hstcer arte, deportes, reproducir su cultura; 
per.J eJ_ ho:nbre contemporáneo ha ido perdiendo, cada vez :nás, 
su posibilidad de optar respecto a la ocupaci6n del tiempo 
libre, La sociedad de consumo lo ha transform!'do en un en
granaje más para mantener activo el circuito de la circul~ 
ci6n de mercancías. Los medios de comunicaci6n oasiva han
inv'1dido su espacio íntimo, acorralándolos con una :ficci6n 
que propone modelos de vida inalcanzables y ajenos a la r~ 
alidad del trabajador. La angustia por la posesi6n (obje-
tos suntuarios) en la que esta sumido un amplio sector so
cial. es una expresi6n de la existencia enajenada, de la -
cual quien saca mayor provecho es el aparato comercial, que 
transform6 el espacio para la recreaci6n en un espacio pa
ra el consumo. 

Las organizaciones sindicales latinoamericanas 
hace ya tiempo que vienen se3alando esta situaci6n y tra-
tando de ofrecer otras opciones de esparcimiento sano, pero 
su acci6n está aún en desventaja respecto al gran aparato
comercial privado, al que se trata de desplazar en tanto -
opción rec~eativa del trabajador. 
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Por otro lado, el Estado está en la obligaci6n 
de planificar y proporcionar a los trabajadores las posib! 
lidades de obtener un descanso efectivo y mecanismos para 
consolidar y hacer uso racional de las faces de la recre~ 

tividad. 
Los trabajadores de todos los países siempre 

han incluido en sus reclamos reivindicativos jornadas de 
trabajo menores y disfrutar un tiempo de descanso r::a:¡or. 

Este derecho demanda mejores perspectivas para 
la correcta utilización del tiempo libre, para que el tr~ 

bajador y su :'amilia no lo conviertan en "tiempo ocioso" o 
mal aprovi'!chado, que perj:idique su desarrollo, su _rerso~ 
lid3.1 o s•.i capacida1 p:-of'esional, as! como la integraci6n 
familiar. 

El tiempo libre, el derecho a él, es el der~ 
cho conquistado por la clase trabajadora a obtener un esp~ 
cío de tiempo suficiente, después del sueño, los traslados, 
las comidas y el trabajo cotidiano, para participar en los 
asuntos generales de la sociedad. No es por lo tanto, un -
problema moral, abstracto, sino un resultado histórico, d~ 
rivado de la lucha de clases y del desarrollo de las rela
ciones de producci6n. 

"El tiempo libre del trabajador es una conqui,! 
ta irreversible del movimiento obrero organizado, que se 
caracteriza por ser la proporción o espacio de tiempo de -
que dispone y goza libremente el. trabajador, después de h~ 
ber cumplido con las laborP.s de la jornada de trabajo y de 
sus necesidades vitales, para dedicarse a una actividad 
creativa y enriquecedora de sus oaalidaies h•.tm<i.nas". 22 

22. IEO/CTM-CONACURT, Seminario nacional de ca 
pacitaci6n sindical sobre el aprovecnamieñ 
to del tiempo libre y recreación del. traba 
jador, Mérida,Yucatán, julio de 1978. -
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Por otra parte, al analizar las consecuencias 
de su utilización, se dice: el tiempo libre hace posible -
la integración de la personalidad del individuo y marca el 
carácter de la familia, de la comunidad, del trabajo y de 
la cultura. Pertenece al trabajador, sin limitación de ni~ 
guna nqturaleza, puede disponer de él a su antojo, una vez 
terminqda su jornada de trabajo. 

El Estado por medio de sus instituciones, debe 
hacer posible que el trabajador pueda tener alternativas -
variaaqs y múltiples a las cuales dedicarse en su tiempo -
libre, y que le permitan lograr esparcimiento creativo, r~ 
creación, capacitación y llevar a cabo una mayor integra-
ción de la familia, lograda a través de la convivencia fa
miliar, que también es otra de las opciones o alternativas 
que le presenta al trabajador una posibilidad para ejercer 
este derecho. 

Por tanto no es sólo la recuperación de la fuei; 
za de trabajo la finqlidai primaria que procura el "tiempo 
libre" del trabajador; no sólo se trata de conseguir el as 
ceso a la cultura o a la recreación en sus variadas expre
siones, sino la opci6n a disponer y decidir sobre su propio 
tiempo, sobre su propia vida; la tendencia es, sin duda, -
lograr que el trabajador a "ravée de sus luchas consiga un 
.tiempo libre decidido y planificado por s! mismo; que pu~ 
da tomar decisiones sobre la hora en que quiera trabajar,
el lapso cuando desea descansar; siendo áeta la única manJ! 
ra en que se pueda obtener el ejercicio pleno de ese dere
cho. 



C A P I T U L O. III 
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C A P I T U L O. III. 

t.- ID3.U SOBRE EL SEG'JR0 S00IAL EN tiEXICO. 

L:ts ideas sobre el Se::;¡¡ro Social en i<léxico nn 

v6s de los ~artidos políticos. 

Zl P?.n;·~:J.o Lib'ral :.!exi.ceono, público el prim2_ 

ri iA julio de 1]06 su prG~~~~a y ~:anifiosto político, en 
él sP. !'!'::>por.:.::=. en ·.1:'.0 etc sus !~untos se re:='or:r,~-~~4 la Conr~·i;.,i 

t'.lci6n eD el sentido :le C?stablecer la indemniz.:oc,j 6n po~· ª.2 
cj dentes .Y la prevensi6n a obreros que :1allan agotado sus 

energías en el trabqjo. 

Z.st e 1oc"ment o :iel ?ar-¡; i lo Liberal :·,foxicano, se 

considera der:':ro de la :CiFi'1oluci6n Mexicana como el que tu

vo mayor influencia y trqcendencia para elaborar la polítl 

C'3. y doctrina :lel movimiento nacional revolucion3.rio de 1,2 
1 o. 

Rn 1'309 se orr:,Pnizó el Partido Democrático y a 

éstP. lo presidi6 el licer~L~do 3e:-,ito Juárez Maz~ y en su

mani"fiesto pe.lítico ·:i2J _orimero dn Rhril de 1909 se compr2 

meti6 a la ex?edici6r- de :. ·-~s sobre accidentes de traba-

jo, y a la fo::'mulaci6n de disposiciones que per~itieran h~ 

cer efectiva ~a responsabilidad de las empresas en los ca

sos de accidentes. 

E~ Partido Antirreleccionista del 15 de abril

de 1910, en su plataforma de principios estipul6 que se --
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pres'!n t?.rian iniciativas riP. ley e onvenientes pari>. ase,;urar 

pension">s a lo"! ohreros m•itil r<jns en la industri"l, en las

min'l.A o Pn la agricultu~a o blén pension~nd~ ~ sus fe~ilin 

res cuando éstos perdieran la vida en servicio de alguna 

empre~a. 

F.l °P"lrtido Constitucional Congresist'3., ta.r:ibién 

s.~ cnmpr~~et.'Ír-t. a expF1dir ~ P~rP.s ;.:;i".,brR !Jen8i nnn3 e in<l·~:~~i z~ 

cienes sobre Rf'Cldentes de trabajo. 

En 1917 1 el c. Prjmer Jef6 del Ej~rcito Conatl 

t11ci0n?.' ist?., VP.nustiano Carranzl'l., expr,)s6 en un men?.aje -

dirigido al Congreso, que con las leyes protectoras de lo~ 

elem,...ntos obreros y con la implantaci6n legal del Se>.;uro -

Social, 1'1s instit•1ciones políticas ñe México cumplirían -

su cometid0 atendiendo s~tisfactoriamente a las necesida-

des de la sor.ied~d. 

~ste afirmación encontr6 forma legisl?~iva en 

101. fr'?.C·~ión XXIX 0l0J artículo 123 Constitucional que, P.n si.¡ 

texto orig.i.n"!.l sentab:;i. la siguiente basP: "Se considc·'"an -

dP u~i~idq'. socinl: el establecimiento de cajas je seguros 

pop~larªs, de invRlidez, de vida, de cesaci6n involuntari~ 

~el trabajo, de accidentes y de otros , confines, por lo -

cu<>.l., tqnto el Gobierno Federa:'., como el de cad'3. Esta:io, d~ 

beT~n for.rnntr-i.r la organ.i zaci6n de instituciones de ésta í_g, 

dQle, :pn.ra j nf',1ndir e inriulc.qr l:o> !'re-.1isión popular". 

Alvaro Obreg6n en 1921, elabor6 el primer proyeE 

to de Ley de1 Segtn·o Social y al '111" denomin6 el Seguro 

Obrero, cuya R~ministraci6n estariR P riRrgo del Estado, el 
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cual, aun:¡_ue no lleg6 a ser promulgado, sucit6 la atenci6n 
sobre este sistema de seguridad y desperto inter~s por los 
problemas inherentea 3. s•t establecimiento. 

En 1925,se discuti6 en la Camara de Diputados
un proyecto sobre accidentes de trabajo y enfermedades pr~ 
fAsionales, y en ál se proponia la Creaci6n del Instituto
Mcxir.ano del SP.;S•.lro Social, el que estaría constituido con 
participación tripartita y funcionaria con fondos aportados 
por el sector empresarial, trabajadores y gobierno. 

En el mismo ~ño de 1925, el General Plut13.rco -
Elias Calles expidio la Ley de Pensiones Civiles de Retiro, 
por medio de la cual se protegía a los empleados pdblicos
y a sus f~~iliares. 

En 1926, el mismo General Calles, promulg6 la 
Ley iP. Retiros y Pensiones del Ejercito y la A:.mada Nacion~ 
les, esta ley ofrecía a los mili~ares y a sus fiilniliares 
protecci6n y beneficios semejantes a las que proponía 1a -
Ley-de Pensiones Civiles de Retiro. 

En 1929, la disposición constitucional de 1917, 
fue reformada en los siguientes t.Srminos: "Se considera de 
utilidad piiblica la expedición de 1a Ley del Seguro Social 
y ella comprenierá: ssguro3 de invalidez, de vida, de ces~ 
ci6n involuntaria del trabajo, de e~fermedades y accidentes, 
y otros con fines análogos". 

En el mismo aao se formuló una iniciativa de ley 
para obli6ar a patrones y obreros a depositar en una insti
tuci6n bancaria cantidades equivalentes del 2" a1 5% del s~ 
lario mensual, para constituir un tondo de beneficio a los 
trabajadores. 
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En 1932, el Congre~o de la Uni6n expidi6 un d~ 
creto que otorgAb~ fRcultades extraordinarias pqra que en 
un plazo de oc'1 o mP.ses se P.Xpid iec-~ la Ley del Seguro So-
c ial Obligatorio. Este decreto no lleg6 ~ cumplirse por el 
precipitado ~qmbio de gobierno que ocurri~ ese año. 

La necesida~ de establecer el Seguro Social ea 
contr6 ecn leg.islativo en el artículo VIII transitorio de 
la Ley General de Socie~ades de Seguros que establece que 
"Bl "Sjecutivo de la Uni6n dictará las medidas complementa
rias de la Ley que> sean procedentes para establecer el Se
guro Social". 

Por su parte, 1a Ley Fe:ierel del Trabajo esta
blece,. en su artículo 305, que los patrones poirán cumplir 
las obligaciones emanadas de los riesgos profesionales, -
asegurando a su costa al trabajador a beneficio de quien d~ 
ba percibir la indemni~aci6n. 1 

1. C6digo de Seguridad Social (Ley de.l
Seguro Social), 'Expnaici6n de moti
vos; !.M.S.S., 1945· 
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2 .- CR:~AC!ON ;J3L S3G'JRO SO'JIAL. 

Es aManuel Avila Camacho a quien compete la 
iniciaci6n del Seguro Social en México. En búsca de un pr.2. 
ceso de reivindicaciones proletarias, lo cataloga como 
"cancelaci6n de un régimen secnlar que por la pobreza de -
la naci6n hemos tenido que vivir". 1 El 19 de enero de 1943 
el ~iario Oficial de la Federación publica la Ley del Se~ 
ro Social. En su exposici6n de motivos coloca, con toda l~ 
gica, al "salario como única fue!'.te de la cual los trabaj~ 
dores obtienen los recursos indispensables para la subsis
tencia de ellos y de sus 1"amil2::cres", 2y explica que "el r~ 
gimen representa un complemento del salario en la medida -
en que otorga prestaciones que el obrero tendría ~ue obte~ 
ner de su único ingreso, por lo cual constituye un excele~ 
te vehículo para estabilizar el ~ipo de vida de la capa e
con6mica débil de la poblaci6n, estabilizaci6n a la que d~ 
be aspirarse, tanto porque su logro vendría a satisfacer -
nobles aspiraciones de la convivencia humana, cuanto porque 
al elevar las condiciones de vida del sector mayoritario 
de la naci6n, automatic:unente se operaría un crecimiento -
vigoroso de la economía del país ••• 11 .3 

Al Estad.o compet~ dirigir el Seguro Social por 
encaminada a un instituto des~entralizado que, con aporta
ción tripartita -gubernamental, de los trabajad~res y de 

1. Manuel Avila Camacho. "Proclama del 1º de 
Diciembre de 1940" 

2.- Exposición de motivos de la ley original 

del Seguro Social del 31 de diciembre de 1942. 
3. Ibídem. 
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los patrones-, debe cumplir con la responsabiliiad de pro
tección económica. En tanto la cotización patronal no es 
sino un complemento del salario devenga1o por el obrero, -
la del propio trabajador lo hace participe en el régimen,
con lo cual de ninguna manera éste se halla en la tesitura 
de sentirse maltrecho en su dignidad. 4 De cualquier modo , 
el principio contributivo es la base en la conservación -
del Seguro Social. 

Entiéndase que el Segu.ro Social dista mucho de 
aparecer como sistema perfecto, ya que representa única~eB 
te "la protecci6n contra la realizaci6n eventual de ciert~s 
riesgos en un grupo". Si su finalidad esencial es la de ~ 
rantizar todas las consecuencias econ6micas de l·o-s riesgos 
que puedan originar la disminuci~n o anulación de la poten 
cialidad de la persona para el trabajo que habitualmente -
viene realizando, no cubre con ello otro tipo de necesida, 
des, imperiosas dado que captan con ~gudeza o redundan en 
satisfacciones plenas del hombre. La percepción económic~
es trascendental, pero no única. Para que el fenómeno res-w.j. 
te ideal amerita integrarse, añadiendo satiefactores de ~ 
dole diversa 9 tales los de plenitud emocional, cubrimiento 
profesional y superación cultural entre otros. 

El Seguro Social, a medida que avanza, se aceL 
ca a la protecci6n plena de las percepciones con las cua-
les el hombre se enfrenta a "sus" contingencias, o sea a -

4. Cárdenas De la Peña, Enrique, Servicios Ké
dicos del IMSS. PP• 31-32. 
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la Segurila:i Social vertical, y al c1.lidado meticuloso de 
todo ser, o sea a la Seguridad Social horizontal. Cuando -
el Seguro Social amplia sus ámbitos, hasta cubrirlos todos, 
y se extiende hasta el último rinc6n en beneficio de cual
quier persona, puede decirse que se transforma en Seguri-
dad Soci~l. Entre tanto esto no acontece, el Seguro Social 
s6lo es un instrumento básico de la Seguridad Social. 

La Ley mexicana original evoluciona, adecuánd_g 
se a las condiciones imperantes: resulta dinámica por exc~ 
lencia. De 1943 a 1970 sufre reformas sancionadas por el -
honorable Congreso de la Uni6n en seis oportunidades funda 
ment~les,5 alcanzando mayor fluidez. Como rectora de un d:;: 
recho, se coloca como instrumento eficaz de estabilidad e~ 
tatal. Se adentra y resulve en cierto modo los problema.s -
econ6mico-sociales y de salud de la poblaci6n. Indica una
resp~esta a las necesidades humanas como protecci6n favor~ 
cedora de todos los estratos comunales, independientemente 
de los factores racionales, ideol6gicos, políticos o econ~ 
micos que en ellos priven. Ocupa, en fin, una de las áreas 
de acci6n más amplias donde se demuestra que el hombre si
gue el principio y el fin de todo progreso, y donde se coa 
signa que a él deben enfocarse y conducirse todas las acci,2 
nes posibles, en concordancia naturalmente con las disponl 
bilidades existentes. 6 

5. Las reformas sancionadas por el Congreso 
acaecen durante 1947, 1949, 1956, 1959, 
1965, 1970. 

6. C~stela?.o Ayala, Luis, Seguridad Social, t_g 
mo CXIX del Boletín de la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadistica, pp 255-256. 
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3.- PR:)TSSTAS CONT!'!.A LA BtPL¡.:lTACIOI¡ J::!:L 

SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO. 

Con la creaci6n del Insti+.uto :iiexi~ano del 
Seguro Social, los servicios médicos adquirieron una enor
::ie relevancia ya que representa:-on el rubro :¡_·.ie re ~ucr:!:r.. -
~ayor Gasto en el presupuesto. Debe recorlarse ~ue otras 
prestaciones son riisfrutada3 al se::- cubierto un aetermina
do n1mero de cotizaciones -lUe las hace!'! válidas, por lo -
que los trabajad.ores recién aseguralos no podrían recibir 
todos los ben,ficios ::i::>netarios de tipo tardío. "Por el co,n 
trario, los servicios méiicos debieron ser J.otaJ.os de recu,r 
sos desde un inicio, tanto de tipo humano como de materia
les, lo :¡_ue signific6 una inversión importante. 

Ante la opini6n publica rápidamente t~t·1ieron 

un impacto político determinante. ~odovía en la actualidad 
han si:io las prestaciones médicas las :¡_ne significan l~ aVa,!J; 
zada hacia nuevos grupos de poblaci6n en l~ extensi6n de c~ 
berturas de la seguriJal social. Fueron estos servi~ios -
los ~ue constituyeron el fundamento del es~uema ~odifica~o 
de atenci6n y de la soliiaridai social implantados poste~~ 
riorment~ •. 

Durante los primeros a~os de funcionamiento 
institt1cional hubo que enfrentar una fuerte oposici6n de -
dos tipos de organizaciones: la de los in:iustriales y de • 
los comerciantes por una parte, y la de las uniones méiicas 
por la otra; ambas desarrollaron un~ intensa c~~p~ña a~ta6_2 
nica ~on~ra 1~ seguriiad ~0cial. 
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Con ::i.nte!·ioridad a la creaci6n del Instit•1to r.~!?· 

xicano del. Se.;uro Social eran e::i.::asas l.as empresas .:,.ue oto,;: 
caban atención m~dica a sus trabajadores e incl1so cuando 

eoto ocurr!a se tr-a.taba :ie servicios muy l.imita.io::i q_ue no 
réspondían a criterios rebl.amentados y en l.os que las uni_2 
nP.s méd.icas que J.os proporcion":!.ban ·::obraban h·::>norarios rel.,!¡!; 

tivamente bajos. La institucionalización :ie la se3uridad -
social significo por lo tanto una cotizaci6n mayor para l.os 
empresarios y la perlida de la contratación de estos ser-

vicios para el cuerpo médico q_ue tradicionalmente los ofr~ 

cía. 
No obst'l.nte q•.ie lE'. creación iel seguro social 

responiía a una política estatal que recibi6 todo el apoyo 
oficial re~uerid.o con objeto :ie lo~rar la culminaci6n del. 

proyecto, ésta era consideraia como arbitraria y ajena al 
interés de aq~tel.los grupos. Un ejemplo de la intensidad -

:iel rechazo fue observado apenas dos meses después de ini
ciaias las actividades del. Instituto en sus diversas pres
ta.e iones• Así an enero de 1944 un grt1po de manif'estanteo ,.,,. 

atri.c6 el. edificio de una de las clínicas del Instituto ~11~ 

xicano del Sc.:;uro Social. Los principal.es ar~i~entoo ofreci 

dos por parte de los agresores para desprestigiar a la ins
t i tuci6n fueron la incompetencia y negligencia médicas. 

Durante el período de 1944 a 194~ se habían 
presentalo 73 demandas de amparo en contra del. Instituto -

tratándose de e?itar la expropiación de terceros para con~ 
tru.ir unidades y l.a incorporación de empl.ea1os al. r~gimen. 

Posteriormente la pol.!tica de tecnificación 
y modernización promovida a partir de 1946 por el l.icenciado 
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~iguel Ale~án, encontr6 la utilidad de este siste~a para -
tratar de contrarrestar el impacto de la inflaci6n y care~ 

t!a que caracterizaron al régimen. 

Los patrones ~~ardaban sus posiciones de i;!!
conformidad, excepto las compañias privadas de segi;.ros que 
desde 1942 habían presenta:io diversos escritos para e'titar 
la instauración del seguro en todas sus formas, pero e~~e
cialmente en la ra..-na de riesgos profesionales donde existian 
intereses plena..-nente ·:iefinidos. La Cámara de Diputados había 
defendido la Ley con firmeza y precisi6n y, días después a 
la recepción de la iniciativa, el 16 de licie~bre, ~sta se 
aprobaba por U!:-:-~nimida::l. 

Las tribunas más utilizadas en ese entonces 
para üar a conocer públicamente los puntos divergentes fu~ 
ron los peri6iicos y las radiodifusoras. Puede decirse que 
por la parte favorable estaban los periódicos Bl. Nacional 
y El Popular y por la opuesta, El Universal, Universal Grj 
fico y Exc~lsior. 

El avance del Seguro segu!a con pasos firmes 
fronte a las oposiciones tradicionales de los grupos consai: 
va.dores o, mejor dicho, frente a la defensa de intereses -
encontrados: por un lado el bienestar colectivo y por el • 
otro, el beneficio económico individualista. Para esta úl~ 
tima facción, el recurso de amparo tan propio en estas co~ 
diciones :l"ue esgrimido en diversas ocasiones. Una de las -
~ltimas, la del 4 de enero de 1~44, para detener e1 establ,! 
cioiento y operaci6n institucional del. Seg1.iro en el Distrito 
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Fc:leral, f>..le denegad.a por la Cuarta Sala de la Suprema Co!: 

te. 
El 5 ic enPro apareci6 en todos los ~iarios el 

aviso de recepción y otorg3.l?liento de servicios para los -
as~g·.traios y beneficiarios, donde se señalaban los rc::i.uis,i 
tos mínimos ~ara recibir atención. Al mismo tiempo, se am
pliab9. la posibili:iai de sd:.¡uirir o alquilar J.os ce:· '::rJs -
hospit'3larios donde se otorgaría el servicio a '::ravés de .iJ; 
versas clínicas que paa~rian a la administración instituci~ 

nal. 
31 6 de enero de 1944 aparecieron en los perij 

licos ...... tro 3.Vi:>cs de :iiversa índole, dos '.l.e re:¡uerimiento 
de servicio3 y contratación de médi·:::os y enfermeras, el te_!; 
cero de orientaci6n a los derechohabientes sobre la aten-
ci6n médica y el cuarto, un recordatorio a los patrones ~ 
obreros sobre sus obligaciones, as! como las razones de lo 
inaplazable del inicio de las operaciones del Instituto. 

La otra cara de la moneda está representada por 
los grupos inconformes que veían lastimados sus intereses, 
por lo que en algunos medios de dif'u.si6n y en artículos, -
entrevistas y editoriales se publicaban los más _:_;_símbolos 
~rgumentos en contra de la implantación del seguro. Los -
p~trones ~acian todas las argucias posibles, incluyendo el 
co:wencir:iiento a ciertos circulos obreros para presentar 
un frente coan1n a su movimiento. 

La manipulaci6n hizo crecer el descontento y -
pronto se hizo sentir una aparente inconformidad ~e la so
ciela·i en contra del establecimiento de la nueva institu-
ci6n. La af'ectaci6n de intereses y el miedo a lo desconocl 
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do se to::?aban de la ::iano. Un c?..::ibio positivo er. la socieda·i 
se veía truncado y por lo tanto,<>la opci6n era .iemostrar -
.:,_:i9 la in::;tituci6n era pos:.tiva ::iediante una actua.ci6~ re.:i!: 
lista, que no era un experime::to ut6pico y que la utilidad 
a ::iás de !':ecesar:.a era insustituible. 

La labor del Consejo T~cnico fue encomiable, -
a:in la de los represent'lntes ~el sector patronal,, en_p~rti 
cular K~ilio Azcárraga y Agustín ~arc!a L6pez quienes hubi~ 
rcn de enfrentarse a al6unos miembros de su sector ~ue ob~ 

tr..tÍ!in, ienost -, b9.n, y lo ~ue es ::iás, at-:.-::aban las in~'t:ila

ciones del H.f3S. En efecto, un grupo--numeroao de trabajad,2 
res desorientados y azuzados por cierto sector empresarial 
se aposto frente a la clínica ubicada en Villa Obrec;ón .::i.ue 
recientemente había sido puesta en servicio y fue ar"'.:er:;u:1el! 
te apedreada el día 27 de marzo ie 1944. 1 

La noticia cundío por toda la población y se -
formaron dos bandos, el mayoritario en favor de la opera-
ci6n del r.rss y en contra del vergonzoso acto de violencia, 
y el minoritario que esgri::iía que el result~do de la inca.u 
f~rmidad popular se mostraba en actos de tal naturalez~. 

:>u.rante el de~file del primero de mayo de ese 
año fue notoria la presencia de 3.Ulbos bandos, y la forma en 

que la prensa ~anipulaba la realidad a favor de sus inte
reses. 

1. El Nacional, "Vergonzosa agresión al Seguro 

Social", ~6xico, 29 de m~rzo de 1944,p.l. 
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El espir!tu de los intng,·~.ntes del H:ISS seguía 

er.tusiasta y _p3.so a paso se consoli·laha el otorgamiento de 

los servicios; se adaptaban como clínicas nuevos eiificios 

que habÍ3~ ~lbergalo casas habitación e incluso un hotel; 

para entonces ya se contaba con cuatro sanatorios y diez -

c!!n:.cas. As!, ~ientras se instalaban los servicios 9n un 

;;iín:.:no :le '!;iempo en las unida:ies operativas y se ampliaba 

el nú:nero y calidad de consultas, los sectores retariato-

rios no cejaban en su empeño ~asta que su movimie~to impo

?Ul~r ~ toi::..s luces abort6 en los pr~meros días de julio. 

Una ve;:; iientificados lo:-:: n:::..!lipulador9s de -tal 

0:f:Osi~i6n, al I.:istit:..-;.:o ¡,!exicano del Se.:;-.;..!"'o So~i::?.l ;:- ... t~::> s~ 

guir operando con mojorec augurios. 

La imagen institucion::..l se ha ido fra;:;i.t1ndo 

=~liante ol empeao por aten:ier las contin~encias de la po

t.:.. ;ci6n. 3n los últi:-::Jri d!::ts de 1944 ap:treció en ~ln a·1iso, 

_:-or .:n·imera vez, el lerr:'.l. "Se.:;urida:i par1 to:l.os 112 cuyo prin 

cipio sería toma:io para siempre como una meta alcanzable , 

permanente, en el sentido de la ampliación de la cobertura 

c;:instante y de la atenci6n y el cuidaJ.o coti:l.iano de l;:is -

·lerec!lo:::abientes ante las contingencias y elevació!'1 del n_! 
vel de bi0~cstar colectivo. 

"A fin de garan::i;:;ar el goce de la libertad ~ 

neral por la. que luch:i.:nos - de una libertad des"pejada de -

las sombra:J de l:'.l ignorancia, del azote ie las enf"cr::ic:lades 

2. El Universal, "Instituto Mexicano del Seguro 

1ocial", M~xico, 23 da dicio~bre de 1944,p.8. 
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mo lo sentimos, que la segurida:l política 
rá auténtica mientras no la consolidemos 
una generosa se~uridad social."3 
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urge sentir, C,2 
colectiva no se

sobre las bases de 

El 25 de julio, 4 aparecio impreso en los dia
rios, un ~ens~je del Seguro Social cirigido a los trabaja
:iores :r patrones de la ilepublica :i!exica.na, relativo a la -
prevención de los :i.ccidentes :iel trabajo y las enferr.ie:iad.es 
~rof ~siona~es que a=ectan tanto a la vida del trabajador -
co:noa s:t f',,r.:.ilia y a 1-i producci6n. 

~n ~l se anuncia una ce..~paña preventiva contra 
los riesgos profesionales y se apela a la conciencia de 
los representantes del capital y del trabajo para sumar -
csf~er~os en esta materia. 

El desplega·io de referencia es el primero dohde 
aparece el símbolo del Seguro Social integrado al lema y -
t:tr3bién es la pri~era ca~paña específica sobre un aspecto 
propio del quehacer de la seguridad. Es :iecir, desde rauy -
';;·c;;:1pr·:lno, el Instituto busc6 desarrollar y realizar sus o,.!2 
jetivos en integración con la sociedad, 'iániose a conocer 
como una. instit1.tci~n protectora pero no paternalista, sino 
proraotora de protecci6!", :¡ue ha buscado siempre las líneas 
de corresponsábilida:i social. 

3. El :Jniversal, "El hombre iebe vivir para ale.!! 
tar a vivir al homb:ce", Táéx:ico, 24 de julio 
de 1345, primera plar.a. 

4. Novcclades, "Mensaje a los trabajad01.·es Y' p~ 
trenes de la Replit.lica ¡,~exicana", M~xic o, 25 

de julio de 1945, p.3. 
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4.- RESTR~CTURACION: NUEVA L~Y. 

La concepción de Juan José Etala, legalista a1 
interpretar l.a Seguri.iad Social. como "la rama del derecho
cu:,·os principios y disposiciones tienen por objeto amparar 
al hombre contra las contingencias social.es que reducen o 
suprimen su activi~~d o le provocan cargas económicas su-
plementarias, utilizando los medios técnicos necesarios r,2 
parando y rehabilitando las consecuencias de dichas conti,!! 
gencias, a cuyo efecto to.ios l.os derechos de las personas
protegidas cuanto los deberes de los obligados deben estar 
definidos por la Ley, sin mengua de la libertad y de la di~ 
nijad humanas", 11a Seguridad Social debe ser, en visi6n -
prospectiva, una nueva organización de l.a comunidad que e
limine, supere o mitigue los riesgos vitales y ayude efica~ 
mente al. g~nero humano a personalizarse y conjugar sus es
fuerzos para realizar la prosperidad social. 2 No puede col! 
tentarse con velar para evitar o compensar en todo caso -
las formas sucedidas de-p~rdida de ~al.ario y de regresi6n
iel bienestar material, mediante indemnizaciones las más -
de las veces raqu!ticas o insuficientes, sino que, penetra~ 
do en todas las desigualdades, debe cubrir los campos di-
versos donde se expande el hombre, trascendiendo hasta l.a
e sfera cultural. Aun cuando, claro está, enfocada desde un. 

1. Juan José Eta1a. Derecho de la Seguridad 
Social. Cita en "Seguridad Social.". Re-
vista Mexicana de Seguridad Social., año 
3, n° 7, 1974, p. 118. 

2. Concepto del programa Argentino de Seguridad 
Social. 
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punto de vista de tr~ba~o, representa el derecho moral ín
timamente vinculP.do a las funciones labor~les en el prese~ 
te o en el pasad.o, vislumbraJ.as ta.r:1bi~n hacia el f'u.turo. 

En toda la amplitud de su significaci6n, la S~ 
guridad Social debe, además, conceptuarse como mecanismo -
complementario para el logro de objetivos de naturaleza -
tanto econ6mica cuanto social a nivel de una planificaci6n 
nacional. 

C~be insistir sobre el hecho de que la reestru~ 
tur~ci6n y extensi6n de los planes de Seguridad Social co~ 
curren en forma simultánea con otros de carácter público:
de ah! que las instituciones que se destinan o dedican a -
programarla y propalarla se identific~n ya, a trav~s de sus 
esfuerzos de perfeccionamiento adniinistrativo, de consoli
daci6n de sus bases financieras y del mejoramiento de sus
programas de prestaciones y servicios sociales, con las ª.!! 
piraciones nacionales, tal es el logro de la utilizaci6n 6R 
tima de los recursos, la. más correcta redistribu.ci6n del -
ingreso, y elcauce indicado de las directices de la salud 
pública y ~l bienestar social, fundamentales para el desa
rrollo integral del pa!s. 

De3de sus inicios, el régimen mexicano enmarca 
determinadas realizaciones, as! la protecci6n al trabajador 
y 19. inclusi6n del mfoleo familiar, la mayor cobertura de
contingencias, la incorporaci6n de prestaciones de carácter 
social, el otorgamiento de prestaciones ;:n~lica.s a trav~s .ie 
una ~plia red de unida~es proy,ias, la organizaci64 y fin~ 

ci3.r.liento tripartitas. Se persiguen los principios de uni-
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vers~lilad, integrii~i y unid.'id de acción. La expansión y 
el ;:rogreso en Seguri·:ia:i Social se realizan a un ritmo gr!!: 
dual e ininterrumpido, gracias a las reformas de la legis~ 
l~ci6n primeri~a consiieraias como indispensables, las cu~ 
les rigen de a~uerdo con la renlida.d aplicativa. imperante. 

Pe~·o le ninguna mar-.era los c1mbios alcanzan un 
rumbo tan hum~no co:no cuando se formulq y adecúa la refor
ma :ie Ley gestada .iur'l.ntP. 1972 y expe.i.i:la el 26 de febrero 

de 1973. 
Precis2.:nente porqu~ la nueva concepci6n de la

Se,G:.iri iai :Jo,~ial no s6lo b11sca que G.2. t:::-abaj~·ior conserve
su c~?aci.iad para laborar, sino que .iesea colocarlo coco 
hombre en la mejor situaci6n, desde donde pueia reali~ar -
3us potencialidades; 1tambien precisamente porque como mee!!: 
nismo persigue logros mora.les y culturales es por lo que la 
Ley ie 1973 acentda sus objetivos, sintetizados en: 

Extensión de la protección por el régimen al 
máximo factible de población. 

Proyección de la acción en beneficio del cam 
pesinado, e inclusión de la población no de
rechohabiente de escasos recursos económicos. 

Incremento ~" las prestaciones económicas en 
la 6ptima medida posible. 

Superación en la asistencia médica y en los 
servicios en ¿eneral. 
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Desarrollo cabal de programas con estricto 
sentido social..3 

En la "exposición de motivos" de l.a Ley de 1973 
se comenta que "el régimen del Seguro Social. ha contribuido 
a la expansión económica mediante el. mejoramiento de las -
condiciones de vida del trabajador y la reducci6n ·ie las -
tenciones laborP..les y, asimismo, ha coadyuvado ."l dismin:~ir 

los resultados negativos de la industrializaci6n, en el. s~ 
no de una sociedad aún altamente agrícola, en la medida e~ 
que ea un instrumento redistribuidor del ingreso y un fac
tor de integración nacional ••• el Setp.¡ro Social desempeña~ 
na funci6n destacada como medio para atenuar las diferen-
c ias econ6micas y culturales entre los integrantes de nue~ 
tra comunidad ••• el Seguro Social es un medio idóneo para~ 
proteger la vida y la dignidad del trabajador y, simultánea 
mente, una manera de elevar su salario". 4 Al referirse al.

proyecto que sirvio de base a la iniciativa indica que ha
sido ampliamente deiscutido por los representantes de 1os 
factores de la producción que concurren en la admir.istra.,.; 
ci6n del Institci.to y que el hecho de que hayan coincidido
en sus términos evidencia la conciencia alcanzada por los 
diversos sectores acerca de la magnitud del rezago social. 
que afronta el pais y la necesidad de imprimir un sentido 
humano al progreso. 

3. Declaraciones del licenciado Carlos G~l.vez 
Betancourt, director general del IMSS, a 1a 
prensa el 16 de junio de 1973 

4. Exposici6n de motivos de la iniciativa de 
Ley del Seguro Social, suscrita por el c. 
Presidente de los E.U.M; Lic. Luis Echeverria A. 
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La :-eform;i culmina e o:i. el co:ijunto de !JOstula
dos más revolucionarios que se pue~a iQagin~r: haciendo s~ 
yo el problema económico-social, el 3stado -mediante un rf 
6imen de caraoio incesante- r-retende y luego logra anmiendas 
de~initivas, ~~stanciales, a los regl3.Illentos existentes, -
co:i.fcrma m~yor flexibilidad y operabilida~ a los sistemas
institucion~les, y ampara a las mayorías tr~dicion3lmente 
marginadas, e:J. tanto condilce a. una solidaridad más vasta y 

más real entre los mexicanos. A la búsqueda de un apremia,n 
te desarrollo, incita a una mayor producci6n y una mejor 
dist~ibuci6n. Al concretar la Ley se vuelve más logica y • 
más sistematizada; al transformar cada renglón, resulta -
más valedara y :mis humana. 5 

5. Enrique Cárdenas de la Peña, Servicios rliéd,! 
cos de1 IMSS. Doctrin~ e Historia. p.506. 
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5.- SEGURI.JAD SOCIAL A ~PJ3ST?.O ALC!.NCE. 

La Ley del Seguro Social pone a nuestro a! 
c~nce la Seguridad Social, pretendida desde tanto ha , PºX 
que aspira a cre"lr una comunidad más justa a partir del -
bienestar y el esfuerzo compartidos, y por~ue su funds.men
taci6n no se traduce tan s6lc en la. simple enumeraci6n de 
contingencias y personas que debe abarcar la protecci6n -
institucional, sino en la estipulaci6n del derecho inhereE 
te del hombre a una protecci6n integral. 

El marco de su naturaleza, la definici6n de -
sus principios y la vinc•.i.laci6n de su acci6n de bicnestar
social al progreso econ6mico resultan determinantes en el 
desarrollo del país. 1 

Cuando grat9..lllente el artículo 2º del titulo 1c 

de la Ley se?í.ala que la Seguridad Social "tiene por final}. 
dad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia 
médica, la protecci6n de los medios de subsistencia y los~ 

servicios sociales necesarios para el bienestar individual 
y colectivo", 2 está transformando P.l régimen del Seguro S,2 
cial mexicano en un verdadero régimen de Seguridad Social, 
con proyecciones més a~plias, más audaces y a la. vez más 
s61idas 'que las establ~cidas en los sistemas implantados -

1. Declaraci6n del licenciado Carlos Galvez B~ 
tancourt, director general del Ir.iSS, al ser 
designado viceprecidente de la Asamblea Gen~ 
ral de la AISS en Abidjan, Costa de Marfil, 
el 13 de noviembre de 1973. 

2. "Ley del Seguro Social" de 1973, p. 45. 
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en otros sitios del mundo. 
Nadie puede negar que la Ley resulta profunda 

y auténticamente revolucionaria en el más cabal sentido de 
la expresi6n, al sustantarse sobre bases de solidaridad s~ 
cial y de bienestar compartido. Dichas bases están finca-
das en la realidad, a la vez que en las posibilidades pre
vist~s de una constante superación del pueblo.3 

La Ley, adecuada desde antes a la del Trabajo

por la reforma de 1970, es realizable en las posibilidades 
de desarrollo de la Seguridad Social, tanto en el sentido

horizontal cuanto vertical, es decir, extendiendo la prote~ 
ci6n a un mayor número de personas hasta alcanzar a la po

blaci6n entera, y ampliando y mejorando las prestaciones -
existentes. De gran impacto social, la Ley se extiende ha

cia la Seguridad Social efectiva porqne tutela -o pretende 
tutelar- a tnrio ser humano por el s0lo hecho de ser hombre, 

independientemente de que posea la calidad de trabajador. 

La protecci6n contra la indigencia, 1a enferm~ 
dad, la ignorancia y el desamparo garantizan una existencia 

digna. Esta Ley, al normar la conducta de los hombres lo -
hace sin rerder de vista las circunstancias y las condici~ 
nes reales en que se desarrolla su vida, y sin olvidar en 

momento alguno las situaciones de tipo econ6mico que prev~ 
lecen en e1 país, las cua~es lógicamente son condicionan-
tes para e1 desarrollo de la Seguridad Social. 4· 

3. Declaración del licenciado Carlos Gálvez 

Betancourt, a l~ prensa el 16 de junio de 1973. 
4. Carlos Gálvez B, Boletín de la Sociedad 

Mexicana de Geografía y E~tad{stica, tomo CXIX, 
p.21. 



- '3Ci -

De aceptarse el señal~miento de que la Seguri
dad Social ser~. más ella en cuanto proteja un número m'3.yor 
de elementos humanos, en cuanto cubra un número mayor de -
riesgos, y en cuanto compense con mayor ampl~tud las cons~ 
cuencias económicas de los daños, puede concluirse que la 
Ley de 1973 concuerda con la interpretación de Pierre La-
rroque: "la Seguridad Social es l.a garantia otorgada por ,, 
la colectividad a todos sus miembros par~ man~ener sus niv~ 
les de vida, o cuando menos condiciones de existencia gen~ 
rosas, gracias a una redistribución de ingresos que desea~ 
sa sobre la solidaridad nacional". 5 

El alc~nce de la Seguridad Social, as!, es efe~ 
tivo, más tendrá que adentrarse más en l<i. medida q_ue cada
mexicano cole.bore y deposite su máxima condición. Con toda 
~az6n la Ley denota armonía y aplicatividad en muchos aspe~ 
tos, y colinda con esa Seguridad Social que idealizamos, -
pero " su materialización no depende exclusivamente de bu~ 
nos deseos, sino de los esfuerzos que realicemos en gran -
medida, pueblo y gobierno juntos". 6 

5.- Alfonso Murillo Guerrero. Las prestaciones 
en dinero en la nueva ley del Seguro Social. 
En: Seguridad Social, tomo CXIX del Boletín 
de la Sociedad ~exicana de Geografía y Es
tadistica, p. 107. 

6. Pe.labras del licenciado Carlos Gi{lvez Bets._g 
court, director gener~l del IMSS. 
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6.- SAT.'TD Y ASISTErl'CIA MEJICA. 

L<:!. s-;tlud, conf'irrr."!. l:i Ley, P.n su art.{c•.11.0 

2~, es un derecho humano. Como tal representa la facilidad 
infini~a para poder disfrutar o aprovechar la libP.rtad, la 
nlP.gr!a, la aventura, la pobreza y la creaci6n. 

M:ís allá de un simple equilibrio hombre-medio, 
ren~ Dubas conceptúa o explica la s'1.lud como "la capacictad 
para enfrentarse a las contingencias de 1<1. vida con r!l mí
nimo 1.e sufrimientn y desajuste". Entendida también como -
estado de bienestar ge~P.ral que pArmite ~frontar las exige~ 
cias del trabajo y encarar los ~xitos o los fracasos que la 
vida diaria depara a cada quien, figura como eje o centro, 
motivo de desenvolvimiento en la aplicación de la medicina. 

La. de hoy -se ha dicho con extrema frec11encia
debe ser una medicina para la salud, no para la enfermedad, 
~~esto ~ue más se ha de interesar el hombre en ella que en 
el daño. 1 

Siendo además de un derecho un valor iniguala
ble, la salud es determinante en los perfiles que la exis
tencia mismi? pres11pone. 

La Seguridad Social obligadamPnte debe dirigiE 
se ql f'omento de la salud~ de un pu.eblo sano se obtienen la 
aptitud para e1 trabajo productivo y el disfru~e efectivo 
de la cultura. En relaci6n a tal salud no existan discrim,i 
naciones de raza, credo o ideología, capacidad intelectua1 
o condici6n de fortuna. Si en M~xico una gran proporci6n -

1. BnriquP. r,,!_ril1mas de la Peña. Servicios Mlíd,i 
cos del IMSS: Doctrina e Historia, p.22 



de seres hum".nos ce.rece de servicios permanente'.;! -le sa 1.url, 
desde luego es válido q11r,i la enfermedad no preveni:ia :resal 
ta pránticamente una of'ensa, por ~ .. l ta de ayuda solidari.a
a quiP.n carece de los medios para lograrla, sin r,..oporcio~ 
nárr;,_•J os. 

La
0

s~lud, vi~ta como necesidad, ~a margen a~¡ 
r~talog".ci6n como prot.1.ema colectiv0. Pueie así consi.lera.r. 
se como lA- fuerza socia}. más pode~r•SR e impactante, porq_ue 
a pil.rtj' ·:e ella el hombre vi.ve ~lenamente su vida, a.lr.? . .:-,
za .Las ambiciones a_ue imagina y con las r.uale"' suef'!a, y -

nnnra desist<? 1" .12_s metas que anhela. 

La plena realizaci6n dP. la personalidad de cada 
hombre se obtiene gracias a la Seguridad Social, si.empre -
que se posea salud. La Ley presupone la destrucci6n de cua! 
quier privilegio en el campo de tal salud: todo mexicano es 
merecedor de una salud sin cortapisas, integral, positiva. 

Cuanta inversión se destine al. logro de la sa
lud social representa, no un estipendio, sino por el con-
trario un factor absoluto de rendimiento y productividad.De 
ahí que haya de trabajarse activamente para obtener l.a sa~ 
lud, sobre todo entre los sectores aquellos de población -
que más .Precisan de recursos. H?. de propalarse el ejercicio 
consciente de unl?. responsabiJ idad encamin?..de. hacia la salud, 

de manera preferente en quienes sirven en instituciones de~ 
tinadas a su cuida·io u obtención. El consejo que represente 
un ascenso en las condiciones de vida de cualquier ciudad~ 
no contribuye, en verdad, al. mejoramiento de la salud. 

Vale repetir que la s~lud no pertenece - o no 
depende- ni siquiera dP. la propia persona: un conjunto de 
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circunstancias colectivas la modul'l.n. No está de más reco~ 
dar que, "desde el punto de vista mádico, el hombre es en 
Ger.eral más el .!Jroducto de su -imbiente que de su dot·,ci6n 
genática, y no es la raza la que determina la sqlud de un 
pueblo, sino sus condiciones de vi:la". 2 

Ciert'l.mente por i.ue la !:lRlud es un valor y es un 
derecho, l'l Ley -como innnvaci6n tr~scendente- enfoca y pl~ 

nea su 9rotecci6n en núcleos de pobl'3.ci6n carentes de capa
cidad contributiva por su extrema pobrezq, margin'3.dos ellos 
de los av.qnces sociqles. La sr!lud, representaci6n de natur!i 
leza esenci~lmente subjetiva, no por ello debe dejar de pl~ 
nearse. El proceso de planificaci6n requiere ser instituciE 
nal. El personal destin~do a cualquier plante~~iento neces1 
ta estRr motivado para establecer indicadores o parámetros 
átiles. De ot~~ mane~a el círculo vicioso de pobreza, igno
r~ncia, en~e.rmedad y baja producci6n no podra romperse. 

La salud, en suma, "es el más s6lido pil~1:r del 
bienestar hwn~no". 3 Como consecuencia de la interpretaci6n 
actual que se l'l. dispensa, el m~dico vira en su proyecci6n 
y cometido: va dejando de ser s6lo un consultor de enfermos 
para convertirse en orientador de sanos, en un consejero f~ 
miliar y en un promotor A~ salud social. La toma de conciP~ 

2. Luis Castelazo Ayala. P~labr~s en la ceremo
nia conmP.morativa del XXV aniversario de la 
oras, el 7 de abril de 1972. 

3. Carlos Gálvez Betancourt, en la III Reuni6n 
Nacional de Salud Pública, octubre de 1974. 



- ':4 -

ci~ncia iel médico en un mundo ~ue pugnq por principios 

colectivista3 verdaderos es .Yª avanzP..:l~.: encuadra rápida-

mente en el m'.'lrco de cor.tacto espirit11° • y trP...._~, hu!':ano "

Tt::: ~ich~s a~rinnP.s se prestan. 
31 c•i j ~.,, _,_,., ;,r ~1 P.stud.io d::: l"?. S'3.lud se e~ecl!. 

t:il" r:l\lr.hn "1"'."' . .,,,.. er'l}"l<' o en equipo, hasta integre.r un Pl.an 

Nacional de S'.J..litd, donrie intervienen con e.mi;litud. los p!"o

gramas b~sicos estructurados • 

.::ua.~:io la salud se vcnr.e, o cuando se re4_uiere 

la utilizt~ci6n :le medid.as preventivas p:i.ra que ella no d~ 

sap'3.rezca, surge en el panorama. existencial la asistencia 

m~dica. 

Asistir es socorrer, favorece=, ayud8r, cuiiar, 

confortar, quizá mejor servir, y servir es dar, proporcio~ 

nar cuanto medio resulte eficaz, dirigir con acierto, en

t!"egarse. 

No se concibe la as:i.stP.ncia médica sin el se,n 

tido de valores tan firmes -y a la vez tan olvida.los- como 

el amor al. }1r6jimo y l.a convicción de e11uilibrio sccial. Y 
tampoco si el sei·vicio no res=.llt::i. cabal, oportuno y e=-icaz. 

En las capacidades de la 8Atiu=idad Social, tan 

elocuentes en comparación con las indiviiuales netas, la -

asistenci~ médica es prepondérante. 

Parece ser que en los sistemas de Se,;'-1.ri.C.ad 

Social se ha encontrado el medio ide6neo p'l.ra sublime.:::- 1a. 

misi6n de la medicina. convirtiénlols ~sí en el ~Gente ~~ 

tenci?.l de l?. rialud del genP.:-o humn.no. 
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:J!cese que "la medicina ha encontr:;1do en la S,2 

guridad Social su tierra prometida114 • 
Lo que i<Í. p11ede g9.r9.ntizarse es qae en el te-

rri torio de la Seguridad Social la medicina encuentra el -
campo abierto pera progresar, para aplicarse con mayor i,a 
tensidad y pa~~ ejercerse con mayor altruismo. 

No está de más recalcar que, en la acturlidad, 
la medicina -y la asistencia médica consecuentemente- no -
pueden aceptarse como virtuosismo cient!~i~o sin cometido 
social, ni mucho menos como servicio empobrecido por la '.l"!! 

tina. 

Compete a la asistencia rnédica la cayitaci6n de 
los valores humo.non tradicionale1J: desde alli e~ donde pu.2 
de repercutir, ensanchando su valer e infiltrándose hacia 
donde se sitúa quien más la necesita. 

Y es que, obviamente, la medicina y su asisteD 
cia no caben ya si solo se las contempla en su dimensión -
técnica: las tareas del médico y dPl personal adjunto, to
dos quienes enfrentan la enfermedad, tienen que desarro11~r 
se en función del pensámiento y de la realidad social que 
devienen. 

La asistencia médica, dentro de la Seguridad -
Social, se esparce en prestaciones médicas. 

Institucionalmente, comprende conSU:lta externa 
y hospitalaria, atención médico-quirdrgica y cubrimiento -
:farmacéutico. 

La Ley, en diversas :fracciones exhibe las pre.!! 
taciones médicas, más y más.avanzadas. 

Bajo servicios médicos directos la propia Se~ 

4. Ignacio Morones Prieto. Tesis Mexicanas de 
Seguridad Social. p.85. 
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ridad Soci<?.l a1canzR. la oportunidP.d de integrar unR. red de 
asistP.ncja médica sólida. 

Mediante una planificación adecuada, obti8nc -
luego o al menos se acerca a los objetivos básicos, no ~
otron qu~: 

dar cumplimiE>nt:o a l~.s oblig(?ciones er. materia de ~ 
prestaciones de salud que establece la legislación -
misma. 
lograr el rendimiento óptimo de los rPcursos disponi 
bles, y propiciar la máxima productividad del sistema: 
-atendiendo la problemática médico social de la po

blP.ci6n amparada. 
-empleando en toda su potencialidad los alcances de 
las ciencias médjcas y los dispositivos tecnológicos 
disponibles, sin dejar de tomar en cuenta los com
ponentes cuantitativos y cualitativos de los probl~ 
mas de salud por resolver. 

-distribuyendo adecuada.mente los recursos, en los -
tipos y ndmeros de unidades de atención médica re
c¡Ueridoa. 

-yromover y elevar los componentes hum~sticos de la
medicina, propiciando la mayor identificación posible 
y c·onciliando los objetivos de la medicina social con 
los intereses y expectativas de los profesionales en 
servicio, fun1amentalmente del personal médico. 

En fin, la asistenciA médica exige ser maneja
da con ecuanimidad y cordura, si se desea provocar unl'l reas. 
ción agradable, concatenuante, de parte de quien precisa -
del apo:,ro: el necesitado. 



C A P I T U L O. IV 
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e A p I Tu L o. rv. 

1. - ASPECTO SOCIAL DEL PiSTITUTO !1Y:.~XICANO 

DEL S3GURO SOCIAL. 

La ley, en su conce}1ci6n de SegJridad Social, 
en su ql:"tículo segundo, hace re:ferencia a la protecci6n de 
los medios de subsistencj.a y los servicios socia.les neces.l! 
rios pal:"a el bienP.star individual y colectivo. 

No podría explicarse de otr"l. manera, d.e <!uerer 
llegar a la salud integral. ~ien no retiene las posibili
dades mínimas para cu.brir las necesidades primarias suyas 
y las de su familia, en la angustia que exterioriza mani-
fiesta el desajuste que lo invade. 

La energía hum•:ma, mal aprovechada, dete:-:nina 
baja producci6n, salarios insu:ficientes y condiciones depl~ 
rables en la nutrici6n y en la vivienda. 

El amparo dP. la ~eguridad Social ha de ser cos 
pleto. Para ello no se deberá descanzar sino hasta reducir 
l.~ margipaci6n de grandes grupos hum~.nos, en la h1fsqueda -
de una homogeneidad social que, de lograrse, ha de suprimir 
la sociedad dual en que M&xico se debate hoy por hoy. ?ero 
tambi6n hasta incrementar los niveles de vida de quienee,
ya incorporados al rágimen, no der:111estran haber alcanzado 
un adecuado nivel básico. 

Ni duda c.qbe qu.e "el bienestar individual., :fa
miliar y soci1'tl sólo puede asomar cuanc'to se producen cambios 
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sustanc.ialef' en los niveles de vida, derivadoR de una au- · 
t4ntica protenci6n de la salud, de vivir en una casa confoI 
table, de qlimentarse mejor, de tener posibilidades de ed!! 
caci6n, de disfrutar de sa.ria.s recreaciones, de trabajar r~ 
cionalmente, de mantener aseg11ra·ia un"l. bnena '3.tenci6n m~d.! 
ca y un retiro honorable, sin temores ni sobres"l.ltos que -
producen desequilibrios de graves consecuencias." 1 En este 
sentido, toda acción ejercitada sobre una esfera al parecer 
restringida proyecta un haz de luz sobre la colectivida:i, 
al aminorar la carga que el da~o de la persona refleja so~ 
bre el grnpo donde se desenvuelve. 

El car!icter tanto protector del c11brimiento de 
los medios de subsistencia cuanto educacion"ü de los serv,! 
cios sociales trasciende, proyectando su influencia en tie~ 

-~ºy.espacio cuando a largo plazo redunda en una mayor pr~ 
ductividad. A partir de un nivel de vida ~1e podríamos 11~ 
mar formal· renace la existencia. 

Si .los medios parr->. subsistir resultan indispe.!: 
"""'" .. "'~- sab1e!f; ros· set-viclos'-sociales de líiversa !ndoi'é~·aítéran -

en pro las condicioneR de vida de la comunidad. 
Ambos caminos coadyuvan al bienestar, motivando 

una partic]paci6n activa de la población; ~ata advierte la 
j11sticia. Las necesidades soci:iles '3.!lremientes, !Jues, no 
pueden sosloyarse. La repercusión que en la salud de las 
mayor!aa originan ee traduce en nuevos !mpetus. lfo en balde 
se expresa con acierto que "la medinina más bo:trata que im,,. 

parte el Instituto se halla en Oaxtepec•i 2 todo centro va~ 

1. Cardenas, De la peña 3nrique. Servicios ••~ 
dicos del IMSS. Doctrina e Historia,p.42. 

2. Carlos Gálvez Betancourt ante la Comiai6n 
de la Camara de Diputados, $eptiembre 26,1972. 
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cacion"ll ma.nej"l hasta cierto punto el ocio, !Jero añ?.-1'.l el 
esparcimiento sano y el confort del espíritu. 

Las exigencias primarias enm~rcan el principio 
de la senda; los servicios soci?..les complementan la ru-::a. 

La So.,surida:i Social es, sin lugar a ;iu:ias, in~ 

trumento de solidarida:i, factor de redistribuci6n de 19 rl 
que za, y medio de ~onvi VP.nci>•. arm6nica. 

La solidari<'lad signi f'ica, ni más ni menos, a;lh~ 

si6n comprobada a la causa o a la empresa de otro~, es de
cir, interdependencia activa, lo mismo en la alegría que -
en el sufrimiento. 

Colaboraci6n real, sin reticencias; prot~cci6n 
hacia los demás, sin provecho personal; franco apego, sin 
discolerías subterraneas. Como quien dijera un volca~·se inl 
gualable en beneficio de las mayo:r!as desprotegidas. Pur.tu~ 

lizada como "la responsabilidad compartida que corresponde 

a todo indi vid1lo e> ,grupo de personas, para contribuir di re,!; 
tament-e con su aport13.ci6n materÚi.l o perso~-1 y en la medi

da de sus posibilidades, a la satisfacci6n de necesidades 
legítimas de otros individ•1os o grupos, es decir, asocián
dose o a:ihiriéndose a l"l causa o a la empresa de otros",3 
está pre~ente en el contenido de l"l Ley al establecer ~stas 
norm"ls ~ue han de permitir gradualmente que sus beneficios 
no quedP.n limitados a una minoría, sino que se vayan exte,!l 
di endo -de "!.cuerdo con los rectirsos :iisponibles- a un núm~ 
ro cada vez mayor de personas, inclusive a quienes perten~ 

). Conclusión de la XIV Asamblea Nacional de 
Derecho riel Trabajo, P.n 0"!-.c~ca del 8 al 10 
de abril de 1974. 
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cena grupos margjn~dos de los qvances soci~les, los cualP.s 
por su extrema condici6n de pobreza carecen de capacidad -
co!'ltribntiva. Al no justif'icarse humanamente la falta de -
atenci6n para los más necesitados, la solidaridad puede 
consijerarse como pacto de unión. 

Los urgidos de protección frente a los riesgos 
vitales deben recibirla al máximo corto plazo. Quienes por 
su condición precaria e imposibilidad econ6mica no han podl 
doser sujetos del r~gimen de Seguridad Social, tienen ya -
una esperanza. Cabe advertir que no se desprecia la condi
c i6:-i h•unan?. . .,_ tr<?.vés de la comparac i6n de los riesgos con
juntos ~~e se soportan as! con mayor facilidad. 

Nuevos planes orientan hacia una comprensión -
sin límite. El humanismo social surge como fenómeno de ju~ 
ticia para cuando a todo ser se le otorgan las mismas pos1 
bilidades, idénticas soluciones a sus conflictos. Sin me
noscabo ~e la dignidad que todo hombre tiene derecho a pr~ 

servar aun en el más extremo desamparo, la solidaridad moti 
va un. cambio social. La explot.aci6n del hombre por el hom
bre se quiebra, al destiP.rro de la opreai6n econ6mica. S6lo 
una solidaridad espont~nea ha de conducir a la sobreviven
cia de la paz. 

Orientada hacja una mayor igualdad -o hacia una 
desigu<>ld<t:i menos pronunci!1.da- la solid.arifüi.d tiene como mJ; 
sión la de crear y transformar las condiciones de vida y de 
trabajo, de tal suerte que todos los individuos no tengan 
sol "mPnte oportunid"des igu?.les ~n la ete.pa preliminar, sino 
11.ue aprovechen en realidad de tales oportunidades ig1lales, 
conciliables dentro del cu,.dro ~e sistemas sociales difere~ 
ciales a los cu~les pertenecen: al eliminar las injusticias, 
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el aminor~miento de las tenci0nes resulta obvio. 
Se insiste con "frenuencia quP el m6vj l 1<\ cual 

quier avance se sitúa en la din~mica de la interpretación• 
y que para que ésta ocurr'"!. es preciso atenuar, temperar, -
rectifir.ar, eliminar las desigualdades sociales existentes. 

Deben acercarse los extremos, apl~rse las di~ 
tancias. El progreso social est~r~ garantiza1o cuando las 
distorsiones seE>n anuladas y las tensiones canalizadas, PO,! 
que sólo entonces el hombre no vera frenado el desenvolvi 
miento de su personalidad por estorbos. 4 

Si distribuir es r~partir una cosa entre varios, 
diviiir, en cierto :nodo disponer, redistribuir es volver a 
distribuir, repartir una vez más. 

En economía se entiende por :iistribttción 1"1 r.!l_ 
partición del producto del trabajo, y por redistribución -
la repartición que del producto del trabajo, el capi~al y 

la tierra se realiza en equilibrio, mediante la participa~ 
ci6n e intervención de las esferas gubernamentales y del -
sector privado. 

Puede decirse que al exi.stir 11na Seguridad So
cial acorde con la realidad económica del pa!s, el régimen 
de Se~~ridad Social precisamente constituye el mejor inst~ 
mento redistribuidor de la riqueza. Porque en él las pera~ 
nas de mayores recursos aportan más, e implícitamente el -
ajuste potencial protege de tal manera a las c1ase~ más n~ 
cesit'l.das. 

4. P. Lehouck. "Po1!tica 3ocia1 y Teorl~".En 
"R.evista Mexicana de Seguridad Sncie.1 11 Nº 3 
fehrero de 1972, pp 107- 138 
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'La tr"L:,Rferencia !:'"' realiza de!:',., los f'a,·--,,:ec.l 

dos haci ·~ quiP.nes res;.il tan m"!.yormentf! d.~biles. Tal lo men"' 
cionR 1~ ·•-...:pcsici6n de motivos de l..i. in'i.r-jativa dp 'LP.~•: 

"Li ·""e>guridad Social, como !l?.!•r.~ rle esa política -la ar:n6 ... .;. 
ni~ cuy~s partes se estiman inseparables-, precisa amplial: 
se :J consolidarse, !"1'1 s61o por el imperativo de propiciar 
el bienestar de la comunidad, sino comn exigPna!? económica, 
pues la redistribución de la riqueza que promueve no f'rena 
el crecimiento, sino por el contrario lo impulsa de maner"!. 
real y sostenida: mientras el hombre no disponga de eleme~ 
tos para superRr sus ljmitaciones materiales y culturales 
no podrá alcanzar su plen'l. pro:iuctividad". 5 As! pues, la -
desigual distribución de la riqueza, que obliga a impulsar 
con el mismo vigor los aspectos socialesy los económicos ~ 
del desarrollo eonvierte a la Seguridad Social en uno de -
los mecanismos más efectivos para lograr una redistribución 
equitativa de la renta nacional. 

No puede negarse que la Seguridad Social resul 
ta un medio complementario que ejerce efectos directos e -
indirectos en las variables estrat~gicas del ahorro, el -
consumo y la inversión, atenuando la desigualdad, o sea, -
redistribuyendo. Dentro de esta redistribución el hombre , 
consciente o inconscientemente -segdn el caso- es liberado 
de aquello que puede ento~pecer su desarrollo y promoci6n. 

Gracias a ella, la comunidad es algo más que un;a. suma de 
funciones, y el ser humano es mucho más que un conjunto de 
actividades. 

5. "Exposición de motivos de la iniciativa de 
Ley del Seguro Socia1, suscrita por el c. 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Lic. LuiR Echeverria Alvarez". 
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~a Seguridad Social propicia la convivP.n~ia a~ 
m6nica porque cumple con una f'unc16n de solidaridad e int-2.!: 
viP.nP. en la redistribución: así, resulta un instrumento de 
bienestar compartido. Tal bienestar debe sus~entarse en los 
efectes redistrihur.ivos que, en el ejercicio de una solid~ 
ridad colectiva organizada, procura la Ley. ~uando ~J bie~ 

nestar social no se dis~ruta, no es :factible conservar por 
mucho tiempo una estabilidad manifiesta. Porque el hombre
-dnico o en grupo-, sin duda alguna, se rebela cont.ra la -
inseeuridad. 

En S'lm'3, l"' solid'lridan social, la redj.F>tY-ibu
ción de la riqueza y la convivencia arm6nica se conjuntan 
como :finalidades básic'l.s de la Seguridad Social. 

Dentro de sus limitaciones, el hombre persigue 
el bienestar. Indiv~dual o colectivo, el bienestar no es ~ 
sino la medida en que la persona cubre sus necesidades. E~ 
tar bien es estar a gusto, gozar de cierta comodidad. 

Ajustada a las condiciones políticas, econ6mi
cas, culturales y sociales vigentes, la Seguridad Social ~ 
tiende al logro de un bienestar permanente, más alJá de -
las carencias existentes. Si la Seguridad Social pretende 
ser inte_gral, no puede menos que en~aminarse hacia el bie
nestar colectivo. Tal bienestar colectivo, para •l Estado, 
representa la garantía hacia todo el mundo de una igualdad 
de oportunidades: sist~ma democrático y legialaci6n única 
-sin fueros-, garantía de vida y de la propiedad• y del pe_!! 
sl!lftiento. Dentro del bienestar colectivo, es natural,_ todo· 
ser desenvuelve au personalidad en concordanciq a sus pote~ 
cialidades, promoviendo también el tipo de bienestar indi-
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vi:l.ual 1ue persigue. 
La LPy de 1973 se encauza de ta1 suerte que bu,!! 

ca d<1r satj sf'p;cci6n a las necesid<i.:ies popularPs más i.mperi,,g 
sas. La dilatación de beneficios individuales a los de la 
colectividad, dentro de la Ley, concuerda con las caracte
risticas privativqs en el medio mexicRno. 

31 análisis de la renlidad socio-Pcon6mica ma
nifiesta a l'l.s cl"!ras 'lUe las circunstancias en que se de
sarrolla la vida de nuestras comunidades demandan de la S~ 
guridad Social una serie de servicios especiales que en -
las so~iedades qu~ han alcanzado un alto nivel de desarro
llo resultan sunerfltAas. 

Pro~ramas especificos de bienestar colectivo -
han de pro~iciar un ambiente econ6mico y cultural de mayor 
realce, reflejado sobre cada uno de los componentes de ca
da grupo. 

Los servicios sociales de beneficio colectivo, 
instqurados por el r~gimen actual, desglosados en presta-
ciones sociales y servicios de solidaridad social, trasciea 
den :iesde luego las formas tradicionales de seguros, al 
otorgar privilegios ?. quienes no están capacitRaos para -
concurrir a su sostenimiento. 

El artículo 8° de l.a Ley precisa que, "Con :t'u!! 
damento en la solidaridad social, el r~gimen del Seguro S2 
cia1 1 además de otorgar las prestaciones inherentes a sus 
finalid<:J.des, podr!i proporciomi:r servicios socü;l.es df" ben~ 
ficio co1•ctivo 1 conforme a lo dispuesto en el. titulo cua~ 
to de este ordenamiento".6 

6. Articulo 8° del título primero de la Ley de1 
Seguro Social de 1973, Mexico 1986,p.56. 
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La Ley se vigoriza al enfocar jurídicamente 
dichos servicios, conducentes al bienestar de las mayorías, 
y quedar comprendidos en la siguiente forma: 
Titulo cuarto; Capítulo único, "De los Servicios Socia1es" 

Artículo 232. Los servicios sociales de beneficio 
colectivo a que se refiere el artículo 8°. de -
esta Ley, comprenden: 

I. Prestaciones sociales; y 

II. Servicios de solidaridad social. 

Articulo 233. Las prestuciones sociales tienen c,g 
mo finalidad fomentar la salud, prevenir enfer
medades y accidentes y contribuir a la elevación 
general de vida de la poblaci6n. 

Artículo 234. Las prestaciones sociales ser~n pr.2 
porcionadas mediante progra.rnas de: 

I. Promoci6n de la salud difundiendo los 
conocimientos necesarios a travás de cursos di
rectos y del uso de medios masivos de comunica
ción; 

II. Educación higiánica, materno in~~ntil, 
sanitaria y de primeros auxilios; 

III. Mejoramiento de la alimentación y de 
la vivienda; 

IV. Impuso y desarrollo de actividades -
culturales y deportivas y en general de todas 
aquellna tendientes a lograr una mejor ocupa
ción del tiempo libre; 
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v. Regularización del nstado civil; 
VI. Cursos de adiestra.~iP.nto t6cnico y de 

capacitación para el trabajo a fin de lograr la 
superación del nivel de ingresos de los tr~b?.j~ 
dores; 

VII. Centros vacacionales de reaaaptaci6n 
para el trabajo; 

VIII. Superaci6n de la vida en el hogar, a 
trav6s de un adecuado aprovechamiento de los 
recursos económicos, de mejores prácticas de 
convivencia y de unidades habi~acionales ade-
cuadas; 

IX. Establecimiento y administración de 
vel?.torios, as! como otros servicios simila-
res; y 

X. Los demis dtiles par~ la elevaci6n del 
nivel de vida individual y colectivo. 
Las prestaciones a que se refiere este articulo 
se proporcionarán por el Instituto sin comprom~ 
ter la eficacia de los servicios de los ramos -
del rP.gimen obligatorio, ni su equilibrio fina~ 
ciero. 

Att!culo 235. Las p~~staciones sociales son de -
ejercicio discrecional para el Institut~ Mexic~ 
no del Seguro Social, tendrán como fuente de --

financiamiento los recursos del ramo de invali-
dez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. 
La Asamblea General a.nua.l.mente determinará la -
cantidad que deba destinarse a dichas prestacio 
nea. 
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Articulo 236. Los servicios de soliiarid~d socia1 
comprenden asistencia médica, f3rmacéutica e i,!l 
cluso hospitalaria, en la forme. y términos est~ 
blecidos en los artículos 237 a 239 de esta Ley. 

Artícitlo 237. El Insti'::uto organizará, establecerá 
y operará uni1ades médicas destinadas a los se~ 
vicios de solidaridad social, los que serán pr2: 

porcionados exclusiv~nente en favor de 1os nd-
cleos de población ~ue r.or el propio estadio de 
desarrollo del país, con~tituyan polos de pro-
fun.la marginación rural, suburban"l. y urbana, y 

que el Poder Ejecutivo Pederal determine como -
sujetos de solidaridad social. 
Queda ~acultado el Instituto para dictar las b~ 
ses e instructivos a que se sujetarán estos se~ 
vicios, pero, en todo caso, se coordinará con _: 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia y demás 
instituciones de salud y seguridad social. 

Articulo 238. El Ins';ituto proporcionará el apoyo 
necesario a los servicios de solidaridad social 
que esta Ley le atribuye, sin perjuicio del ef,! 
caz otorgamiento de las prestaciones a que tie
nen derecho los trabajadores y dem~s beneficia
rios del régimen del Seguro Social. 

Articulo 239. Los servicios de solida=idad social' 
serán financiados por la Federaci6n, por el In~ 
tituto Mexicano del Seguro Socin1 y por los pr.,g' 
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pios beneficiados. 'La Asamblea General determi,,.. 
nará anualmente con vista en las aportaciones -
del Gobierno Federal,· el volumen de recursos 
propios que el Instituto pueda destinar a la -
realización de estos progrRmas. 
Los beneficiados por estos servicios contribui• 
rán con aportaciones en efectivo o con la reall 
zaci6n de trabajos personal0s de beneficio para 
las comunids.des en que habiten y que propicien 
que alcancen el nivel de desarrollo económico -
necesario pe.re. llegar a ser sujetos de asegura
miento en los tárminos de esta Ley. 
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2.- MAYOR SEGURIDAD ECON'JMICA. 

El Seguro Social es un instrwnento protector -
de los medios de subsistencia de la población amparada me
diante el otorgamiento de preotaciones económicas, sustit~ 
tas ~st:as del ingreso per.Jido a la realización de algJ.n s,! 
niestro. La Ley original de 1943 así lo manifiesta en su -
exposición de motivos: "si es cierto 1ue no e:.dste un"! fo,E 
ma .capa?. de impedir de un modo general y "lhsoluto las con
sec11encias de l·os riesgos, s! existe, en cambio, un medio 
para proteger el salario que coloca a la economía familiar 
al cubierto de las disminuciones que su.fre como reflejo de 
las contingenci~s de la vida del trabajador: ese medio es 
el Seg~ro Social, que al proteger al jornal• aminora las -
penalidades en los casos de incapacidad, vejez u orfandad, 
y auxilia a la obrera y a la esposa del trabajador, en el 
noble trance de la maternidad, cumpliendo as! con una ele
vada misión, que ningún pa!s debe excluir de sus legisla.,_ 
ciones"~ 1 

Desde el principio se subsanan legalmente los 
fenómenos de desamparo o aminoración de ingresos; 111ego. a 
trav~s del tiempo, CU"lndo la Ley evoluciona y sus reformas 
la consolidan, las prestaciones económicas corren paralel.as 
-modificándose , mejor~ndose- a la obtención de otros lo~ 
groa que en s! se encaminan hacia el bienestar de loa der~ 
chohabientes. H~sta dondP. es factible, cubren 1aa aspira--

1. Miguel Huerta Maldonado. La Ley del Seguro 
Social y sus reformas. Recopilación de •• ,p.7. 
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clones de la clasP. trRbajadora y determinan, ~in duda al~ 
na, una mRyor est3bilidad, un equilibrio verdadero. 

TÁngase en consider~~i6n que pretenden: 
Proveer, si no en todos, algunos medios de subsiste~ 
cía. 
Abatir las consecuenci~s de le p'rdida o descenso de 

capacidad de trabajo. 
- eq.nilih"!"ar en determina.da i'"orm'l. el salari.o. 
- Evitar la caíd?. de los niveles de de3arrollo por de~ 

bajo de un mínimo de existencia humana di~na y decente. 
- GarRntizar a los trRb•jadnres inactivos la conserva

ción, en proporción media, del usufructo de las condiciones 
de vida• en relación a las que ¿isfrutaran. 

En cierto modo, las prestaciones económicas -
consti tuye.n -historicamente hablando- la primeriza inter-
pret<tción del Seguro Soci".l, ya que atemia.n o remedian los 
efectos de la restricción del potencial de trabajo. 

La Seguridad Social incluye la protección de -
los riesgos o contingencias mediante los cuales el trabaj~ 
dor queda privado de la oportunidad para obtener ingresos: 
restauranño en un nivel decoroso las entradas suprimidas a 
causa de la imposibilidad para trabajar o para obtener tr~ 
bajo, o a causa de la muerte, aligera la necesidad e impide 
lR miseria. 

Sl. bien la 'reforma correspondiente a diciembre 
de 1970 compete propiamente al lapso en estudio, en verdad 
es la Ley de 1973 la que concede un fuerte impulso a la~ -
prestaciones otorgadas a la población que se ampara. 
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Un es~uema completo 1e tales prestaciones con
duce a la apreciaci6n más manifi<:?sta de las modi:ficaci.ones 
en provecho y al análisis de las finaliaaj~s espec!~icas -

de cada una de ellas. 
Simple~ente, comprenden: 

&1bsidios por incapqr.idad temporal para el 
trabajo, derivados de RCCidcnte o enfer~edad de 
trabajo, de enferme6ad no profesional y materni
dad. 

Pensiones por incapaciones por incapacidad 
permanente, como consecuencia dP accidente o en
fermedad de trabajo. 

Pensiones con motivo de estado de invalidez, 
vejez, cesantía en edad avanzada o muerte del as~ 
gur?.do, o pensionado. 

Asiganciones :familiares. 

Ayudas asistenciales. 

Fini.ci.ni.tos. 

Indemnizaciones • 

.Al"1das para gastos de funeral. 

Ayudas para gastos de matrimonio. 
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En conj•¡nto, las reformas obedecen a .las ere--· 

~ientes necesida~es de salud y bienestar del pueblo. 
La mejoría de las prestaciones en favor de .la

poblaci6n amparada expresan justicia socia.l y afan de so.lá 
daridad. 

El incremento de las prestaciones econ6micas 
nivela hasta cierto límite el desajuste de los ingresos, 
amén de que pretende proporcionarse al poder adquisitivo 
imnerante de la moneda. 
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3.- SUBSIDIOS. 

Es necesario insistir sobre el hecho de ?le los 
subsidios, prestaciones económicas inmediatas o a corto -
pla7o que la Ley otorga en los casos de accidentes y enfeI 
medades de trabajo, enfermedades no profesionales y mater
nidad, en esencia pretenden substituir el ingreso temporal 
mente suprimido -perdido por el trabajador-, de tal s 1.1erte 
que quien labora pueda atender a sus obligaciones durante 
el tiempo en que se halla incapacitado para ejecutar su C,2 

metido. 
Dicho en otra forma, los subsidios garan~izan 

una protecci6n justa del trabajador y su familia en contra 
de los efectos econ6micos perjudiciales o nocivos que de -
otra manera tales riesgos proyectarían. 

De la nat~raleza misma de lo~ subsidios deriva, 
por tanto, el que ellos por s! cumplan más eficazmente su
funci6n protectorá del salario en tanto cubran una mayor -
proporción de éste, hasta alcanzar el máximo del 10~, y en 
cuanto se proteja el período más largo posible de incapac~ 
dad, hasta la duración total de ella. 

Las ret'ormas a la Ley promovidl!ls por el !ijecu
t i vo Federal en dici.embre de 1970 incluyen la apertura de 
cuatro nnP-vos grupos de cotización p:o.ra salarios superiores 
a 1 90.00 diarios, apertura que permite una mejor adecua~ 
ci6n entre loA salarios reales de numerosos trabajadores y 
las prestaciones a corto plazo -o a lo largo- a las cuales 
ellos tienen derenho. 

A par.tir del 1º de enero d.e 1971 los trabajRd,2 
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res de P.stas categorías reciben subsidios en relación a sus 
auténticos ingresos -hasta un máximo de $ 2RO.OO diarios-, 
lo que determina un beneficio indudable para ellos: con -
anterioridad el subsidio otorgado se ha.llaba en abierta de~ 
proporci6n al nivel normal dP ingresos; así, no constituía 
la protecci6n eficaz esperada para sufragar los medios ha~ 
bituales de subsistencia. 

En el ramo de riesgos de trabajo los subsidios 
se otorgan a partir del 1º de abril de 1973 durqnte todo e1 
tiempo ~ie sea preciso, hasta lograr la rehabilitaci6n del. 
asegurqdo para poder desempeñar su trabRjo, o hasta en ta.u 
to se d"!cl01rA. la incapacidad permanente parcial o total P.!! 
ra l.a labor ejecutada previa.mente. Es decir: se amplí~ el. 
esquema de protección económica al eliminarse el límite de 
72 semanas de subsidio que l.a L'ey consigna. Es de hacerse 
notar que este subsidio de riesgos de trabajo, que en la -
Ley original de 1943 alcanza s6lo el 75~ del salario y una 
duración máxima de 52 semanas, se eleva al. 100% del propio 
salario y a las 72 seman&s mencionadas en las reformas le
gales de 1956; la prestación econ6mica se conserva as! ha~ 
ta la J,ey de 1973 q_ue establ.ece el esquema integral. de pr.2 
tP.cción, pues no disminuye su monto global -~ sea, conser
va el 10~ del salario- y si prolonga su otorg~miento dura~ 
te todo el tiempo que se juzgue indispensable _de acuerdo : 
con la ••ferencia de salud, de primordial consideraci6n; c~ 
be añadir que los asegurados del grupo W deben recibir, en 
el. caso pertinente, un subsidio igual al sal.ari0 en que c~ 
ti~~~. In~iso I del art!c~lo 65, sec~i~n tercera del. capít~ 
lo ItI, t!tulo segun1o de la Ley del Seguro Social •. 
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Tambián, dentro de este ramo de seguro, la Ley 
establece el derecho "· ¡::o::;¡;o_r :iel subsidio en aquellol'I ca-
sos en que el tr<>.b'3jador sufra una reca.ída con motivo del 
mismo accidP.nte o enfermedad de trabajo. 1 

En el ramo de enfermedad~s y maternidad, la 
nueva Ley consignq que el subsidio d9l aseguredo hospitali 
zado y sin beneficiarios debe alcanzar el 100% de su monte, 
mejoría trascendente si se toma en considerqci6n ~~e la Ley 
anterior lo limita a \in 50%. 

De ignal manera, el subsidio por m<>.ternidad se 
f'ortqlece y complementa, p11esto que no s61o comprende el -
100% durante los B4 días de incapacidad estipulada, o sea, 
los 42 días del preparto y los 42 del postparto, sino que 
se concede tambi~n en circunstancias tales como la prolon
gaci6n del período de pre.parto, sin deducción alguna del 
subsidio de los díaA íntegros del postparto, como antes 
ocurría en la legislaci6n abrogada. 

Estas mejorías en las prestaciones en dinP.ro en 
los casos de incapacidad temporal para el' trabqjo, aunadas 
al "'vanee en las prestaciones en especie, como· e1. enriq_ue
cimiento y prolongación de la asistencia m~dica consiste en 
la rehabilitaci6n en los casos de riesgos de trabajo, 2 en 

1. Artículo 69 corre~!londiente ·,l.1a se<'ci6n te.!: 
cera dal capitulo III, título. segundo de 1a 
Ley del Seguro Socia1. 

:>. Art.ímilo 63 correspondiente ,, la secci6n ª.! 
gunda, del capítulo segundo de la Ley. 

,, 
¡ 
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l". prest:H:i6r! m~dic"l !?. loR hijoR de P..Segur~>d.os desde l .. nf' -

16 hasta los 25 <1ñoR de edad - si continuan estudiando en 
los pl~nteles del sistema educativo nacional o, si no pue~ 
den mantenerE"e :por l'lu propio tr<1hajo debido a una enferme~ 
dad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no 
desaparezc"l la incapacid~d que padecen-~ en el otorgamien~ 
to di' serviciol" médicos a los trab"1.,j'1dores '' a sus familia 
res en los casos de huelga, 4 entre otras si~nificativas i; 
novaciones, robustecen el es~1ema de aseguramjento yacer
can al ideal de_la protección integral de los medios de -
subsistencia, ql cual hPmos hecho referencia con anteriori 
dad. 

3. Fr'1.cc16n VI del articulo 92. corrpspondiente 
a la sPcci6n primera del cap!tul_o IV, titulo 
segundo de la Ley del Séguro Social. 

4. Artículo 118, correspondiente a la sección 
quinta del capítulo IV, titulo segundo de 
la Ley del Segitro Social. 
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4.- :?ENSIONES. 

Las pensiones de invalidez, vejez y cesa.ntia 
en edad avanzada se complementan y enriquecen gracias a las 
asignaciones familiares y a las ayudas ·.isistenciales. Las 
.primeras -ayuda por concepto de carga familiar- se conce-
den a los familiares .iepend.iP.ntes del pensionado, por lo -
que tales prestaciones se otorgan en raz6n directa al núm~ 
ro de personas que constituyen el núcleo familiar, permitie~ 
do así al pensionado conservar un nivel decoroso segdn las 
condiciones pa:!:'ticulares de cada quien. Las seg:.i.ndas constj, 
tuyen otro complemento a las pensiones. 

La ley de 1973 introd•.tce nu.evas asignaciones 
familiares con el prop6sito de fortalecer el ingreso del n~ 
cleo familia:::-. Para la esposa del pensionado se establece 
una asignaci6n del 15% del importe de la pensi6n. Para cada 
uno de los hijos con derecho subsisten las anteriores asi~ 
naciones del 10% pero se extiende, en tanto persista la i~ 
capacidad, la otorgada a hijos incapacitados. Por ultimo se 
determina una asignaci6n del 10% del importe de la pensi6n 
para cada uno de los ~aires, cuando no haya esposa o hijos 
con derechos. 1 

En esta 1egislaci6n se introducen ayulas asis~ 
tenciales a favor del pensionado, del 15~ cuando no tenga
familiares dependientes, y del 10% cuando s6lo tenga un --

1. Fracciones I,II, y III del artículo 164, 
Secci6n séptima, capí~~lo V, titulo se~undo 
de la ~ey del Seguro Social de 1973, p.59 
Edit. Porrua ed. 39ª México 1986. 
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::-,s~en licn~e como bcne ficiario, 2 conse~~vándose la ayuda 

asistencial de hasta un 20% de la pcnsi6n para los casos 

Je ¿ra~ inva.lidez.3 

' Las mejorías en la CLtan';;ía de las i;ensioncs y 

los in·:- r-a::ientos anual.es, así como las nuevas asign3.ciones 
fa.mil'..ares y ayLtdas _::i.oisten;:i~les que se enum0~an, tien0n 
honda si.:;ni:ficaci6n para todos aquéllos que han sido pens.:!:.2 

na.los a partir de la vigencia de la Ley de 1973, y para -
los fnturo·3 pensionados del. Se¡;uro Social. 

Resnlta nece3ario destacar qae tales mejorías 
y ~~pliacicncs son de mayor relevancia para los asecurados 
:;_.;.i:?nes, desafortunadamente, caigan en estado de invalidez 

a edad .temprana, ya que en ésta las catgas :fam:i,liares son 
considera~les. El inválido joven requiere de los medios i~ 
dispensablas no s6lo para su subsistencia y la de los suyos, 

sino también para proveer la educaci6n de sus hijos, los -
cuales se encuentran -irremisiblemente- en etapa de :forma-,, 
ci6n. De ah! la relevancia social que alcanzan, ya sumadas, 
l". mejoría de la pensi6n de invalidez, las asignaciones f~ 
miliares )ara la esposa y los hijos y, en su caso, la ayu
da asiste~cial por gran invalidez. 

2. Fraccis~es IV y V del articulo 164, sec

cion sáptima del capitulo V, ~!tulo segu~ 
do de la Ley del Seguro Social p.59.3dit. 
Porrua, ed. 39ª, M6xico 1936 • 

. 3. Artículo 166; sección séptima, capítulo V, 

título segundo de la Ley del Se~uro Social, 
p.60 México 1986. 
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El lic3nciado Ricarlo Garcia Sáinz director g~ 
ner':?.l del Insti '.;u to !llexicano del Seguro Social, :i!1rante l.a 
LIX Asamblea General Ordinaria del Institcito celebra:ia el 
2 ie octubre de 1986, dests.co que no obstante la crisis, -
el Se::;uro Social. ha podido alcanzar l.as metas fija::la3 par~ 
la pr~staci6n del serv~cio oportuno y eficiente a los ya -
casi 32 millones de lerechoh~~ientes y de los c~ale~ soc -
867,840 los pensions.ios y a los cuales hasta el mes ::le ju
lio del 9resente año se les pago la cantidad de 102•86e m1 
llones ::le pesos, l.o que significo un incremento del 66.19 
po~· ciento con relaci6n al año ~~terior. 4 

4. La prensa, pp.1, 3, 29 y 35 del 2 de oct~bre 
de 1986. 
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5.- AY"JDAS ?AHA F'J;'lSriAL y :.:AT?.I:.D~;ro. 

En beneficio de los familiares :lel asegctrs.:.i.o 
fallecido como concecuencia de un ries~o de trabajo, la -
Ley del Seguro Social mejora los importes q,ue deben otorga!: 
se para cubrir los gastos de funeral, los que especifica en 
los articulas 71, fracción I; 112 y 212, fracción IV,:,· .::.ue 
a la letr~ dicen: 

Articulo 71.- Si el riesgo de trabajo trae como cons~ 
cuencia la muerte del ase~~rado, el Instituto otorgar' a -
las personas. sc~aladas en este precepto las siguientes pre~ 
taciones: 

I. 21 pago de una cantidad igual a dos meses de sala~ 
ria m!nimo general que riga en el Distrito Federal en la f~ 
cha de f~llc~imicnto del asegurado. 

Artic~lo 112.- Cuando fallezca un pensiona~o o un ase~ 
rado que tenga reconocidas cuando menos doce cotizaciones 
semanales en los nueve meses anteriores al fallecimiento, -
el Instituto pagará a la persona preferentemente familiar 
del asegurado o del pensionado, qcte presente cmpia del acta 
de defunción y la cuenta original de los gastos ie funeral, 
una ay•.<la por este concepto, consistente en 1.tn mes ie sala
rio m!nimo general que rija en el Distrito Federal en la f~ 
cha del fallecimiento. 

Articulo 212.- Las con.:liciones y mo:lg,lidades de ascc;'-lr,!! 
miento de loG s~jetos a que se refiere esta secci6n, en los 
lu,;are::i en do:tde opere el r~gimen obligatorio p3.ra los tra-
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baja:iores del c:u:ipo, serán las siguientes: 
IV.En caso de muerte de l.:>s asegu.ra-los, se paga::-,{ -

p,referentemente '.l sus fa.miliares derechohabiente3, o bien 
a la persona que exhiba el acta de defunci6n y los origin~ 
les de los l.:>cume~tos ~ue acreiiten los gastos de funeral, 
una c3n~iiai no 1enor ie S1,ooo.oo (UN MIL PESOS), si se -
rednen 103 re1~~sitos establecidos p~ra el lisfr~te de esta 
prestaci6n, en los tárminos consigca:ios en el capitulo co

rre.;pon;liente al se.;uro de enfe::-meda:ies y maternida•i; 

En C9.Jllbi~ la Ley conserva los niveles anterio
res referentes a ayuda para gastos de .;~atrimonio, :¡;;or consJ: 
derarlos adecuados para la funci6n que se les ha enco~~nda
do: su elevaci6n podría traducirse en gastos superfluos y 
no en la obtenci6n de las cargas econ6micas a;licion'!.les q_ue 

en ":;:.l :-aomento sopo:::-tan los ase.:;urados. 

Ls "yuda para gastos de matrimonio la especifJ: 
ca l.a Ley en sus a:::-tículos 160 a 163, correspondientes a -
la secci6n sexta del capítulo V, título seeundo de la Ley 
:iel Seguro 3ocial: 

Artículo 160.- Tiene ierecho a recibir una ayuda ~ara 
gastos de matrL:ioni.o, el aseguraio que cumpla los si::;uien
tes. requisitos: 

I. Que tenga acredita.io un mínimo' de cic-nt.o cincuenta 

semanas de cotizaci6n en el ramo de invalidez, "vejez, cesan 
tía en edad avanzada y muerte, en la fecha. ie cel.ebraci6n 
del matrimonio; 

II. ~ue comprueb9 con :io::)umentos feh:J.cientes 19. ;;:·..terte 

de la persona que registr6 como esposa en el Instituto o -
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qu2, en su ::aso, exhiba el acta de divorcio; y 
III. ~~e la c6ny~ge no haya sido registrada con anteri~ 

rid~d en el InstitQtO como esposa. 
Esta 2yuda se otorgará por una sola vez y el asegurado 

no tenir1 derecho a recibirla por posteriores ~atri~onios. 

Artie'1.lo 161.- La cuantía do la 9.YLl.:ia pa.!·a gastos de -
matrimonio que otorgue el Instituto al aseguraJo, será igual 
al veinticinco por ciento de la anualidad de la pensión de 
invalidez a ¿ue tu.viere derecho el contrayente en la fecha 
de l~ celebr_~ci6n, sin q_,te p;ied.a 2xceder de la canti:l'.'l..i :ie 

$6,000.00. 

La cuantía mínima establecida para la penai6n de in·:a
lidez en el articulo 168 no surtirá efectos para fines del 
cálculo de la cua-~t!a de esta ayuda. 

Articulo 162.- El aseeuraio que haya dejaio de perten~ 
cer al seguro obligatorio conservará sus derechos a la. a~ 
da para gastos de matrimonio, si l.o contrae dentro U.e nove.!l 
ta d!as habiles contados a partir de la fecha de su baja. 

Articulo 163.- El aseguraao ~ue suministre al Instituto 
datos falsos en relaci6n a su estalo civil, pierüe todo d~ 
rocho a la ayuda para gastos de matri~onio. 
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6.- JUSTICIA SOCIAL. 

Gomo in;;'.;ruaento jurí:lico, la Ley ·:lel Se::·11·a -

Social protege ya de una r.ia.nera oucho .:.is amplia las cons.2. 
cuencias econ6micas deriva:las de la r~~liz~ci6r. de los si
niuotros, gr~cias al hinch3miento ic l~s prestaciones en -

.li.n8ro. 
Con toda objetividad y con absoluto apego a la 

realidad, ella -la Ley- confie;ura en verdad un com:pleoento 
v·~li~q0 de los derechos sociales conceptuados y catalogados 
e:: la Constituci6n vigente. Las prestE.ciones <JC0:16micas 
ir.corpora:l1s reflejan el aentido :le justici2 social, qu<> 
priva a través de todos y cada uno de sus artículos: 

muchas veces representan el m!ni::10 vi tal para el sost~ 
ni~iento de los beneficiarios. 

Con los subsidios y.las 9onsiones se acrecienta 
la seguridai del futuro, inmedi1to o me:liato segdn el caso: 
el hombre protegido se aproxima a o encuentra su libertad. 

La libertad empieza cuando en el fog6n del ho
gar arde una buena lumbre, y los hijos tienen pan y tienen 
escuela. Las prestaciones económicas pre~enden ta~ mira. 

En concreto, no cabe duda que proteger los me
dios de subsistencia es un~ de las finalidale~ ecenciales 
de la Se¿;uridad Social; de acuerdo con la Ley, el Institu
to la cumple mediante el otorgamiento de prest~ciones eco
n6micas. La justicia social, as!, es r.ienos ficticia y m~s 

valedera. 
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~1ateria laboral: de ah! que incremente las prestaciones 

r.:!lacionadas con la rehabilitación de qulenes hayan sct.fri
io un riesao de trabajo, hnsta reinstalar a •stos en su 

f:.inci6n laboral. 
e) El ocio -quinto nal- que en medio de la vo

r:í~ine d.:1 _1uestro tiempo no deja de viciar al ser hunano, 
resulta bien conducido haci~ el esp~~cimicnto y el aprove
chamiento d·3l llamado tiempo libre gr'3.cias a l.a con:forma-
ci6n de programas que l.a Ley enmarca: creaci6n de centros 

vacacionales, centros recreativos, desarrollo de activida
des cul t.urales y deportivas, entre muchos otros. 1 

En la l:.icha que la Seguridad Social realiza p~ 
ra proporcionar mayores incentivos o estí.mulos al hombre , 

destaca abierta::iente el déficit, la minimizaci6n que puede 
hacerse efectiva de los cinco grandes males. La Ley encaml 
nada hacia el. deterioro de todos ell.os, pretende proyecta_!; 
se de tal manera. Todo persona a partir de l.a aminoraci6n 

o desaparici6n de los efectos que en conjunto o aisla.dame~ 

te ocasionan, est4 capacitada para en~rentarse sin temor al. 
porvenir, con firmeza y seguridad. 

1. S.ín·~esis de conceptos emitidos por el l.ice.ll 

ciado Jorge Trueba "3arrera. "Cor:lentario" en 

"Seguridad Social.", tor:io CXIX del Boletín 

de la Sociedad !l!ex:icana de Geo:6rafia y Est.Ji!: 
distica", pp 49-51. 
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8.- BIZ!·l::STAR SOCIAL. 

Cowo política ~ue promueve el bienestar :ie la 
comunida:i, la Seguridad Social depenie del incremento de la 
~roducci6n y Je la renta nacional; cuando esta úl~ima se 
d.istribuye con equidad., perrn.:.te mejorar las cond:.ciones de 

vida, a'..Eleí' .. .i;ar las op.:>rtu.~1i~a5..es 1e empleo y garant iz~r le 

obtención ~e mayores ingresos, bienes y servicios. Concebl 

d:;. y aplic:=.da de ,·:1ar.era tal que condu::ca al logro de tales 

fines, la Se::;uridad Social alcanza pleno éxito si su polítl 
ca coincide con progr3.lllas psralelos de desarrollo ec0~6~ic~ 

de defensa de la sal~d, de foaento de la elucaci6n, de sufl 
cien~e pro~ucc.:.6n de bienes y servicios, y de eq~ilib~io 

entre las relaciones entre el C:!:¡::ital y el trabajo. lf.s 

:acilidades a.ue 1a Seguridad Social proporciona, mé::li.cas -,, 
econ6aicas, precisamente se complementan gracias a las pre~ 

taciones sociales que en el fondo pretenden un acercamiento 
hacia esa concatenacidn de principios. 

Las prestaciones sociales, originalidad de la 
'5eguriJ.:::..::: .:.:ic ial m:°.!X icana ~::.e ias al :plantea;::: ie!". to q_u.e se 

les h·1 inculca'io, :prestaciones en servicio q_ue asi6QE.Il al 

~e:iio ~~tiente el interés debido, surgen cc~o un~ ~ecesi
:lai de rebasar los moldes clásicos al pert:'litir a l'.3. persona 

el cumplimiento de sus responsabilidades dentro Je la com~ 
nidad y el di::;frute en p.:eni tud de los .:;occs nor::.:;.les de la 
existencia. 

1. Enri·:iue :;:?:rd.emas da la 'Peña: Servicios M.!! 

dices del I~SS. Doctrin~ e Historia,p. 45. 
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Como mcdilas de previsi6n y de prevenci6n de -

carácter educativo, contribuyen g_ abatir los costos de las 
prestiuiones médicas y en linero; al esti~ular los factores 
.:¡_ue con:::urren ::i. la el.evaci5n del nivel de vida, se vincu-
lan al. esfuerzo del Ins~ituto de conservar y ampliar lJs 
reGistros de salud de la poblaci6n. Exnuestas como un fa2 
tor de desarrollo, su ex~resión ra1ica en el ~omen~o y mej.,2 
ramiento de los recursos humanos: a través de sus :iifcren
tes perfiles constituyen un poderoso agente de c~~bio so-
cial.2 

Definidas por la Ley como condicionantes que -
"tianen como finali.:iai fomentar la salud, prevenir enferm_2 
dades y accidentes, y contribuir a la e1evaci6n general de 
los niveles de vida de la :;:ioblaci6n" 3, aspiran '?. intc;_;rar 

a la faz:iilia como núcleo social básico. A1 coadyu.-1ar tam-
bién al desarrollo de la producci6n a través de los progr.!! 
mas de . capac i tac i6n para el. trabajo• r:ie j oramient o de la v,! 
da del hogar y educación para la salud, repercuten en u.na 
mayor capacidad ad.:¡_uisitiva y en una mejor integración so
cial de cada persona o de cada gru:;¡o. Q~üen las recibe, -
sin duda, proyecta sus intereses y emociones hacia la afi~ 
maci6n definitiva de los valores de dimcnci6n nacional y -

universal. 

A partir del 1°. de abril de 1973, las presta
ciones sociales del Instituto dejan de estar s'eííaladas i!! 
dir~ct~:iente en la legislaci6n: aparecen en forma objetiva 

2. Gast6n Mart!nez ~~tiella. Las ~restaciones 
sociales y su vinc~l2ci6n con el desnrrollo 
socio-economico, 9.43. 

3. Ley del Se.3Uro Social, artículo 233. p.80 
edi '.; • por=ue., 1116:-:ic o 1986. 
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en la Ley del Sc¿:u.ro Social, adquirier:'.lo una est:r·ucturac·:.6n 
legal y un carácter juríaico. Reclamentadas en programas -

deben cubrir aspectos de: 

Articulo 234.- Las prestaciones sociales serán prcpoI 
cionadas mediante programas de: 

I. Promoci6n de la salud difundiendo los conocimientos 
necesarios a travás de cursos directos y del uso· de masivos 

de comunicac.:.6n; 
II. Educaci6n higiénica, materno in:fantil, sanitaria y 

de pri;:ieros ::..uxilios; 
III. lfoj ora.'llicnto de 1a educaci6n y ::le la vivienda; 
IV. Ir.ipulso y desarrollo de activi::la:ies cult!l1·ales y d~ 

portivas y en general de todas aquellas tendientes a lograr 

una mejor ocupaci6n del tiempo libref 
V. Reg~larizaci6n del estado civilJ 

VI. Cursos de adiestramiento t~cnico y de capacitaci6n 
para el trabajo a fin de lograr la superaci6n del nivel de 
ingresos de los trabajadores; 

VII. Centros vacacionales y de readaptaci6n para el trab~ 
jo; 
VIII .• Superación de la vida en el hogar, a través de :tn 

edecua:io. aprovech2.micnto de los recul'S·JS "::on:Smir-os, :le m~ 
jo~cs practicas de convivencia y de uni:i2.~cs habitacionales 
a::lecuadas; 

IX. EstablecL~iento y administración de velatorios, as! 
como otros servicios similares; y ... 

X Los ue~ás ~tiles para la elcvaci6n del nivül de vida 
inJividnal y colectivo. 

Las p~cs¿,2cioces ~ ~ue se re:fiere este artículo se pr.2 
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~orcionarén ~or el Instituto sin co~prü~eter la eficacia de 
los servicios de los ramos del régimen obligatorio, ni su 
equilibrio ~inanciero. 

Para cubrir tales aspectos, las prestaciones -
sociales se han clasificado ~n tres grandes ~reas: bienes
tar social, adicstr::i-~iento técnico y capacitación para el 
trabajo, y servicios. Cada una de ellas representa un con
junto de procedimientos y tareas, as!: 

= 3ienestar social: 
Programas de educaci6n para la salud. 
Programas de nutrici6n. 
Programas recreativos: artístico-cultural-d~ 
portivos. 
Actividades familiares. 
Proyecci6n a la comunidad. 

• Adiestramiento técnico y capacitaci6n para el 
trab::;.jo¡ 

- Capacitaci6n de J.a mano de obra a nivel agr_g 
pecuario, industrial. y de servicios. 

Servicios: 
Guarderías para hijos 1e aseguradas. 
Cooperativas. 
Regularización del estado civil. y legitimaci6n 
de los hijos. 
Programas de comunicaci6n e integraci6n. 

Las prestaciones sociales, pues, ~on instrumer.to 
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de justicia social. Gracias a ellas, la creación ~e condi
ciones ambientales óptimas se realiza con mayor facilidad, 
dando lu3ar a un aumento en la capacidad de trabajo, y el. 
incremento lógico y proporcional en la capacidad de produ.s:, 

ci6n. 

En los Centros de Se3uridad Social para ~l Bi
enestar Familiar se imparten los ~rogr~nas registrad~s ya, 
con el. objetivo primordial de estr·.¡cturar una familia s61,i 
da, compacta, integra, a partir de l.a enseñanza y la form~ 
ci6n de buenos h&.bitos y co3't·.lmbres. Se pretende ·que los -
logros adquiridos sean util.izados en la práotica, y que las 
proyecciones de l.a vida familiar hacia la sociedad redunden 
en la obtenci6n de una conciencia colectiva propicia al bie!! 
estar social, entendido ~ste como "aspiración de los pueblos 
y de los individuos hacia una satisfacci6n equitativa de las 
necesidades existentes en todos los ordenes". Obviamente 
tal bienestar social no puede concretarse sin la existencia 
del bienestar familiar: en el estilo d.e vida de una democr~ 
cia la faoil.ia trabaja por el bien común, persigue l.a vent~ 
ra y bienanian~a de cada uno de sus oieobros, y col.oca en 
el.los el más al.to sentido de responsabilidad dentro de un 
ambiente. gentírico de libe::-tad y respeto mutuo. El Instit~ 
to tiende la mar~o a sus derechohabientes en instalaciones 
apropiadas donde se labora concienzudamente en favor del -
progreso de l.a colectividad. 
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9.- ACCIONES EDU·'.;..\'I'IVAS !tl~ALIZADAS ?OR EL 

INSTI:''JTJ ~iEXI'.::ANO DsL SEGURO SOCIAL. 

A poco más de un año y medio de la prornulgaci6n 
de la Ley del Se~uro Social en 1943, el entonces presiien
te :ie la Rep;.íblica, general r,~anuel Avila C:arnacho, expi:ii6 
el 21 de agosto de 1944 la Ley que iniciaba la Campaña N~ 
cional contra el Analfabetismo. 

'Sn declaraciones hechas en esa misma fecha, el 
Secretario de Sducaci6n Pública, Jaime Torres Bodet, daba 
come cifra :iel analfabetismo en M•xico 9 millones y ~edio 

de un total de 20 millones, lo que representaba casi la -
mitad de la ~oblaci6n total. 

Sin embargo, 9 meses des~u~s de haberse iniciado 
la campaña, la Secretaría de Educaci6n P1!blica se con·1enci6 
de g,1le no era posible la enseñanza de 9er3ona a percona, -
por lo cual autoriz6, a principios de mayo de 1945, la ere~ 
ci6n de cectros de alfabetizaci6n ate~:iidos por inst1ucto
res capacitados a los que se pagaría por cuenta de un Patr2 
nato de Alfabetizaci6n. 

En 1947 el Sindicato Nacional de Trabajadores -
del DlSS inici6 su participa-i6n con una intensa campaña -
de apoyo a la a1fabetizaci6n por conducto de los medios de 
comunicaci6n y creó los primeros centros de alfabetización. 

Posteriormente y para coordinar las activi:iades 
de ástos, el sindicato cre6 una Comisi6n Proalfabeto, que 
pronto se convertiría en Comisión l'.1ixta al participar el -
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I:l'3S oficial:ner'.te. Juntos llegarc:'l a ::,::r::imover el est'.lblec.!, 
miento y financütmiento de 60 centros en- el Distrit::> Fede

ral y periferia. 
Al respecto, la Memoria de labores de 1J50 I~SS 

dice: " ••• el Seguro Social está promovierdo la or¿:i.!:izaci6.:'l 
de CeGtros de ~ducaci6n Popular y de Seguri:iqi Social, un.!, 

dades que, loc'?.lizad<i.s en ·iistintos lugares le mayor canee_;: 
traci6n obrera y popular de la Ciudad de ~éxico y de les t2 
rritorios de las Cajas Regionales, prestarán importantes -

servicios complementarios ~ la activida~ médica de las cli 
nic~s y sanat::>rios". 1 

"Fara hacer más operante y metodol6gic<>. la ac-

ci6n educativa del Seguro Social, se redact6 una Cartilla 

para las escuelas primsrias y ~ara los trabajadores ~lfat~ 
tizados, con el prop6sito de que se vaya teniendo co~oci-
miento de lo que es el Seguro Social, su ley y su reGlamea 

t9"· 
2 

i!:specif'icamente, la Memoria de labores de 1951-
1952 informa que en los Oentros de Educaci6n Popular y de 

Seguridad Social "se dará enseñanza - a los asegurados y be

neficiarios que rebaaará los limites de aprendizaje del a,! 
fabeto, esto es, que se prodigarán conocimientos sobre hi
giene y ~eguriiad industrial, sobre prevenci6n de enferme
dades generales, educaci6n especial para las madres traca
jadoras en cuanto a elementos de puericultura, educaci6n ~.l! 

miliar y recreaci6n deportiva". 

1. Memoria de labores, I~SS, 1950,p.225. 
2. Op. cit.,p.224. 
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biblio~~cas, cineclubes, salas de juego, auditorios, etc. 
Para 1964 estaban trabajando en el país 81 Ce~ 

tros de Seguri.ia.i Social, de los cuales 43 habían sido 
construidos exprofeso y 39 en edificios adaptados. 

Para 1970 había en el país 104 Centros de Segu
ridad Social, a los que •sistía una población de 164,036 -
alumnos, repartidos en los grupos de materias que se indi
can a continuación: 

AR"SAS ::JE SE:lVICIQ 

lile j or"lmiento de la vida 
Artísticas 
DepQrtivas 
Medicina preventiva 
Cultura general 
Otras actividades 

Total 

ABSOL'J"TAS 

del hogar 93,346 
25, 596 
21,310 
14,692 

7,637 
1 ,005 

164 ,086 

57.2 
15.6 
13.0 
8.9 
4.7 
o.6 

· 100.0 

Al entrar en vigor las reformas y adiciones 
a la Ley Federal del Trabajo, e~ las cuales se estableci6 
el derecho de los trabajdores a recibir capacitación y --

adiestramiento, y con el pr0~6sito de aprovechar al máximo 
la infraestructura y los recursos humanos y ~inancieros de 
que dispone el F.!SS, fue necesario realizar cambios, ajus
tar y restructurar las funciones y la forma de trabajar de 
las unidades operativas. Debido a ello, en mayo de 1973 los 
Centros de Seguridad Social para el Bienestar Fa.'!!il'.:.r, los 
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C0mo consecuencia de la participaci1n acti
va del IMSS en los ámbitos educativos y del análisis y si~ 
tematiz~ci6n de las experiencias vividas, se determin6 la 
maiurez de los factores que ~avorecieron la estructuraci6n 
de programas preventivos y de seguridad social. Así tenemos 
que las briGadas formadas por la Comisi6n Proalfabeto exte,n 
dian sus ac::ior.ea más '.3.llá de las funciones meramente educ~ 
tivas, organizando y participando directe.:nente en programas 
relacionados con el bienestar comunitario y de la seguriiad 
social. Primeramente organizaron clubes a los que asistían 
básicamente mujeres derechohabientes, y que con posterior_i 
dad dieron paso a la creaci6n, en 1956, de las denominadas 
Casas de la Asegurada; con ello se institucionalizaba y se 
daba gran impulso al desarrollo de las prestaciones socia
les. 

El informe presidencial del 1º de septiem1?re 
de 1958 señala que en favor de la mujer funcionaban ya 73 
Casas de la Asegurada, en las que más de 107,000 mujeres r~ 
cibían enseñanzas prácticas y servicios en beneficio de sus 
familias; operaban también 364 Clubes de Aseguradas, 36 M1 
sior:es T~1ádico•Sociales, 45 Centros de Iniciaci6n Cultural 
y 23 Ce~~ros de Extensión para las no aseguradas. 

Superada esta fase, para 1960 la Casa de la 
Asegurada se transforma en Centro de Seguridad Social para 
el Bienestar Familiar, con programas docentes que compren
den las siguientes áreas: medicina preventiva, dietética , 
cultura general (en la cual se incluían ~lfabeti~aci6n, pri 
maria intensiva y las actividades artísticas), educaci6n fi 
sica y dP.~ortes, y servicios como estancias in~antilea, --
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de Capacitaci6n para la Industria Hotelera, los de Capaci
taci6n Arte3anal y los de Adiestramiento Técnico y Capaci
t~c i6n pasaron a integrar los hoy llamados Centros ~e Sea)! 
ri~ad Social y Capacitaci6n Técnica, los cuales contindan 
con programas a través de m6iulos especificas. 

As! tenemos ::¡ue en 1980 el DtSS C'Jntaba con 
133 unidades de preGtaciones sociales que operaban en más 
de 100 localidades de todo el país. 

Los programas de bienestar y jesarrollo fam1 
liar tienden a mejorar la calidad de 'Jida de las mayorías, 
por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social pone e~ 
pecial énfasis en la apertura de nuevos centros de exten-
si6n en las· zonas de mayor rezago social. 

Para ofrecer mayores opciones en la práctica 
del deporte y en el uso positivo del tiempo libre, durante 
los fines de semana se convierten las áreas verdes, canchas 
deportivas y albercas de los centros de seguridad social, 
en centros recreativos para ser utilizados por toda la po
blaci6n. 
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10.- INSTALACION ~E CENTROS DE RECREACION 

FA~.ULIAR Y CAPACITACION EN TODOS LOS 

MUNICIPIOS DE LA REPUBLICA r.rsx:IGANA. 

La planeaci6n de unidades o establecimientos de 
atención m~dica o de bienestar social, que constituye parte 
f'un·iamental del proceso general de planeaci6n de la salud, 
corresponde al conjunto de las acciones orientadas al desa 
rrollo del componente f!sico de los servicios personales de 
salud v bienestar social y la conceptualización, e·l diseño 
y el desarrollo de soluciones físicas (unidades o estableci 
mientos) apropiadas para atender a la población derechoha
b~ente o no derechohabiente. 

Para planear las demanias, establecer priorida~ 
des, f'ijar metas, asignar recursos y definir tiempos, es -
necesario evaluar la capacidad de los ya existentes y, con 
estos resultados, ampliar o crear nuevos Centros de Recre~ 
ci6n y Bienestar Familiar o Centros de Capacita.ci6n y Adie~ 
tramiento T~cnico para los trabajadores en todos los muni
cipios del pa!s y con esto dar cumplimiento al artículo 234, 
fracciones IV y VI de la Ley del Seguro Social que dice& 

"Las prestaciones sociales serán proporcionadas 
mediante programas de: , . 
• •• IV.- Impulso y desarrollo de actividades cul.turales y -

deportivas y en general de todas aquellas tendientes a lo~ 
grar una mejor ocupación del tiempo libre; 
••• VI.-Cursos de adiestramiento t~cnico y de capacitación 
para el trabajo a fin de lograr la superación del nival de 
ingresos de los trabajadorea;" 
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Asimismo debe cctmplirs"1 con el '?lan Nacional de 
Desarrollo 1983-1998, que indica: "El. sistema de seguridad 
social pretende aplicar un enfoque integral al bienestar 
del trabajador y de su familia. Considera tanto la atención 
a las necesidades básicas en materia de sal.ud como a las -
de capacite.ci6n, c1.ilt1.i.ra, recreaci6n. ••• 1 Las ieficiencias 
en la planeaci6,-, dP. los servicios 1estinados ~ ~1roteger el 
poder adquisitivo de los trabaja~ore~ y mejorar el bienes
tar social han propiciado una oferta en cantidad y ca1idad 
por debajo de las demandas de la poblaci6n derechohabiente, 
lo que se refleja particularm~nte en los servicios de gu.a~ 

derías y en los dirigidos al aprovechamiento del tiempo 11 
bre de los trabajaJ.ores y de sus fa.miliares ••• 2 Fortalecer 
las acciones tendientes a un mejor aprovechamiento del tiem 
po libre de los derechohabientes a travás je programan ínt.2. 
grales de turismo social, actividad.es culturales, deporti
vas y creativas ••• 3 Con referencia a la capacitación, ásta 
es escasa o mala, ad~leciendo ie las características de iD 
suficiente asistencia tácnica, desorganización de product~ 
res, y falta de intercambio entre ellos sobre nuevas tácni 
cas y planes de producci6n ••• 4 Considerar en los programa~ 
de capacitaci6n y adiestramiento como acciones prioritarias, 
los ref e~idos a 1a incorporac16.n de tecnologías conforme a 
los requerimentos·que demanda la adecuaci6n del pro~eso de 
producci6n y los objetivos de desarrollo, en un marco que 

1. Plan Nacional de Desarrollo 1983-1933.p.248. 
2. Op._cit., P• 249. 
3. Op cit., P. 251. 

4. Op cit., p. 201. 
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consi.iere los patrones, econ6mico loca.les, as! como los r~ 
cursos naturales a explotar".5 

Al observar lo anterior, los centros de bienes
tar y ~e capacitaci6n proporcionarían servicios segdn las 
necesidades de cada municipio o ~stado ie la República, c~ 
brir!an las necesi1ades recreativas y deportivas y podrían 

establecer prioridades para instalar a ampliar centros como 
')a:x:tepec y l.a Malinche, entre otros, como lo señalan J.as -
fracciones IV que ya ha sido citada y la fracci6n VII del 
artículo 234 de la Ley del Seguro Social que dice: 
Artículo 234.- Las prestaciones sociales serán proporcio~ 
das mediante programas de: 

VII. Centros vacacionales y de rea1aptaci6n para el tr~ 

bajo; 
Además, esto permitiría intercambios cultur~ 

les en los Estados y municipios y elevaría el nivel de vida 
en los centros 1e la provincia mexicana. En efecto se pro
piciaría el interca~bio tanto en materia de costura, tejido 
y cocina ~para balancear la alimentaci6n) como de técnicas 

para el desarrollode las artes manuales de cada régi6n y -

para la industrialización de las artesanías. 

De esta manera cada Estado o municipio cubrl 
r!a sus necesidades de capacLtaci6n y adiestramiento conju
gando as! los derechos sociales con loa individuales y ar
monizando la convivencia de las personas, los grupos y la 
sociedad en su conjunto. 

5. Pan Nacional de Desarrollo 1983-1988,p. 205. 
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For otra parte, estos centros de bienestar 
y capacit"J.ción pueden ser puntos de partida para proporci.2 
nar información al Instituto Mexicano del Seguro Social y 

al sector salud y conocer las demandas, lo que ~ermitir4 -
fijar metas, asignar recursos y definir tiempos, ya que s~ 
r~n éstos los centr~s detectores de acciones y soluciones 
~ara atender a los derechohabientes o no derechohabientes 
de cada municipio, Estado o regi6n del pa!s. A su vez, es
tos centros pueden ser también orientadores de los derechos 
y obligaciones de la población asegu.rada, beneficiaria y no 
de~echohabiente, así como servir a la promoción de indus-
trias familiares y de mejoramiento en el tr~bajo. 
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11.- ADIEST~AMIENTO Y CAPACITACION. 

El hombre s6lo se desarrolla con plenitud cuan 
do encuentra se::;·.iridad en si mismo: su trabajo representa 
sociego y confianza. En el mundo de la tácnica actual, la 
necesidad de una obra capacitada es cada vez mayor. 

El desarrollo econ6mico del pa!s obliga al re
querimento de un personal calificado, a distribuir en cada 
uno de los grandes sec~ores de la econ6mia, o sea, el agr~ 
pecuario, el industrial y el de servicios. El Instituto, 
de tiempo atrás, ha venido procupándose por allanar el cami 
no a quienes desean incorporarse a la vida activa o califi 
carse en algdn oficio. 

La instalación de talleres de adiestramiento y 

capacitaci6n permite el entrenamiento, la práctica.Y el peE 
feccion~~iento de tareas manuales que motivan un ascenso en 
el nivel de vida beneficiado, derechohabiente o no. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social ha el~ 
borado pro.gramas de ad.iestramiento técnico y capacitaci6n 
para el trabajo en los sectores económicos mencionados. Con 
ellos ansia, sobre todo: 

Instruir a la ~oblaci6n trabajadora sobre la 
prevenci6n de los accidentes de trabajo. 

Fomentar las relaciones arm6nicas entre el 
trabaja-lor y el patron, para que la actividad :productiva 
redunde en provecho de ambos. 
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- Abatir los .!ndecec de población eco.::6.'ni'cá::ie,:i 
te inactiva q_ue gravitan sobre el sector producti~;~~, 

..,. lo~rar la liberación económica de la :nujer, 
capacitanJola para el trabajo pro.luctivo. 

En otra forma, se ha expresado que los cursos 
impartidos redundan en: 

- El conocimiento cient!fico básico y la infoE 
mación tácnica refere~tes a la activijad ocupasional pres~ 
leccionada. 

- La información práctica y suficiente sobre el 
área escogida. 

- La identificación y el uso correcto de mate
riales y herramientas. 

- La formación de hábitos de seguridad en las 
operaciones, con el objeto de lograr la prevención de acc~ 
dentes. 

- El desarrollo de hábitos apropiados para el 
trabajo, con afirmación del sentido de responsabilidad y -

Qel m~todo para ejecutar trabajos ordenados. 

- El favorecimiento de las relaciones humanas 
a travás del trabajo conjunto. 
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La selección apropiada de medios y recursos. 

El discenimiento de que el esfuerzo propio 
es la base de toda auténtica liberación de necesiJades y 

problemas, de insatisfacción y carencias. 

La comprensión del valor del trabajo, su sen 
tido creador, la fuerza social que de el emana y que aeriva 
hacia el progreso y la prosperidad individual, familiar y 

col.ectiva. 1 

El sector primario-agropecuario- cuenta con pr2 
gramas de cunicultura, explotación del guajolote, explota
ci6n de la rana, mantenimiento y operaci6n de ma~uinaria -
agr.!cola y capacitación pes·:¡uera. El. sector secundario -i,!! 
dustrial- aprovecha: torno, electricidad industrial, sold~ 
dura, manufactura de moldes y troqueles, instru;:rnntos indu.§ 
triales, p¿spunte de calzado, dibujo arquitectónico, diseño 
de herramientas, mec~nica automotriz, mantenimiento indus• 
trial, y acabados industriales. El sector terciario -de 
servicios- dispone en cuanto se refiere a la industria h2 
telera y gastron6mica, de los programas de recepci6n y caj~ 
personal uniformado, operadora tel.efónica, camarista ayuda~ 
te de bar, ayudante de cocina y ayuaa de comedor, todos 
ellos con materias Je apoyo cul.tural., y en general, o sea 
para otros servicios, de: herrer.!a art.!stica, electricidad 
Joméstica, hojalater!a art!stica, sastrer.!a, ralio y repa
ración, e instalación e instalaciones sanitarias y de gas. 

1. Enrique Cárdenas de la. Peña. Servicios M~dicos 
del IMSS. Doctrina e 3istoria pp. 56-57. 



12.- SERVICIOS. 

En e1 área de servicios, 1as prestaciones soci~ 
1es de1 Instituto puede decirse ::¡_ue avanzan y se r.1etodizan. 

Cada una de 1as encomienjas se perfecciona, a 
la vez que se procura que alcancen a las mayorías. Las -
guarderías para los hijos de madres trabajadoras se avocan 
a 1a atención integral de la niñez que allí acude, para lo 
cual elevan el nive1 técnico de su personal. 

Como programa de especial relevancia por su 
profundo contenido humano y de vinculación familiar, dest~ 
ca e1 de regularización del estado civil y legitimación de 
los hijos, medio indispensable para consolidar e1 hogar y 

propiciar un marco 1egal a los vástagos de matrimonio tales. 

Los programas de comunicación e integraci6n, -
dentro de esta área de servicios, corresponden a: con~ra12 

ría interna, unidad de asesoría naciona1, unidad de infor
mación y estau!stica, unidad de fideicomisos, presupuestos 
e inventarios, coordinaci6n naciona1 de artesanías de jefes 
delegaciona1es de prestaciones socia1es, coordinación de -
centros de capacitación te6rico-práctica para ejidatarios, 
y depart¡µnento de velatorios. 

La unidad de fideicomisos, presupuestos e in-
ventarios, establece los Centros de Adiest+amiento para la. 
Industria :-rotelera -CAPUI- de verua-1..<?ra importancia si se 
consilera q_ue el país demanda una fttarza d~ trabajo apta, 
capacitada, indispensable para proporcionar un servicio 
efectivo a nivel de sus activiialas turísticas. 

La coordinaci6n nacional de artesanías se ocup~ 
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~e ~~man:~r y pro~over las artns menores, conDervánaol3s -

c:i s:.i. m1xi:na pureza, Ji fundiendo loa V':'!.lores de nuest t'O a~ 

te tradicional y resc~tando a~uellas variantes ~ue en el -

pasalo gozaron de &ran auge. 

Laa prestaciones sociales constituyen un lo~ro 

:'cliz J.el Instit<..tto, puesto que equivalen a educaci6n, al 
coniicionar el conocimiento como informaci6n básica para -

el trabajalor y sLt grupo familiar, fomentar el dcsarrollo
le una concicnci'.l cívica mexicana y además hu.manística, y 
.::r;:?·.ir un'.l rcs;'JüGabilidad acerca de la consolidaci6n unit!J: 
:-:.-~ co::i•<n::ü. 31 apren:lizg,je continuo no es sino manifesta

ci6n de 33.lud.; quien no se renueva, enfema. Graci'3.s a la -
ense:'íanza de ··.lisciplinas culturales preténdese desarrollar 

10?. '.tnidad, la armonía, la integridad en los servicios. 
L'3. co:mtnidad, promovida de tal suerte, hg,ce ac_Q 

pío le sus recursos materiales y humanos, y se proporciona 
a sí misma elementos básicos para el logro de la Seciuridad 

Social. 
La educaci6n popular ocupa prioridad en el si,:! 

tema y alivia l'.ls deficiencias tradicionales: el incentivo 
de la enserranza despierta nuevas aptitudes, y el espíritu 

creador -aunado a la sensibilidad artistica- se activa no 
::;61o en beneficio iniiividual, sino colectivo. Mediante la 

c i·icaci6n la persona da mayor rendimiento a la sociedad en 
forma consciente, no automática: siente satisfacci6n al ser 

partícipe uc un sistema que le otorga un incentivo, con la 

convicci6n de que lo hecho hoy será retribuido por la co

lcctivi'1'-1.l cua.ndo axista necesi:l~.d. A travás de la cn3eiia,a 

za se fo:-j~ un capital h1tm9.no: las pr0staciones sociales -
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.lcl Instituto lo preservg,n ·le ·leforma.ciones desagradables 

a inoportunas. De tales prestaciones cabe esperar que la -
Se,;tiri.i::d Social no resulte una isla de prosperidc.d en un 
mar de pobreza: comprendido queda que no podrá haber segu
ridad para na.lie, mientras haya inseguridad para alguien. 

El ir:lpulso que el Instituto otorga a las pres

t~ciones 3ociales viene a demostrar que la persona y la c~ 
munidad son dos entidad.es inseparables y complementarias,~ 
denle se busca la mutua adaptación entre el hombre y su m~ 
dio ar.ibiente. Tales prestaciones no persiguen otra mira que 
la elucación integrg,l del ser h1wg,no, de tal suerte que m2 
delen a cada quien. 

Del pensamiento social básico que considera que 
la fa~ilia debe go=ar del mayor bienestar posible porque,
representa el n~cleo fund.ainental dentro de cualquier soci~ 
dad estable, despréndase la urgente necesidad de continuar 
con talos prestaciones sociales en mayor escala, integrando 
~uizá unidades habitacionales más completas donde la vivie,U 
da conforme un núcleo unitario junto a la cl!nica, el Cen
tro de Bienestar Familiar, si es factible tambi~n la guar
der!a infantil, y la escuela, el taller, la biblioteca, e1 
club juvenil, el salón de recreo, e1 teatro, el campo de-
portivo, para modelar un pueblo sano, educado, instruido,
cn productividad permanente y con espíritu de superación -
inf'!'lti.:;able. Vale insistir más a11n Gobre los programas -
educativo13 de enfoque vocacional o adiestramiento que con
tribuyan obligad:u:lente a la industrialización del pa!s, y 

Gobre los de acercamiento hacia la población campesina, sin 
olvidar que la educación en s! debe propenler a labrar en 
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todo sujeto una personalidad libre y disciplinada. Elevar 
culturalmente al hombre, orientarlo en actividades recrea
tivas y artísticas, intensificar su capacifüi.d de i:ro•lucci6n, 
son cambios a recorrer con tes6n. 1 

No se olvide, pues, que "sin educaci6n democr! 
tica a todos los niveles, sin salud y sin bienestar social 
generalizado ~ compartido, todo progreso es ilusorio y to
da mu1tiplicaci6n de bienes conspira a la larga contra la
estabilidad y contra la autonomía de la naci6n. Las prest~ 
ciones sociales, educaci6n.democrática sin par, son autentl 
cas promociones de progreso. 

1. Enrique Cardenas de 1a Pe~a. Servicios 
Médicos del IMSS. uoctrina e Historia,pp 474-475 

2. I5nacio Moreno Prieto. Tesis Mexicanas 
de Segurilad Social, pp 105 y 107. 
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~ · P r T u L a. v. 

;Jo :"?:!:º~'3.:r la e•:oi11r.i!ln tie lq Ley An el i:iem!Jo 

º"- U'1"l. :-ir~m.id<>, ,,., hqse cnrr<>R!'ondPrÍq al qrr<i.n•:i_ue del r~-

La es~~1ctu.rR.. trj pqrti t::J.. que conf'orm~ .. en suS -

"st•1"'-ioR '"i·°"!tuari"''ª~ y en todo cu::nto se rel~~iona con lP..s 
co~·~,.,r.io~ps se -=2l,~q un m<>cqnismo cerrqdn, incom~leto, 

lj:·d:;~.:o s.'íJn '? !-::s tr':lbajrtdnres, :.;1n 'l'l'1 pueda decirse que 

R'1 PXtien~~ ~is aJiq ~e la previsión SOCial. 

Ca.h·~ ::.,,ce"!" la distin~i_6n "'ntre un r~3i1:1P~, de -

dPre>rhn .-;.,.,1 tr·.;-.r ~o, unn m.fs ª" -:;revi Ril'ín !;'OCial, y- 11n te_! 

c 0 rn '1° "eg:iridrt-'! ":-?ci·?.l. El ré,;:)r.iAn i."' derecho dE'l traba

jo sólo am!Jar?. ~1 ~0~bre ~ue trabaja. 31 régimen de previ

sl 6n so~i::l ~~qta •a !'roteger al ~r~hqj~dor d<> las contin
.t;P.r..c1~n :-oci~l~s a l~s 'l,-~~ P'lP.dr; ~~ta"!' AX:-'UP.sto e~ '?l 7Y'e'.n!! 

curso de sus J "thor?s. Bl rági men d'S' Segurictqd Social, en -

"'in 1 cubre r, l ner ":.:::13.nO muy indApendiPff';cr:iente de SU CS.ll, 

d<!.d dA tr"'.hª~'"'dor. 1 

F!~ rris--:i~uto Maxicano del Se,::11ro Soci!:J.l se ºº!! 
vj erte P."' <>·1-r:oridaJ., "'" el cu~so del pro!'i n 1943 cu?.nr'lo a 

Ja~ cuotqs se les ·~J•c• o consi?n~ ~l c~r1n~er j~ fiscale~ 

1. Jo.,.ge ".'rueb• B::tr"!"er•., en: Se"'·urid'l::i c:;.-,cis.J, 

torno CV:JX d._, l "Bo le-:: 1"n de la Sor i .;!_d'.:l.d' ?.fo'd Cl!; 

na de Geoer•f!a y Estadistica, ~-45. 
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.~lvi~~t~~~ ~n! un so¿~nJo plano pir3miJ~l. 
~l teruer nivel o eocal6n se alcanza en el mo

:::c'nto en que, ¡;r::i.cias a la reforma acaecida durante el rá
~imen .:lel licenciado Adolfo L6pez Ma~eos, la Le~ialaci6n -
s.1f're :.in cambio relevante: mediante ál se ejecuta la intr.2 
ducci6n de los t!·=.ba,jalores del campo al rági;nen. 

3n la re~or~~ de 1970 se procura ajecuar ya la 
Ley del Sec;uro Sooial :i. la Ley del Trabajo, prepar:indose -
el terreno para un aconteciiJíen'!;o mayor: la reestructura-

ci6n de 1J73. 
Cu~ndo adviene dsta el viraje o adelanto es tal 

que, del establecimiento de un imperativo u obligatoriedad 
~1ue oe mar::a previamente, el rdgimen se adentra hasta un -
:;l·.:.n~eamiento 3.Udaz ::¡ue significa una potencialid.a.:1 1 es d~ 
~ir, un largo camino por recorrer: en suma, la inclusi6n -
de elementos nur,vos que refuerzan al conjunto, más alla de 
la compusión, y que se someten a un análisis en su arti-
culo 13. 

Ho debe extrañar el que, con un avance tan m~ 

nifiesto -c,_<racte.rizado por su profundo sentir humanista-. 
la Ley se vea aprobada por unanimidad en el instante en que 
se somete a -iiscusi6n en las Cámaras, o sea, sin objeción 
nin~una ~e los partidos de oposici6n, caso ins6!ito en los 
an~les de la vida parlamentaría del pa!s. 

Tal vez porque más recia y singular; al superar 
los enfoques y ~tributos propios del derecho del trabajo y 
de la provisión social enmarca con tolo cui..lado las deriV,!! 
ci~nes factibles hacia un rdgimen de Seguridad Social. 
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Entre muchos otros asr-ectos en ;:¡u2 se s:..t:¡;era,
nada más cabe mencionar el hecho de que no se concret~ a -
copiar conceptos añejos, entre ellos el de salario corres
pondiente a la Ley Federal del Trabajo de 1970, sino que -
clarifica este enunciado y otros que cor. frecuencia repr~ 

sentan motivos de inconformidad. Y es que la Ley surge tras 
estudios tácnicos, ~ctuariales y jurídicos meditados y re
levantes. Tal el motivo ta.nbián por el cual se decide a -
concluir, en su artículo 4º., que "El Seguro Social es el 
instrumento básico de la Segurida~ Soci~l, establecido cono 
un servicio público de cáracter nacional en los tár~iinos ie 
esta Ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por -
otros ordenamientos". 2 No esta'de más recordar e1 que, -
amán del Seguro Social, existen varios instrumentos de Se
@lridad Social, parciales, tales 1as.asistencias privo.das 
y públicas, el ahorro individual y el seguro privado. 

2. Ley del Seguro Social de 1973, p.8 edit. 
Porrua 39 ed. Máxico 1996. 
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L'l incorpor'lci ón volunt>l.T"iA. '11 r~gimen obliga

torio constituye un3. significatiV'l innovación, ya que vie

ne a cre~r el marco legal necesario para incorporar al Se
guro Sor.i".l a numerosos grupos y personas que hasta l?.. fe

ch"I, n:J han podi:io disfrutA.r de lo!' bene:ficios ri.ue ofrece 

el si S4;PfTla. 

Se abre ln posibilid"ld de quP., queden protegi

los por 8l régimP.n los trabajadores domésticos; los de in

d•.tRtrias f~mili<>res y los tr8baja::lores indP.pendientes, co

mo profesionales, comPrciantes en pequeño, artesanos 7 
otros trab?..j<d.ores no 9.Salari?.dos; los ejidat'il.rios, co:nun_2 
ros y pe1ueños propie~arios; as! como los patrones perso-

nas ~!sicas con trab?..jadores asegurados a su servicio. 

Dichos núcleos de población podrán incorrorar
se volun-l:,,_rj ar.ientP. 1'!.l régimen obligatorio del Seguro Social, 

inscribiendoae en los períodos qlte fije el Instituto, rne-
diqnte el cumplimiento dA los requisitos establecidos en -

la propia Ley. 

Para. f'aci li t'lr la incorporaci6n voluntaril'l. de 
los trabaj"!.dores en in'.lustri.'J.s famili"3res y de los indepe!! 

d.ientes, se dispone que ést:.. podrá hacerse en forma indiv,! 

d~1<1.l " snlici tud expres>J del sujnto inteT"f!sado.' 
T~mhién serR posible llevarla al cabo po~ medio 

de laa empre~qs, instituciones de nr~dito o autoridades con 

quinnes tene~n establecid~s relaciones nomerci>Jles o jur!

-'!ic•Hl rierivad.as de su qctividad, l<ts '1ue, dado. el caso, --
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:¡uedarán oblig:::l'ls ri la retr.>ncit.'ln :; en<::regP. de 1"<s cuotas 

correspondientes en los términos de los convenios relati

vos. 

La incorporaci:Sn voluntaria de eji:iat,,,_rios, c2 

muneros y pequeños propietarios se realizará en los térmi

nos seña.la:io:a por el capítulo respecyivo y bene:ficiará a -

los campesinos de las circunscripciones rurales en don:ie -

ya esté establecido el régimen obligatorio para los asala

ria los del c~..mpo y para los miembros socie-iades locales de 

r.r~dito. 

Po"!' lo que respecta a lf)c: _:><>trones pers~r.qs f.f. 
~i~?.~ "ºr. tr~b?.ja.dore~ asee11-ados 3. sn servicio, SP ·~~~c:~

mina que en tanto su incorporación voluntaria se har~ a s~ 

licitud del i:iteresado y que, acept'3.da !lista, el patrón qu~ 

dará sujeto a las obligaciones y tendrá derecho a todas las 

prestaciones de los ramos de los segu'!'os de Riesgos :ie T'!',2; 

bajo, Bnferme:iP.des y materni:iad e Inv~lidez, vejez, cesan

tía en edad avanzada y muerte. Asimismo cubrirán la cuota 
obrero patronal .íntegr'lmente. 

La Ley se expande en forma manifiesta "al est!! 
blecer la posibilidP.d de q•te numerosos grupos de trabraj-id.,2 

'!'es no s:1jetos a u.na '!'elaci 6n obrero-patronal puedan obte

ner la protección del Seguro Social mediante el sistema ·de 

incorporP.ción voluntaria al propio régimen obligatorio. : 

Todos estos sujetos de aseguramiento pue~en·de 

est.¡ manera, en l<t medida en que sus posibil ida.des EIP. los 

permitan, obtener un marco de protección ~ tr~v~s de ~l e~ 
prP.si 6n dP. vol:tnti:tn. 
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J.- AVANC3S SN LAS '1'1~ZS RA:>~AS CLASICAS 

JE S:SGUROS: A) Ries3os ie trabajo, B)
:Sn.fermeiaies y maternidad, C) Invalidez, 
vejez, cesantía en eda:l avanzada y J:ltlerte. 

El ar·tfctüo 11 de la Ley del Seguro Social estj 
.?U l'.'. 19.s clases ie se3L1ros o r:u:ios q_Lle prot ee;e el rt!gimen 
obligat~rio y a la letra dice: El régimen obligatorio com

p~ende los sec~ros ae: 
I. Riesgos ie trabajo; 

II. En:'.'ermeiaies y materni la·:.; 

III. Invalidez. vejez, cesantía en e:ia.i avanzada 
y muerte; y 

IV. Guarlerías para hijos de aseguraias. 

Sin ietallar tJlo cuanto la Ley del Se3uro So
cial abarca, cabe hacer incapié y puntualizar sobre los -
avances más notorios que la misma Ley determina. Cada vez 
existe una protec~i6n más profunla y acerta:la: de la suma 
de todos los factores benéficos que ella genera se produce 
se¿;'.l.ridad. 

A) En cuanto a riesgos de trabajo se refiere, 
la Ley protege a la fecha, no solamente al trabajador asa

lariado, sino tambit!n a aquél que no siendo suj_eto de una 
relación laboral contractual sufre un accidente o enferme
dad, con motivo o en el ejercicio de las labores que ejec~ 
ta. Además, extiende su protecci6n, no nada más hacia la 
curación del asegurado, sino hasta su rehabilitaci6n: est.11 
tuye el derecho a la prestación de los servicios necesarios 
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que motiven el restableci~iento total y la reincor~oraci6n 
individual a la activi1ad productiva de ca·1a quien. 

En concor~a~cia con tal disposición, el lapso 
de asistencia médica se prolonga hasta en tanto ~o se decl~ 
re la incapacidad permanente del trabajador o se extienda 
el alta definitiva. 

La prevenci6n de los riesgos es abordada con m~ 
yor énfasis. Con todas las vari~ntes existentes en conj~~ 
to, la guarda del elemen~o laboral se mira fortalecida: el 
ánimo de quien trabaja, en consecuencia, se exalta en el -
desempeño de su faena. El articulado referente a riesgos de 
trabajo corresponde a la numeración del 48 al 91, incl~si
ve; capitulo III del t!tulo segundo de la Ley del S<:Jgnro -
Social. 

B) Por lo que respecta a enfermedades y mater
nidai, tal vez el mayor adelanto se halla ligado a la pro
tecci6n de los trabajadores que viven un estado ·ie huelga, 
con inclusión aun de sus beneficiarios: la Ley del Seguro 
Social ampara la libertad de quienes utilizan tal instrume.s 
to al cual tienen derecho en defensa de sus intereses, co_s 
forme a la Ley Laboral. Empero no resulta de menor trasce.s 
dencia e~ apoyo que se otorga al estudiantado -hijos de as~ 
gurados o de pensionados- como estímulo para evitar la dese~ 
ci6n escolar. Y también el que se destina a la maternidad, 
aplicando una mayor prestación a la futura madre trabajad~ 
ra, el seguro de enfermedades y·maternidad abarca los art.! 
culos 92 a 120, inclusive; capítulo IV del Título segundo 
de la Ley del Seguro Social de 1973. 
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C) :ara el seguro le invalidez, VeJez, cesantía - · 

en el:od a.v2.n::~.la y muerte, inlependientemente de múltiples 

mejoras de a.lc::i.noe económico -que a su debido tiempo serán 

anali~aia.3-, i~~orta anotar la posibilidad que se colooa de 
di.sfri.i'.:2.r con si::i'.).ltaneilad la pensi6n de riesgos y la de 

este i·amo, :;!.lll6n de la inoorporaci6n de asign'3.ciones :f"ami-

li~res -apoyo por concepto de carga familiar- y ayuda asi~ 
tcncial a los pensionados. La gar'3.nt!a del incremento pe• 

ri6iico hace más llevaderas las dificultades inherentes al 
ocaso le la existencia. 

31 cap!t'.).lo V del titulo segundo de la Ley del 
Seguro Social, destinado a set;Uros de invalidez, vejez, C,2 

sant!a en elad avanzada y muerte comprende los artículos -
121 a 1~3, inclusive. 



La prevención de accidentas y enferme 1a·li:?s de 
trabajo es, desde sus orígenes, uno de los prop6sitos fun
da..~entales de la instituci6n. Proteger la viaa, la salud y 

la integriaai f!sica y mental le los trabaja1ores. 

En apeso al prop6sito enunciado en el Plan Nacional 
de Desarrollo, el Instituto conjunt6 sus esfuerzos con la 
Secretaría ael Trabajo ~ Previsi6n Social mediante un Pro
grama Nacional de Seguridad en el Trabajo -!Ue integra acci,g 
nes de investigaci6n, asesoría y capacitaci6n a patrones, 
trabaja.iores y mie;~bros de las cor.üsiones mixtas de segur_! 
da:1 e hi¿;iene d.e las er:ipresas, y cuyo punto de partida fue 
la ejecuci6n de acciones en toias las enti.iades fc~era:::.·1as. 

Se consolidaron los servicios de medicina del 
trabajo en 139 hospitales generales de zona, se r..eali3aron 
más de 9 mil visitas a diversas empresas que requerían ca.l.,i 
ficación de ries3os y se instalo una nueva sede en la ciudad 
de Guadalajara para formar m~dicos especialistas en este 
campo. 

La implantación de mediias de se~uriiad y -

la oportuni~ad de la atenci6n m~dica permitió, sin embargo, 
¿ue las ~ncapacidades permanentes y los tiempos ~ue amparan 
disminuyeran en 9~. 

Los resultaaos obtenidos a 11 fecllu obl.i g2.n a 
revisar sus estrategias y reforzar los mecanismos de coord.J. 
nación a fin de fortalecer sus ac~iones en materia de pre
vención de riesgos de trabajo y para coadyuvar con el gobie_r 
no federal en su propósito fundar:;enta.l de lograr la prote,g 
ción integre.l J.cl trabajalor. 
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31 1° de 0ct'.lbre de 1986 El iirector general 

llel Instit~1to .. :.rexicg,no del Seguro Social, licenciado Rica,!: 
.:l.o G'9.rc!a Sáinz, .lur'.'.nte la LIX Asamblea General Ordinaria 
.:l.el Ins~ituto, en cuanto a los servicios médicos, manifes
t6 ~~e durante los primeros siete meses del presente año, 
se otorgaron 39,635,340 consultas, nacieron 354,403 niños, 
hubo 1'015,334 ingresos hospitalarios y se practicaron 537, 
229 intervenciones quir11rgicas. 

Se consolidaron las acciones del Progr~~a de 
Salud y Seguridad para los trabajadores, ya que el mes de 
~gesto del presente año se desarrollaron diversas activi-
lades en el área de segurilad e higiene, saneamiento ambie_s 
tal, médico-preventivas y de orientaci6n. 

Se visitaron 5,964 empresas que presentaban un 

alto ín·lice de ries~os de trabajo y se implanta.ron 214 cur 
sos a Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene; estas actl 
viia les se reforzarán con la puesta en marcha de los Centros 
R8gionales de InvestiGaci6n y Capacitaci6n para la Salud y 

Seguridad en el Trabajo en 9 sedes ielegacionales. 

El licenciado García Sáinz resalto que esta en 
marcha la tercera etapa de la seguridad social mexicana a 
través del Programa de Fomento a la Salud ~ue congrega los 
esfuerzos comunitarios e institucionales para elevar la c~ 
lidad de vida de los mexicanosr por medio de la medicina -
preventiva, educaci6n, cuidado del medio ambiente y segurl 
dad laboral. 
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PREST.4.CIONES :>EL r:;;ss A LOS T::.~:aAJA:lOR3S. 

Síntesis de las prestaciones ~ue otor&a la Ley 
del Seguro Social en las distintas ramas tradicion~les de 
Seguro, señalando los requisitos que deben cubrirse para -
tener derecho a ellas. 

I.- SEGURO DE RIESGOS :>E T?.ABAJO. 

A. PRES~ACIONES EN ESPECIE: 
(Requisitos "Ningllno") (Art.63) 
1.- Asistencia ~édica. 
2.- 'Asistencia ~uirúrgica. 
3.- Asistencia Farmac~utica. 
4.- Servicio de Hospitalizaci6n. 
5.- Aparatos de Pr6tesis y Ortopedia. 
6.- Rehabilitaci6n. 

Por todo el tiempo necesario 
B.- PRESTACIONES EN DINERO. 

(Requisitos "Ninguno") 

1.- Por Incapacidad Temporal, un subsidio del -
100% del salario de cotizaci6n,· durante todo 
el tiemp¿· que dure la Incapacidad o que se 
declare la Incapacidad Permanente parcial o 
total. (Art. 65-I) 

2.- Por Incapacidad Permanente ~otal, una pen-
.si6n mensual equivalente al 70% del salario 
de e ot izaci6n. 

Esta pensión es vitalicia. (Art. 65-II) 
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J.- ?or incap~cidai permanente parcial, una pe~ 
si6n mensual equiv,lente al porcentaje de -
valuación je la Inc~pacidad le acuerdo a la 
tabla iel art.ículo 514 de la Ley Feieral del 
TrRbjo,. sobre el citado 70~ 1el salario 2e 
catlzaci6n; ejemplo: si la valuación de la 
Incapacii~i es de 30%, la pensió~ será del 
30% del 70~ del 3alario le cotizaci6n. 
Si la Incapacidad per~anente parcial es ha~ 
ta el 15% se pagará una Indemnizaci6n global 
equivalente a 5 anualidades de la pensión -
que le hubiere correspondido. (Art. 65-III). 

4.- 3n caso de Muerte por Riesgo de Trabajo: 

a) El pago de la cantidad de S 12,000.00 c~ 
mo ayuda de gasto de defunsión (Art. 71~I) 
El patrón debe completar a 2 meses de s~ 
lario. (Art. 500 de la Ley Federal del ~ 
Trabajo). 

b) A la viuda o concubina, una pensión men
sual equivalente al 40% del 70% del sal~ 
rio de cotización. (Art. 71-II y 72). Si 
la viuda o concubina contrae matriraonio 
se le pagara una suma global equivalente 
a 3 an.ualidades .. de la pensión. (Art. 73). 

c) A los huárfanos de padre o madre, una pe~ 
sión mensuP.l equivalente al 20% del &0% 
del salario de cotización. Si el huerf,!! 
no esta totalmente incapacitado dicha pen 

sión es vitalicia, de lo contrario es 
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hasta los 16 años o a los 25 a~os si conti-
núan estudiando en planteles del sistema ed~ 
cativo nacional. 
Si :lespues fallece el otro progenitor la pe~ 
si6n se eleva al 30%. (Art. 71-III, IV, V y 
VI). 
Al término de la pensión se le entre0a un F~ 
go adicional de 3 mensualida:les. 

d) A falta de viuda o concubina y hu~rfanos, 

habrá pensión del 2o% del 70% del Balari.o :le 
Cotización para cada uno de los ascendientes 
que dependan económicamente del trabajador -
fallecido. (Art. 72). 

e) A los Incapacitados Permanente Total, Per~a
nente Parcial con 50% o más. viuda o concub_l 
na y huérfanos, se les otorga un ag~inaldo 
anual equivalente a 15 d!as del importe de -
la pensión. (~rt.71). 

f) El total de las pensiones de viudez y orfan
dad, no excederá del 70% del Salario d~ Cot_l 
zaci6n. (Art.73). 

Estas pensiones se revisan cada año y se incre
mentan de acuerdo a las posibilidades del I?.'ISS 
y los incrementos al Balario Mínimo. (Art. 75). 

II.- SEGURO DE ENFSJ.tMEDADES Y MATERNIDAD. 

ENFERMEDADES. 
A. PR~STACIONES EN ESPECIE. 

(Requisitos "Ninguno") 



1.- A3istcnci~ M~.lic~. 

2,- Asistencia ~uirúrgica, 
3.- AsistP.nci::. Fa!""macéu.tica. 

4.- Servicio de Hospit'llizaci6n. 
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Dcsie el inicio ie la enfermedai y durante 52 sema
nas prorro&~bles por 52 semanas más. (Art. 99 y 100) 

B. PR3.::i1'ACIO!l3S 3N DINERO. 
(Re~uisitos: 4 cotizaciones semanales anteriores 
a l~ enfermedad y si es eventual 6 coti~aciones) 
(Art, 1:>5). 
Un subsidio a partir del cuarto dia iel inicio 
ie l~ incapacidad del óOio del Salario de Cotiz~ 
ci6n, por 52 semanas, prorrogables por 26 sema
nas r:iás. { Art. 1 04, 106). 
Ayuda para gastos de defunci6n de S 6,000.00, si 
se cotizaron 12 semanas. (Art.112). 

\;_~T,~::.m DAD. 

A. P~SS~ACI8NES 3N SSPECIE. 
(Requisitos "Ninguno") 
1.- Asistencia Obst~trica. 
2.- Ayuia en e3pecie por seis meses para la la~ 

t<J.nci1. 
3.- Una Canast~ila al nacer el hijo. 
Dur.'lnto el embarazo, al111:1bramionto 'y puerperio. 

(Art. 102). 

B. PílESTACION3S EN DINSHO, 

Re~tisito3: 1.- 30 cotizaciones semanales en los 
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12 meses anteriores al pago del subsidio; 2.
Certificaci6n del IMSS del embarazo-y fecha pr~ 
bable del parto; 3.- No trabajar en los períodos 
pre y post natales. (Art. 110) 
Un subsidio del 100% del Salario de Cotizac~6n 
durante 42 días anteriores al parto y 42 días 
posteriores al mismo, si la fecha del p~rto no 
coincide exactamente un subsidio como continua
c i6n de cn:ferrnedad (60~ del salario). 

III.- SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ, CESANTIA ::;::~¡ EDAD 

AVANZADA Y f.ID3RTE. 

INVALIDEZ. 
A. PR~STACIJNES EN ESP3CIE. 

1.- Asi$tencia Médica. 

2.- Asistencia QuirJrgica. 

3.- Asistencia Farmacéutica. 
4.- Servicio de Hospitalización. 
(Art. 92 y 129). 

B. l'RE:STACIONES EN DINERO. 

(Requisitos: 150 cotizaciones semanales) Art.131. 
1.- Pensión temporal o ie:finitiva. 
2.- Asignaciones familiares 
3.- Ayuda asistencial. 
(Art. 129). 

VEJEZ. 

A. l'R3STA0I::>N3S EN ESP~CIE. 

1.- Asistencia M~dica. 
2.- Asistencia Quirúrgica. 



3.- Asis~~ncis ~arm~~éutica. 

4.- Servicio de Hospitalizaci6n. 
(Art. 92 y 137) 

B. PHES1'ACIONES 3N DI:-rmw. 
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(Requisitos: 500 cotizaciones semanales y 

65 ~ños de edad (Art.138). 
1.- ?ensi6n. 
2.- Asibnaciones Familiares. 
3.- Ayuda Asistencial. 
'Art. 137) • 

CESANTIA EN EDAD AV.tii'!ZADA. 

A. PRESTACIONES 3N ESPECIE. 
1.- Asistencia Médica. 
2.- Asistencia Quirúrgica. 
3.- Asistencia Farraacéutica. 
4.- Servicio de Hospitalizaci6n. 
(Art. 92 y 144). 

B. PRESTACIONES EN DINERO. 
(Requisitos; 500 cotizaciones semanales y 

60 años de edad) (Art. 145). 
1.- Pensi6n. 
2.- Asignaciones Familiares. 
3.- Ayuda Asistencial. 
(Art. 144). 

M U E R T E. 

A. PRES'l'ACION3S EN ESP3CIE. 
1.- Asistencia ~édica. 
2.- Asistencia ~~ir~rgica. 



3.- Asistencia ~armacéutica. 
4.- Servicio de Hospitalizaci6n. 
(Art. 92 y 149). 

B. P~n.:STACIONES EN :nNSRO. 
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(Requisitos: 150 cotizaciones semanales) 
(Art. 150) 

a) A la viuda o concubina: 
1.- Pensi6n del 50% de la que hubiere corres 

pendiendo por invalidez. (Art. 153), si 
la viuda o concubina contrae matri~onio 
se le paga una suma Global equivalente a 
3 anualidades de' la pensi6n. (Art.155) 

2.- Ayuda asistencial. 
b) A los huerfanos de padre o malre,una pgnsi6n 

equivalente al 20~ de la que hubiere corres
pondid.o por invalidez. 
Si el huer:f'ano está totalmente incapacitado 
dicha pensi6n es vitalicia, de lo contrario 
es hasta los 16 años o a los 25 si continúa 
estuiiando en planteles del sistema educati
vo nacional. 
Si despues fallece el otro progenitor la peD 
si6n se eleva al 30% (Art.157). 
Al término d.e la pensi6n se le entrega un p~ 
go adicional de 3 mensualidades. 

c) A :f':ü ta de viuda o concubina y huérfanos ha
br~ pensión del 20% para cada uno de los asceD 
dentes que dependían econ6rnicamente. (Art.159). 

d) Ta~bi~n se otorga a los pensionados por inva-
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dez, Vejez, Cesantía en edad 1vanzada, Viu

dez, Or.f'lnda1 y Ascen'iientes (Asiganaciones 

F9.lllilares y Ayudas Asistenciales), un aguinal 

do de 15 días. (Art. 167). 

3o+.as pensiones se revisan cada a~o y se i,n 

cr0mentan de acuerdo a las posibilidades del 
Il.1SS y los incrementos al Salario .¡·,1!.nimo. 

(Art. 172). 



4.- !JHA N'J".::VA RA!.!A: GUA::t::>ERIAS PA.'qA 

LC>S HIJOS ::JE AS:SGUll.A::>AS. 
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Consciente de que la. ::1ujer particir:a ~1.oy en 

día en forma más activa en las tareas de toda índole, y ·de 
que los mátodos de viia ir.1perantes en le. sociedad contemp.2 
ránea propician su intervenci6n en múltiples cargo::i de tr.§!; 
bajo, la Ley del Seguro Social resume la necesidad de ere~ 
ci6n de una nueva rama de seguro, la cuarta, con e) carác
ter de obligatoriedad a nivel nacional, en la implantaci6n 
del sistema de guarier!as infantiles. 

As!, decide que "el Instituto Mexicano ;:leJ.. Se
buro Social prestará el servicio que comprende el ramo de 
guarderías para hijos le asegura::las, en la forma y tár~incs 

que establece esta Ley; se extiende este ramo del Sef;\.l!'(i a 
todos los municipios de los Estados Uniios Mexicanos en l::i8 
que opere el rágimen obligatorio urbano". 1 

Cuanto se había no sólo pensado, sino señalado 
previamente en la Ley Federal del Trabajo, a fin de cuentas 

se estatuye. La protección integral de la nLiez -una de -
las más altas metas humanísticas- se realiza a partir de la 
propia protección de las madres trabajadoras. La s::;.lud de 
un gran sector contribuyente y de sus vástagos se proyecta 

sobre el nivel de salud nacional en forma clara. 
En la protección no se ve amenazada la oportu

nidad de trabajo de la mujer, puesto que el funcionamiento 
de la cuota especial para sostener este ramo de seguro se 

1. Artículo 15 lel capitulo I del título segu.!1 
do de la Ley del S~guro Social de 1973,p.10 
Edit.Porrua, M~xico 19~6. 
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ha 3ejaio a cargo de los patrones y se ha fijado en rela-
ción ~ los tr~bajadores que cada uno de ellos maneja, sin 
tJmar en consiicración su sexo. La solidaridad patronal en 
esta ocación resulta digna de encomio, porque sin restric
ciones acude en pro de la infancia, a fin de cuentas, for
jando loo hombres Jel ma~ana. 

El seguro ~e guarderías constituye un complemeD 
to valioso del salario real de las madres trabajadoras. Por 
ello, ha sido preocupación del Instituto mejorar la calidad 
de los servicios e incrementar su cobertura. 

Con el propósito de elevar la calidad en la ateD 
ción, se han reforzado los aspectos formativos y de desarr~ 
llo del ni~o, así como los referentes a la educación mater
no infantil y a la integración familiar. 
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5.- REGiif.'EN V::>LT.JllTARIO. 

Tras la apertura de incorporación volunt~ria -
al rágimen obligatorio, l.a Ley _enriquece y per:!'ecciona las 
disposiciones rel~tivas a los seguros facultativos, a tra
vás de los cuales el Instituto Mexicano del. Seguro Social. 
puede proporcionar asistencia mádica a familiares del. ase
gurado que no están protegidos por la Ley del. Seguro Social, 
as! como a personas que no son sujetos de aseguramiento -
obligatorio.1 Asimismo, se establecen l.as normas para co~ 
tratar se,suros adicional.es que permiten a la Institución -
otorgar l.as prestaciones econ6micas convenidas en los con
tratos colectivos de trabajo o en los contratos ley suando 
sean superiores a las señaladas por l.a propia Ley del Se~ 
ro Social. como mínimas obl.igatorias. 2 

Ambos aspectos constituyen el rágimen volunta
rio, complemento del obligatorio. 

Las facilidades que se incluyen demuestran la 
benevolencia de l.a Ley, l.a cual. ofrece un disfrute más ga
nancioso a quienes puedan recibir mayores beneficios. Quien 
aprovecha l.as circunstancias desde l.uego recibe garant!as
que de otra manera resultan imposibles. 

Natural.mente, l.a contratación de los seguros ~ 
facultativos queda sujeta en todo caso a l.as condiciones y 
cuotas que fija el Instituto.3 

1. Articulo 224 del. cap!t.ul.o único del t.!tulo 
tercero de la Ley del Se3uro Social. 1986. 

2. Articulo 226 de la Ley. 
3. Articulo 225 de la Ley. 
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Los requerimentos superiores de aquellas pres
taciones pactadas sobre las cuales puedan versar los conv~ 
nios de se3~tros a.iicionales se reflejan en aumentos de las 
cuantías, disminuci6n de la edad mínima para su disfrute , 
~: moJ.ificaci6n del salario promedio base del calculo. 4 

Título tercero. Del régimen voluntario del 
Seguro Social. 

Capítulo único. De los securos facultativos y 
adicionales. 

Artículo 224. El Instituto podrá contratar individual 
o colectivamente seguros facultativos, para propor
cionar prestaciones en especie del ramo del seguro 
de enfermedades y maternida.i, a familiares del ase
gurado que no estén protegidos por esta Ley o bién 
para proporcionar dichas prestaciones a personas no 
comprendidas en los artículos 12 y 13, con las sal~ 
vedades consignadas en los artículos 219 y 220 de -
esta Ley. 

Artículo 225. La contrataci6n de los seguros faculta
tivos se sujetará en todo caso a las condiciones y 
cuotas que fije el Instituto. 
Las cuotas relativas se reducirán: en un cincuenta 
por ciento cuando se trate de hijos de asegurados en 
el régimen obligatorio, mayores de dieciseis y men.2 
res veintiun años, que no realicen estudios en pla~ 
teles del sistema educativo nacional. 

4. Artículo 227 de la Ley del Seguro Social, 
1986. 
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Articulo 226. El Instituto podrá contratar seguros -~ 
dicionales para satisfacer las prestaciones econ6ml 
cas pactadas en los contrato3 ley o en los contratos 
colectivos de trabajo que fueren superiores a las -
de la misma naturaleza que establece el régimen obll 
gatorio del Seguro Social. 

Articulo 227. Las condiciones superiores de las pres
taciones pactadas sobre las cuales pueden versar -
los convenios son: aumentos de las cuantias; dismi
nuci6n de la edad m!nima para su disfrute; modific~ 
ci6n del salario promedio base del cálculo y en gen!? 
ral todas aquéllas que se traduzcan en coberturas y 
prestaciones superiores a las legales o en mejores 
condiciones de disfrute de las mismas. 
Las prestaciones econ6micas a que se refiere el pI",.2 

sente artículo corresponderán a los ramos de los s~ 
guros de riesgos de trabajo y de invalidez, vejez, 

cesantía en edad avanzada y muerte. 

Articulo 228. La prima, cuota, periodos de pago y de
más modalidades en la contratación de los seguros -
a~icionales, serán convenidos por el Instituto con
base en las características de los riesgos y de las 
prestaciones protegidas, as! como en las valuaciones 
actuariales de los contratos correspondientes. 

Articulo 229. Las bases de la contratación de los se~ 
ros adicionales se revisarán cada vez que las pres
taciones sean modificadas por los contratos de tra-
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bajo, 3i pueden afectar las referidas bases, a fin 
de que el Instituto con apoyo en la valuaci6n actu
ar.ial de las mo.!ificaciones, fije el monto de las 
nuevas prim2.s y demás mod:3.lide:les pertinenteo. 

Artículo 230. Los se6uros facultativos y adicionales 
se organizg_rán en secci6n especial, con contabilidad 
y administraci6n de fondos separada de la correspo~ 
diente a los seguros obligatorios. 

Artículo 231. El Instituto elaborará un balance actu_e 
rial relativo :3. los seguros facultativos y adicio~ 

les, individuales o de grupo, en los t~rminos y pl~ 
zos fijaJos para la formulaci6n del balance actua...a
rial de los seguros obligatorios. 



- 1Ó1 -

6.- E:{T3NSIOM :JEL HEGD:::m. 

Firme en el entendimiento de que la Segurida~ 
Social se cla~ifica y consolida a medida que prote~e a un 
mayor número de seres, el régi..'llen institucional- p:?:"ocura d!a 
a d!a elevar la cifra global de derechohabientes constitu
tivos ellos de su poblaci6n. 

Durante 1984 la poblaci6n amparada creció en 2 
millones 354 mil personas. De esta manera, al 31 de diciem 
bre del mismo año, el n~mero de derechohabientes ascendi6 
a 29 millones 332 mil, de los cuales 7 millones son asegur~ 
dos y 756,943 pensionados. 

El Jirector general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social licenciado Ricardo García Sáinz en la LIX -
asamblea del Instituto informo que "el Seguro Social, al 
30 de junio de 1986, amparaba a cerca de 32 millones de m~ 
xicanos en el régimen oriinario y de estos, casi 7 millones 
son asegurados permanentes y en relaci6n al mes de diciembre 
anterior representa un incremento de 84 mil trabajadores y 
que de esa cifra son 867,840 pensionados además de cubrirse 
oportunamente las ayudas para gastos de funeral y matrimo
nio" 

La ampliaci6n de la cobertura se deri v6 fv.nda.
r-entalmente del aumento natural de la afiliaci6n, lo ~ual, 
reitero, es indicador de que la reactivación económica del 
pa!s está en marcha. Tambi~n se incrementó por el desarro
llo de programas de extenci6n del regimén. 

1. Ricardo García Sáinz, durante la LIX Asamblea 
General Ordinaria del Ir.!SS, octubre 1° de -
1986. 
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La 1abor de la extensión ael rébimen no escat.!; 
ma esfuerzos. Jada la postura ideológica que se sustenta, 
J.e continuo se pu¿na por incrementar e1 número ·le J.erecho

habientes. 

La Seguridad Social "b11sca extender e1 régimen 
por todos los medios a su alcance,, sea a través de exten~ 
siones territoriales que incorporan constantemente nuevas 
zonas del pa!s; ya mediante 1a creación de nuevos esquemas 
q~e resulven obstáculos impeditivos de la incorporación a1 
sistema de impo~tantes sectores de la pobl~ción; ya por -
:::cdio de la modificación de otros esq,uemas más, que perc?i
ten el fácil acceso a grupos humanos de consideración; o -
bien a través de la diaria y tenaz tarea rea1izada por los 
verificadores y auditores, para impedir que trabajadores -
con derecho a estar considerados dentro del régimen, perm.l! 
nezcan exc1uidos de él gracias a manipulaciones empresaria 
1es no muy dignas". 2 En efecta se añaden municipios, se _: 
desarrollan trazos esquem,iticos técnicos que resuelven la 
captación de grupos de asa1ariados urbanos -o de1 campo en 
sus respectivas áreas-, y se incluyen trabajadores hasta -
all! desproteüidos por el incW!lplimiento de patrones a 1as 
obligaciones impuestas por la Ley. 

2. Ricardo Gar~la Sáinz, subairector general 
administrativo del IMSS. "L'.1. adniinistración. 
del Seguro Social". Sn Seguridad Social, t,2 
mo CXIX de1 Bo1et!n de l.a Sociedad Me:~icana 
de Geografia y Est~Jistica", p. 94 



e o N e L u s I o N E s. 
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C :) N 'J L ~ S I O N 3 S. 

1.- Es Jesie a mcdi~los del si~lo XIX cuan:lo 

se pl~n~e~ el Sec~ro Social como medio de protección para 
~ar?nt1~~r 11 trab~j~dor y a su familia el cuidado de la 

salui y el sostenimiento de sus posibilidades económicas y 
s·::l:rre to:io :le los riesgos inherfl.:J.tcs :a.l desempeó'.o de sus 

2.ab:>res. 

2.- El canciller Otto Von Bismerck expidió 

-:!'es le;?es le seguros, la primera de Se.guros de enfermeda
~es, la se~unJ~ del Seguro de accidentes de trabajo de los 

oc-reros y em¡:lea:ios de empresas ind.1.istriales ::l la tercera 

icl Se,:uro de inv·-i.lidez y vejez. La pretenci6n del canci

ller al promover las leyes cita~as era procurar la tranqui 
lida:l económica de los trabajadores al sufrir una enferme

da:l o un accidente de trabajo, quedando este tipo de insti 
~u~i~nes como precursoras de la SecuridRd Social. 

3.- Las necesida-ies del hombre varían de 
ac·1er.io con el medio natur<tl en que se halla inmerso, y es 

por est!ls i.ue las organizaciones sindicales exigen la sati.,2 

facción le las mismas para el bienestar del hombre y por -

ellas ha procurado 1ue tomen forma jurídic3. como derecho de 
los tr-?baj<tdores, derecho o • .i.e se traduce en derecho al tra

bRjo, a l~ salud, a la vivienda y derecho a la ~acreación 
y ~tilización del tiempo libre. 
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4.- !.as prirner'l.s i·i~'l.S sobre el Se.:;pro Social 

en Máxico en los •lbores del siglo XX se van a manifestar a 
travás de los parti~os políticos cuya principal preocupa~ión 
era l<:i. de prote~er a los obreros que hallan agot~do sus ene~ 
gías en el trabajo o 1ue sufrieran accidentes con ~otivo de 

este. 

:).- :::n dicie:::bre de 1942 el Presiden'te de la 
República Manuel Avil9. Carne.cho envio una iniciativa de Ley 
del Seguro Social al Congreso de la Unión, y el 19 de enero 

:ie 1943 se publico el decreto res~ectivo en el Diario Oficl 
al, lo que provoco un impacto tremendo entre trabaja·loras y 
empresarios quienes lo rechaz!.lban inicialmente; azuzados por 

los empresarios los trabajad.ores hacian manifes"aciones en 
contra de la impl~"'ltación del Se.guro Social obligatorio, '..!!"!?.. 

vez identificados los manipuladores de los trabajadores el 
Instituto Mexicano del Seguro Social pudo seguir trabajando. 

6.- Considero que la reforma a la Ley del '3~ 

guro '3oc ial en el atio de 197 3 por el licenciado 1'-lis '!:chev~ 
rria Alvarez tiene inovaciones muy i~port~ntes, como es el 

caso <:i.l art !culo 11 :ie la Ley en d.cnie a las "res ramas tr~ 
dicionale~ de seG>..U"os: I. Riesgos de trabajo; II. Enfermed~ 
des y maternidad; ~II. Invalidez, vejez, cesantía en eia:i ~ 
avanzada y muerte, agrega una cuarta de gran importancia y 
que es la relativa a Guarderías pare. hijos de aseguradas. 

7.- Con la construcción de guarderías se coE 
tribuye a la creaci6n de fuentes de trabajo y los hijos de 

las ma•ires ?.segura:ias gozan de un'l. educación im:p9.rtida por 
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person'3.S capacita¿as para eluc~r a los niños, ade~ás los p~ 

queños go"l<tn :ie una aliment"!'1i6n balancea:i'\ para S'.l b•.len 1_2 

sarrollo fisico y ment~l. 

8·.- Otra de las consi:ieraciones a la Segurj. 

dad Social en. !Mxico ha si.io el aspecto social del Instit~ 
to Mexicano ~el Seguro Social el cual ha consistido en re

gular la rnarg.:i.nación de los grandes grupos humanos a i;rav~s 

de programas ae bienestar colectivo y desarrollo familiar -

i;eniientes a cejorar la calidad de vida de las mayorías, por 

lo que el Insc;i t•lto Mexicano del Se.:;uro Social pone especial 

~nf'asis en la apertura de nuevos -centros par"! extender el -

rágimen a las zonas de mayor rezago social. 

g.- En relación a las prestaciones en dinero 

que otorga la Ley del Seguro 'Jocial., estas ieben ser som?.t_i 

das a una revisión a conciencia par?. su incremento princi-

palmente l.'3.s ·~ue se refieren a pensiones, y cuyo incre:::iento 

se encu<?ni;ra reg:.tl9.io por el ar:;ícLtlo 172 de ia Ley que !'~ 

c•.llti;¡ <:1.l C::a.uejo Técnico al incremento de las pensiones, t,2 

ma.:~..:.;; en C.l.e::<::a el incremer.to 'J.l sahi.r·i::i r.1ía.imo y la capacj,, 
a.,,_• tel Ins¡;ituto para as! c~.:1iJl.i·r cvn la f'unci6n ::!.'.le repr.s. 

senta esta ay-.;.da econ5mica por concepto de per.:Ji6n. 

10.- Tomqn:io en consileraci6n que es~amos vj,, 

viendo momentos de ver.lalera crisis in~lacionaria que reba

za el 1 OO{b a.mz..al., hace necesario que se mo iifi.:¡ue el. art!c.!! 

l.o 172 de l.a. Ley para que por lo ~er.os semestralmente sean 

revisad'3.S e ±..r:u:remantaias l.as pensiones que se otorgan por 

invali.tez, vejez, cesantía en e:la·i avanzad:;. ;¡ mtlerte del -
ase3uraJo. 
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11.- L'.'l. incorpor:;.J:i.6n volunt'l.ria •ü régimen 

ohl.1g?..tor:..o favorece a ntlmerosos gr•.tpos de personF.ts y aun
~1~ l~ ~ey ~mpl:i.:;. las disposiciones relativas a los seguros 

~a~ult".tivos '.!. través de los c~ales el Instituto Mexicano -
J.el Sa;:·i:"::> ·>ocial proporciona asiste!'l.Cia médic'.3. a familiares 

:iel as:?.:·1!''.!.·.t.J, 1e. contra:;aci6n de los seguros fac·lltativos 

~·ieiq s·iJ'.?t:;. a las C·:Hlii-::!.ones y c·.iotas que f~j'l. el Instit,!;!; 

;o se¿;\Ín el artíc•llo 25 ie l!l Ley, :iebi:io a que hay q,ue es
t.t,tJ.ar la ca:;-'.!.ciial 1ue tenga el Instit•ito p9.ra poder brin
dar una atención eficaz. 
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