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INTRODU•JCION. 

En la historia del hombre ha exi8tido siempre el pro

blema de la Se~--uridad Social, ha existido indiscutiblemente una 

lucha constante entI"e loa ct.~pita.list~ra y las clases tro.bajRdo-

ras, ástoe últimos por trntnr de :aejorar .='US condiciones de vi

da y la de su familia. 

La población m&rginada en México, siempre ha luchado 

por salir de este rezago aunque en ocasiones no cuenta con el -

apoyo de las autoridades gub~rnamentales, y cuando consigue di

cho apoyo es a veoes insuficiente, lento y con bastantes traba.e 

burocráticas. Debemos estar conscientes que las soluciones de-

ben ser reales y efectivas. 

En el presente trabajo, abordaremos al13Unoa problemas 

sobre la Seguridad Social, desde la época prehispánica hasta -

nuestros diaa. 

En el prim~r capítulo daremus un bosquejo histórico -

sobre si se dió la Seguridad Social en nuestro País, asi como 

las distintr:is org~nizaciones ciue ~.urgieron de ecta époCR pnra -

trfltar de or¿;cinizarse y defender sus derechos sociales, hablar!. 

moa nsimisrno de las Co:frad!as en la Epoca Virreynal, dándonos -

cuenta de la despreocupación por parte de las autoridades res-

ponaables de llevar a cnbo las acciones de Sef;llridad Social pa

ra mejorar la vide de ln poblaci6n. M4a t8rde aur~ieron las So

ciedades Mutualistas. Ya en el sl.glo XX, vemos f'UB los ;:obier-

nos van tomaudo conacitincia del grnn re0:.ago en ¡,;atería de Segu

ridad Social y se buscan los soluciones al gran problema, aun-

que sea en ~onna lenta. 



En el segundo capítulo tretaremoa de dar una defini-

ción sobre el si~ificado de la Seglridttd social, por otra par

te nos daremos cuenta sobre el gran problerne. que este rezago r!. 

presenta parH n·.iestro J.""8.Íe, así como l.as distintas Institucio-

nee encargadas de proporcionar estos servicios a la población, 

y todo io que eilo impiioa. 

En el Tercer Capítulo, nos abocnremos a tratar sobre 

los grandes rezagos en materia de Seguridad Social. Los grupos 

y zonas con más caren.icaa socia lea. Las posibles causas sobre -

el gran rezago. Los preceptos Constitucionales en ,que se brisa -

esta materia· y loe objetivos de la misma. 

Y por Último, en el C:U.arto Capítulo analizamos las l.!, 

yes sociales, desde J.a Constitución Política hasta las Leyes ?"!, 

olamentarias en materia de seguridad social. Que ea lo que se -

debe hacer para salir de este rezago. Comq deben actúar las au
toridades responsables, si cumplen o no la misión que lee ha s_! 

do encomendada. Planteamos asimismo si es neceaar;io elevar e -

rango Constitutoional todos los µroblemae que padecemos loe me

xicanos para ser resueltos, o basta que lae autoridades tengn.n 

volunte.d para hacer cumplir con los reglamentos y poder superar 

los re:t.·1goa en materia de Seguridad Social. 
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PRD~ER OAPITULO 

l.- Anteoedentee, 

La Seguridad social ea una trnnsferencia progresiva -

de la reeponeabilidad o de la protección social de tos indivi-

duos, a una persona. o grupos más fuertes y con una especializa

ción gradual en la funci6n de protección social. La familia to

ma aiem;1re el resto de la responsebilide.d. -

La evolución histórica de la sociedad no ha seguido -

W'1 plan sistemdtiao, es el resultado do la superposici6n de re~ 

lizaciones independientes o euoeeivae, sin coordinaci6n entre -

sí. Be la síntesis de esfuerzos múltiples tendientes a corre~ir 

las coneecuenoias de los qi.ecanismos econónlioos, pora adaptar -

loa recursos de loe individuos o de las familias e sus neceaid~ 

des, tomando en cuenta las circunstancias que pueden afectar e~ 

toe reouraoe. 

La Seguridad Social se ha formado al márgen del Dere

cho del Trabajo. Se he. desarrollado en funci6n del movimiento -

de ideas que se conjugan oon la funoi6n de la estructura social 

la de:nocracia y las condiciones econ6micae. 

Sigue siendo muy limitada la capacidad económica de -

un individuo y su familia en la lucha contra la adversidad. Ta!!. 

to en la antig!ledad como hasta mediados del siglo XVIII, en si

tuaciones o casos de dee~rRoie, la familia era ayudada por las 

(l) NETTER PRANIC, Kenry. La Seguridad Social y sue Princinioe. 
IMSS. México, 1982. p.16 
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diversas Instituciones de ~eguridad social. 

l. A.- Rn Europa. 

El orígen de la Seguridad social en Europa Occidental 

se sitúa a principios del siglo XIX, porque es entonces cuando 

l.a industrialización emoieza a dar sus prim~roe ~aeoe y aparece 

el prol.etariado. Encontra.:ios así una clase numerosA de tra bnja

dorea industriales cuya subsistencia depende por completo del -

pago regular de salarios y que, por lo tanto, tuvieron que pa-

ear privaciones cuando caían en:fermos o quedaban sin empleo. 

l.. A. a.- Alemania. 

Las primeras leyes que históricamente se han conside

rado siempre como iniciadores de la Seguridad social son las ª!. 
pedidas por Otto Von Bismark, gobernante alemiín del siglo XIX. 

Así en el a~o de 1872, fue creada la Asociaoi6n de P2 
lítica social, movimiento ideol6gico que actuó en contrapeso al 

naciente Socialismo Alemán y alcanz6 una gran importancia, ya -

que logró penetrar a la religión imper~nte en aquella énoca, 

dando con ello lugar al na.cimiento del. socialismo cristiano, -

encabezado por Von Ketteler. 

Bismark se dió cuenta que por aquella época el estu-

dio del socialismo llenaba de interés a todos las Universidades 

alemanas, aprovechó Al seguro social como un recurso de políti

ca con el propósito de consolidar la unidad del Estado. Creó -

los primeros seguros obligatorios mediante la Ley expedida el -
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13 de junio de 1883, Esta !..ey se refería al sep,uro obligf•torio 

de enfermedad. Posterior1ut:nte se iromulgÓ ln segundfl Ley del 6 

de junio de ld34 sobre accidentes de tr~bajo. Más t•rde entr6 -

en vigor la ~ey del 22 de junio de lddJ sobre invalide" y vejez 

esta ley beneficiaba al trabajador alem~n en Rtenci6n médica, -

ay~da financiera en caso de en~ennedad, en accidentes de traba

jo; ya fuera incapacidad parcial o total. Por otra parte se :fa

vorecía con una oensi6n a ouienee adem~e de cumplir 65 affos de 

edad, estaban cesantes. 

El seguro sobre accidentes de trabajo era cubierto por 

el patr6n¡ el de enfermedad por lR Empresa, el trabajador y el

Estado, 

La importancia del nacimiento de los ee~ros sociales 

en Alemania se hace consistir en nue lograron un evidente desa

rrollo social que sirviera de base y de pnuta a otros Pfl.isee, -

quienes las incorporaron a sus legislaciones. 

En 1311 se promulg6 el C6di~o Federal de Se¡¡uroa So-

oielea y la Ley de Seguros de empleados particulares. En la 

Constituci6n Alemann de 1Jl9 dest~ica por eu importrincia el he-

cho de que se reconoce la obli63ci6n por pRrte del Estado de -

crear un amplio sistema de seguros, contando con la participa-

ci6n de los interesados para atender la conservaci6n de la aa-

lud, proteooi6n de la maternidad y la previsión de las canse -

cuencias econ6micas de la vejez y dem~e viecicitudes de l~ vidn. 

Los seguros Rlümanes co~nrenden; 

(2) DAVILA '.JARCIA, Abel. Derecho de la Se;¡uridad Social. Segun
do tomo. Univeraidod Autónoma. de zacetecaa, México, 1984. p.25 
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a) seguros obligatorios de accidentes y enfermedades profesion!:. 

les. 

b) Seguro sobre enfermedad y maternidad. 

e) Seguro obligatorio de invalidez, vejez y muerte.· 

d) Seguro de l.os obreros. 

e) Seguro de empleados. 

f) ;;e guro de los mineros y, 

g) Seguro contra el paro involuntario. (3) 

l. A. b.- Prancia. 

Francia figura entre los Países dotados de una moder

na legislsci6n de Seguridad social. En efecto, con fecha lo.- -

de julio de 1946, fue puesta en vigor la Ordenan"ª sobre Segur! 

dad social. Desde esa fecha se ha iniciado l.a reforma progreai-. 

va de las legisl.aoionea existentes con el objeto de adaptarlas 

a la nueva orge.niznci6n, pero no ol.videmos que para que esto -

sucediera tivieron que pasar m~a de tres siglos, porQue si. nos -

remontamos al. siglo XVII nos daremos cuenta. de las condiciones 

socioecon6micas de la Naci6n Francesa. 

Así tenemos que, "En reacci6n centre. el antiguo rée:i

men, la Revolución Francesa suprimi6 l.as corporac1one8 y prohi

bi6 ].a fo:nnaci6n de asociaciones profesionales, (Ley de Chape-

lier de 1791)." (4) 

Pero el desarrollo del maquinismo y tu evoluoi6n eco

nórnicR que de él resul.tÓ hizo neceas.ria la solidnridad entre 

los trabajadores. Las nociones de solidaridad humana y ayuda m~ 

tua se impusieron por sí mismos a l.os tre.ba jadores. 

(3) Ibídem. p 27 
(4) NETTF.R FA"IK, Henry. 09uc> cit. p. 16 
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Frente a las iniciativao obrerrs, t:''Jnrecen iniciati-

Vfts patronales inspirad<~s en consider'•ciones ~enerosHs o hu:-nan,! 

tariaa y sobre todo por el deseo de atraer mano de obra. Los PE!, 

deres pol!ticos no intervienen en virtud de los ~rincipios del 

liberalismo económico, pero el temor pol!tico trae consigo la -

prohibici6n o restricoi6n del derecho de asociaci6n. 

Así las primeras agrupaciones obreras son hostiliza-

das por el poder público cada vez que toman abiertamente Wl ca

ri!cter político constituyen centros de resistencia obrera. Por 

otro lado, las asooieciones mutualistas se desarrollan con tol~ 

rancia e incluso, la eubvenci6n del poder público, a causa de -

su neutralid:,d pol-tica. 

Entramos ya al siglo XVIII en el que se orean varios 

decretos y leyes con claros indicios en materia de aeeu,.ridad s2 

oial. 

En 1835 se orea wta Ley ~ue autoriza los dep6sitos en 

la.e cajas de ahorro, aeímismo reconoce le¿Rlmente El l.as asocia

ciones de A.yuda mutua. Por esta época se suprime la libertad de 

asooiaoi6n que había sido restEibleoida por la Revoluci6n de -= 
1848. Las sociedades de ayuda mutua reciben un eata.tuto con la 

expedici6n de la Ley del 15 de junio de ld5o, y un decreto del 

26 de. inarzo de 1852, que lAa somete e. una vigilancia y o un col! 

trol permanente y sumamente estricto. En el artículo priraero del. 

decreto del 2ti de marzo de 1852, claramente se ex!)reaa esta rir~ 

OCU?BCiÓn. 11 En cnfü1. comuna donde se reconozcF. su utilid:,id, será 

creada una asociación o sociedad de ayuda. mutua por narte del -

alcalde y de L cura.•1 , S6lo des!lués del decreto del 27 de octubre 

de 1870 eegÚn el cual se 'Jer.aite a los socios ele:;ir por sí mi!!, 
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moa a sus residentes, se desarrollan realmente las sociededee 

de ayuda mutuo. La previsi6n individuol se desarrolla en el si

glo XIX bajo diversas formas. A consecuencia de iniciativas in

dividuales o intervenciones del poder público, nacen en forma -

anárquica instituciones y empresas, al3Unus desinteresadas, 

otras con fines lucrativas e incluso, instituciones PÚblioaas -

cajas de ahorro, montea de piedad, compañías de seguros, la ca

ja de seguridad de j~bi1acionee para 1a vejez. 

ne esta manera, el r~gimen de previsión social en 

Francia es guiado de cierta !llanera por el Estado, ya sea para -

asegurar la neutralidad política de las instituciones, o para -

fomentar la previai6n, ponerla al alcance de loa económicamente 

débiles y para orear instituciones con fines no lucrativos. Los 

régimenes de previsión y más partioulannente de jubilaciones, -

a constituido un medio pnra estabilizar a los trabajadores y -

mantenerlos unidos a su profesión o a su empleo. 

Así el régimen de previsión para los marinos fue esta. 

blecido por un Reglamento de Colbert (político y economista), -

del 23 de eept iembre de 167 3, y =ificodo por el Edicto de Pon

chartaín de 1709. El Régimen de Pensiones Mi1itaree fue insti-

tuido por 1as 1eyes de1 11 y 18 de abril de 1931. 

Con el tro.nacurrir del tiempo van surgiendo u.na serie 

de leyes y reglamentos en la nación francesa en beneficio de la 

gente más desprotegida; en marzo de 1817 aparece una Ley en fa

vor de los funcionarios por la retenoi9n de los sueldos y por -

créditos presupuestarios. Estas cBjas desaparecen con la Ley -

del 9 de junio de 1853, ~ue durante mucho tiempo sirvió de base 

al régimen de pensiones civiles. En materin de l.egielaci6n 

-8-



siempre se observó la preocupación del orden •lresupuestP.rio Y a 

veces de orden político o Administrativo. 

A finales del siglo XIX en muchas indu~trias, y sobre 

todo_ en las minas y los ferrocarriles, se desarrollaron inatit.!:!, 

oiones de jubilación y previsión en caso de enfennedades, sub-

venoionadaa por la retención de los salarios de los obreros y -

aportaciones patrimoniales. 

La Ley del 27 de septiembre de 1895 proporcion6 un -

primer estatuto a las cajas de jubilaci6n, de ayuda y de previ~ 

ai6n, :fundadas en provecho de loe empleados y obreros. 

Posteriormente la Ley oonsagr6 e hi•O obligatorios 

loa régimenes de previai6n y jubilaoi6n de los obreros de minas 

(Ley del 21 de junio de 1~09). 

La Ley del 5 de junio de 1910 sobre jubilaciones obr~ 

re.e y campesinas, estableció un régimen de seguros de vejez en 

favor de todos tos asalariados, pero la f~lta de sanciones en -

oaso de no pagar las cotizftoiones (anulaci6n civil del 10 de d! 

ciembre y nnulaoi6n criminal del 22 de junio de 1910), hizo que 

la Ley de jubilaciones obreras y campeinas sólo tuviera una 

aplicaoi6n paroial.(5) 

De esta fonna hemos entrado de lJ.eno al siglo XX, ép,2 

ca en que la. vida de loe franceses hn ido progresando paulatin_!!; 

mente, pues Prancia es uno de loa Países con una seguridad So

cial mucho muy avanzada, abarcando todos loe aepéctos de la vi

da • La poblaci6n que está al)l.narada en Frnncia por la SeguridAd 

(5) Ibidem. p. 20 
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Social se dti a través de tres vías principales: 

l.- La 9ro"tección como resuLtPdo de regímenes ob1.ii:1:itorios n -

los trnbajadores ~ue ejercen ciertas actividades así como a las 

personas a su cargo. 

2 .. - :La protecci6n aba.rea a todns lE:ts personAs que residen den-

tro del territorio francés. 

3.- ¡,a protecci6n que proviene de regí'menea facultativas a par

tir de las iniciatiV?B pÚblicea o privadas, controladas o sub-

vencionadas por el EstAdo. 

En un principio se constituyeron seguroe sociales en 

beneficio de l~s asalariados de ciertas ramns de activided o --

empresas, y cuya remuneración era inferior R. eumAS miiximt;s de-

terminadas. T1lotivos de orden pol.ítico impusieron esta limita•-

oión, las faculte.des para percibir las cuotas y las dificultA.-

des técnicas parn organizar l~ protección en muchas direcciones 

extensión a nuevas contingencias, extcnsi6n a nuevos territo -

rios, extenei6n a nuevos sectores de actividad o nuevas catego

rías de personas. 

Al. le.do de loe seeuros eocialee, los sistemas de aai~ 

tencia o de preetnciones no contributiv&s amoaré.ln a tod1: ln po

bl.aci6n que no dispone de recursos suficien'ties. LoG régímencs -

de asistencia o de prestaciones no contributivas, '.>Or ejemplo -

regímenes de seguros socinloe mejorados y r¡ue cubren a todo la 

poblaci6n. 

FrRnk N'etter, nos ref'ie1·e nue este es el cnmbio y el 

camino a la Seguridfld Social, protece u 111. mi:iyor!a de lr\s pera~ 

nao, en al.e;unos !-:studos esto a d&do buenos result~'dos, ya r¡ue -

muchas veces gran parte de la poblnci6n dispone de escasos re--
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c·.1rf·;o9 ec.mó~nicof.1. ITn ejt?mp.lo Cl"ro de eotn claf:le de protección 

hacia .Los desposeídos, son los 'JRÍt1es poco d~snrrolV-do!-:i, y que 

se incluyen n los trabajadores que laborEin por su cuenth, lle-

ga.ndo a i:;r1rrtnti~e.r este servicio un nivel n11reci0ble de pre~'ta

ciones ü personas que contribuyen de acuerdo con sus posibilid!:_ 

des. Por otra parte en algunos Países los rttgímenes de seguros 

facultativos, h~n alcan:.ndo un cierto nivel de protección y un · 

alcance nncional, y que tienden a transformarse en regímenes -

obligatorios. 

La organización se fundA, bien en la naturRleza de -

las coi:itingencias, en lo naturaJ.ezn de .los prestE1ciones otorga

das, en la profesión de los :iersonns pro·tegidtis, en las formfis 

da actividad, o en el modo de contribuci6n de los interesados. 

Las perso~~s protegidne pueden sgn¡parse en uno o mu

chos regímenes establecidos en función de lea contingencias cu

biertas, de les prestaciones otorgo.das, de las categorías de les 

personas interesadas, o del modo del financiflmiento. 

El actual régimen de SeguridAd Social francés fue 

ideado por el ministro Laro(:ue, como parte de l~s ;randas espe

ranzas del progreso intearal que vislwnbroba el gobierno Dego-

llista en el exílio desde Londres en el período de 1944-1946. 

Rl movimiento obrero francés tomó a .la Seguridad So-

oial como su conquista, al convencerse de que por largo tiempo 

aún después do la guerra, debía conformarse con refor:nas socia

les antes de la Revolución Socialista.. En sus programas de ac-

ción ese régimen se integraba &l cundro general de las demando.a 

de ingresos no salariales y comple:nentaba loa servicios de se.--



.lud pÚ.blice. que debía prestar el Estado; en el orden pol.Ítico, -

estas reforwns sobre .la Se.1L1ridnd Social se extendió 8 todos l.oa 

franceses, incluyendo~ los que hPn dejado de trabajar y a los 

jovenes menores de 25 años. (G) 

l. A. c.- Antecedentes en ~soaffa. 

Uno de los antecedentes de ln Seguridad Social en Es9~ 

ita son l8B cajas de ahorro del. Estado, que aceptaban dep6sitos 

sumamente penueaos que al.oenzaron un éxito que no debe menoe~r!. 

ciarse y que se inici6 en el. siglo XVIII, cuando el sacerdote -

Aragonés Francisco Piquer constituyó en 1702, un primer Monte -

de Piedad. Las cajas de ahorro surgieron a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX, y una Ley del 14 de junio de 1909 cre6 ia 

caja. postal de ahorro con la garantía del Estado. Pero vol.vRmos 

al. siglo XVIII, en el que el. tipo de ahorro de las cajas ere.n -

insuficientes para una vida con un mínimo de bienestar, por una 

parte, por otra, en aque1la época (como lo es en la aotualidAd) 

pocos trabajadores tenían capacidad para ahorrar por lae bajas 

remuneraciones que percibían. 

Por otra parte loa ahorros, eran un medio parn una -

protecci6n en la vejez, adem!Ís de ser un inedio eficáz para al.-

canzar la Seguridad Social. 

Otro de los orígenes de le Seguridad Social, fue la -

responsabilidad de los empl.eadores, nue consieti6 en hacer res

ponsables a loe patrones de los accidentes que ocurrierA.n en -

(6) GAE•rE BERRIOS, A1fredo. La Seguridad Sociai en Francia. Ro
que Depalma, Argentina, 1957. P• 59 
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sus centros de tr8h3jo. 

Lite Cofradías en Es~:n:dí'~ practic~:iron formi::is rudiu1enta

riae de ayuda mutuh, sin relRci6n nlguna entre n~ortf1 ci6n y be

neficio, 11ue empezó a manif'eat:·1rse con lus her:nnndades. 'Sl Mon

tepío MTl.1tnr se cre6 en 1731. La noción siatemáticv del Estr•do 

pnra lA. protección de lR ind l.:;encin, supliendo el 'lapel de la -

Iglesia, Ui6 1ugar a un complejo sistemA de beneficiencia asi2-

tencisl, el cual, con el. tiem~o, com9letó los ae~ros sociales 

e incluso llegó a inte~ar los sistemas de Se.guridRd social, 

La. Seguridad Social ae presenta como \Ul mecenismo pú-

blico para la protecci6n de las necesidades sociales del hombre 

abstracción que l.leva necesftriAmente a que .La Seguridnd Social. 

o compendie los mecanis10.oe pÚbl.iooa tradicionHles de protecci6n 

aooiúl o l.os integre superando sus contornos hiet6ricos y fun-

cionales. 

Desde una perspectiva suficientemente emp!rica 1 la S,!. 

guridad Social a?arece como un momento de l.a evoluci6n de las -

técnicas de cobertura de loa riesgos social.ea 1 como una organi

zAoi6n ~inonciera destinada a garantizar a sus beneficiarios l.a 

protección contra determinadas contingencias medl.:"lnte unos re-

curaos econ6micos en mayor parte, de gravamenee contributivos -

sobre loa miemos beneficiarios y otras personne relacionadas -

con el.l.oa. 

De esta menera, hemos entrodo al siglo X.X, en cuRnto 

a los Bntecedentes en España en !D.flteria de Seguridad social, -

dando una so .era re1Rci6n de loe hechos acaecidos durante los -

dos siglos anteriores. 
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En el año de 1900 se promulgÓ la Ley de Accidentes de 

trabajo, reglamentada pocos ~eses después y r.ue se debe en gran 

parte al fruto de la labor de la Comisión de Reformas sociales. 

Una importante modificación de la Ley de 1900 tiene -

lugar en el ailo de 1922. Esta ley tiende a complementr•r el t:G-

quema d8 coberturas, incrementándo las prestaciones haciéndolas 

extensivas a otros presupuestos, en particular en aquellos en -

loe que el accidente hubiere tenido lugar por las imprudencias 

profesionales del propio trabajador. La Ley refuerza asímismo 

l.oa mecanismos de garantía para la efectiva percepción de las -

9resta.ciones e introduce una serie de :nedidae para le preven. -

ci6n de accidentes y la reeducación profesional de los acciden

tadas. 

Bn 1904, el Instituto de Reformas Sociales convoca a 

una conferencia sobre previe16n popular para discutir un nuevo 

proyecto de creaci6n del Instituto Nacional de Previsión (INP), 

presentando formal~ente proyectos al 6rga.no Legislativo en el -

año de 1905. 

En julio de 1909, el INP inicia la protecci6n de la -

Vejez, en régimen de libertad subsidiada; las normas Maiaas de 

ese régimen se contienen en el capítulo 11 de la propia Ley fU!! 
dacional de 1906 y en loa estatutos del INP, más tarde en au R.!!. 

glamento de Operaciones. 

El. mutualismo luboral, es otro de los antecedentes de 

la Seguridad Social espeffola, y éstA ha sido históricamente muy 

ric~ y variada, tanto en dimensi6n de entidades aseguradoras p~ 

blicas y obligatorias. El mutualismo laborul se conf'igurr. corno 
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un sistemB de "revisi6n eocit.l ol>lientorLo, eatRbLecido a frvor 

de los traiJ..,judores Por cuentA r..jonB en Activid:.::des l<•borolee -

determinadas. 

Las orestacionee del mutualismo lab·Jrnl se dividen en; 

a) íl.egla·neat&rins .- "Ue son lris generadorns de derechos subjet,! 

vos, que se clasifican a eu vez en pensi?nes, nue pueden ser de 

vejez, de invalidez, y de larga enfermedad. 

b) Potestativas.- QUe son las de conceai6n discrocionRl de par

te de la mutualidad. 

Aparte de otros precedentes, los dos momen~oe básicos 

de constitucionalismo de la protecci6n social se producen en la 

historia es9aílola del siglo XX, al promulgarse lo Conatituoi6n 

Republicana en 1331 y en 1938 lR Ley del Trabojo,< 7 > 

En 1953, le Ley de principios fundamentales del movi

miento nacional del 17 de mayo, rocogi6 el Derecho R la Seguri

dad Social y lo elev6 a l~ categoría de Derecho ConstitucionRl 

del oiudPdano espa~ol. 

Sin embargo, con ello no era suficiente, yn riue esta

ba en el ánimo de todos la necesidad de eí'eotúnr una ref'onna im, 
portante de la Seguridad Social. La nueva legialnción en materia 

de Seguridad Sooiel nació para crear un eis~ema donde no exista 

mffs que un conjunto de seguros ejercidos y mparoidoa en un sin

número de normas lega.lea. 

"Cuando en diciembre de 1363 Bl')areoi6 la Ley de Bases 

T(=7~)~V~I=L-L-A-,~L-u-1~·e Enrique de la. Manual de Seguridnd Social, Ar~g 
zandi, 3epa~a, 1377. p. 141 
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ae pens6 que al fin ~bría un verdadero sistema ·de la Seguridad 

Social. Los line.'JB directrices de lA. NueVfJ Orden::.~ción podían r!_ 

sumir en: 

1. - La tendencia A- la nueva unidAd. 

2.- La pnrticipaci6n de los interesados en el gobierno de loe 

Órganos de gestores. 

3.- La consideraci6n conjunta de situaciones de contin~ncias -

protegidas. 

4.- La transfonnaci6n del régimen financiero. 

5.- Una participaci6n del :::etado."(S) 

l. B.- En América. 

"Hispanoamérica viene siendo en nuestros días ya no -

el viejo conglo .. 1erado, amorfo, de pueblos unidos a61.o _por moti

vos 5eográficos en una misma demarcP.ci6n, sin una cierta unifo~ 

midad y unidad espiritual fundada en orígenes tradicionsles y -

elementos cu~turales comunes. Ha surgido un sentimiento de her

mandad que lleva a estos pueblos a establecer entre sí tactos -

de crear anhelos de resolver con la posible uniformidad sus pr_2 

blemas. ,,(g) 

Rato que acabamos de transcribir literalmente lo afi!: 

ma e.L maestro Car loa OViedo, f?UP. JloB rf:.:f i1~1'.'A la uniformidad q_ue 

en ciertos aspectos existe ya en los Países Latinoamericanos, -

pero que en materia de Seguridad Social aún no lo pode~os p81-

par de una manar~ veráz y Cl~ra, a pesar de elio tenemos grHn-

des esperanzas de que algún día no lejano podfimos ver esR uni6n 

(a) ARENA3 EGEAS, r.u1s. Tretndo Práctico da se;;¡urided Social. 
Tomo I, Boeh, Eepoiln, l97i. Pp.6 y 7 
(9) GAH:JIA OVI~DO, Carlos. TrP..tr·do de Derecho Socüil. GEA, EBr>!:;_ 
ña, e.a. P• 72 
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entre nue1::1tros Pa!sca, y ahora de unr-:. .a:- nert- breve y somera pa

sareinoo a tratur .:-iobre el pnnor;;.ma de la 3e.f,Uridad Soci:-tl en o,!, 

gu.noa de estos P8.Ísea. 

l.. B. a. - Argentina.. 

La evolución de la previa ión socinl interna en Argen

tina se va desarrollando con los Montepíos eepa~olea, nue se h!_ 

b!an instituido con el objeto de a.mp~ra.r a las viudes y a los -

hulrfanos. Estas instituciones ee extienden poatariorment~ n -

l.os caeos de invalidez y vejez, al~nas veces a los de enferme

dad y rnuerte. Dichas instituciones constituían verdaderas soci.!, 

dades de ahorro y de eooorro mutuo, que se dividían en of'ioia-

l.es y de iniciativa •1rivada. 

Los primeros de este naturü.leza se refieren al. 11.lonte

,,fo ~i liti:1r, 'f1.n.l'lnci.r~do ;nedü1nte des cuantos sobre los sueldos, 

esta instituci6n tenía por ~inalid~d aliviar la situaci6n de -

las viudas y huérfanos de los militares, pero estos beneficios 

resulta~n inferiores al jornal medio diario de un artesano co

mún. 

En 1.763, se oreó el Montepío pF.i..rr:i los•Consejeros, Ma

gistrados y Empleados de la Administraci6n Civil y de la Justi

cie.. En 1764, se eatableci6 el Jitontep.Íode los Reales, o de las 

oficinas que co,nprendían a los empl.eadoa públicos. 

Bl régimen f'in~nciero se or~anizabu mediante el impo!:. 

te de cua.tro meses de euel.do, vacantes y Bportes mensual.ea. Te

nemos de igual. manera algunos otros Montepíos; como el de lne -
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Mines de Al.macen, de Correos, del cuerpo de Oficiales de mar de 

la rleal Armada. En segwido lut,.rar tenemos a los Montep!os priva

dos, que se inspiran en el prop6sito de asegurar a las viudas y 

cubr.1.r los riesgos de en:fermedad, invalidez, vejez y muerte. E:!, 

tas instituciones se organizaban por iniciativa particular, ºU!! 

que en alga.nos casos el gobierno los autorizaba o coadyuvaba a 

su financiamiento, estos Montepíos no s6lo protegían a loa tra

bajadores md's modestos, sino que alco.nzeba de igual manera a -

las el.ases que disponían de ciertos satiefr-ictores mds allá de -

lo mínimo, así podemos mencionar de igual manera a los Abogados 

M~dicos y Boticarios. 

La idea de Previsión Social a trflvés de di.verana ins

tituciones tanto públicas como privF.dr.s nace de EspaBa, princi

pal.mente a través de una política de orientaoi6n religiosa, la 

preocupac16n de adoctrinar A. loa indios Pnra la vida espiritual. 

inspira la l.egislaci6n Indiana que trata de revivir la voluntad 

de Isabel l.a Cat6lica. 

Muchos r.tontep:!oe espaf'toles se extendieron ~ tierras -

americanas, as! encontramos la Real Declaraci6n sobre el Mátodo 

Y' Observancia con que debe cumpl.irse en loa Dominios de A;nérica 

sobre lo dispuesto en el. Regl.amento del. Montepío !Ul.it~r de 

l.761. En 1801, se estubleci6 un régimen de pensiones al crearse 

varios cuerpos de infantería y caballería. 

La Real Cédula del. 8 de ~ebrero de 1803, determin6 l.a 

previsión y protecci6n a los empleados de la administraci6n re

lacionados con la Haoiendn PúblicB, en el que han servido fiel.

mente y no podían continuar desempeñando sus destinos por au -

edod. En Córdoba, ln Ley 594 del 23 de septiembre de l.368, dis-
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pusoi"Bl ~1oder ejecutivo :-:1 uanr de la f::culto.d conatitucionnl. 

que sobre jubilaciones se le citribuye, por el nrtícul.o 5:? n.tri

bUci6n 6a.- de la Conetituci6n procederá en todo de conformidad 

a las disposiciones contenidas en la Real Cédula del 3 de febr~ 

ro de l.003. ,,(lO) 

La previsión sooial en Argentina presenta tres per:!.o

doe hiet6ricos claramente definidos. 

a) ne loe excepcionales beneficios grnciables, acordados por -

virtud de la gracia o del favor, 

b) De loe beneficios jubila torios, organizados sobre las baeee -

de algunas ca jRs para determinados gremios. 

e:) De la prev1si6 social en favor de toda la clase trE\bajadora. 

Se puede afirmar l'!Ue enoontramoa en Argentina una Pr! 
mera etapa, que comienza en 1810, cHracterizAdO por ser un mov! 

miento de contenido social, eoon6mico y jurídico, en donde se -

proolAmaba y afirmabu el d~reaho del trnbajo,·en donde se reac

oionaba en contra del monopolio y se defendía la c:.-1.paoitación -

y la dignidad del tral>njo. 

La Conet~tución de lBl9 eet•blecia la igualdad enti·e 

los indJ.os y los blnnoos, •' oorde con la a.bo.licicSn de la eeol.av!, 

tud de l.313. 

llUrante el. go"biert¡o de Mertin Rodrigue z el 12 de ene

ro de 1823 y por 1nepiraci6n de Bernardo de Rivadavin, se fund6 

la Sociedad de Beneficencia con 1° atribución de dirigir e tns

peco ionBr las escuelas de niños y la caen de Exp6aitos, la de 

(lO) GONI MORENO, Joa6 Mería. Derecho de la Previsión Social. 
T1pogrdfic'1 Argentim·, Argentiru,, 1965. p. 33 
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partos públicos y ocultos, hospital de mujeres,colegio de huér

fanos, y todo estableciinlento oÚblico dirigido ol bien de los -

individuos en ~eneral. 

Por otre parte continúan Bcordándoae diversos benefi

cios que caracterizan una etapa en le evoluci6n del derecho in

terno, de naturaleza no contributiva y en favor de los servido

res del Estado. AdemlÍs lae lucha.a de independencia, con sus 

grandes consecuencias de todo tipo como fueron las viudas, los 

hu~rfanos, había determinado la neceaid~d de reconocer benefi-

oios tHnto inexcusables en aquellos días, cuanto r-;ue la desva1,i 

deg nacía del sacrificio realizado ~or la patria. 

En 1853, entra el País en au etapa constitucionRl, -

sin embargo la Constitución sólo consagró una escueta referen-

oia al bienestar general. Vago anhelo del preámbulo, caracteri

za aquellae épocas en que escasamente atraían los problemas B,2 

aiales. A su vez eatableoi6 que el Congre20 tendría la atribu-

ci6n de dar pensiones en tanto que el poder ejecutivo concede-

ría jubilaciones, retiros, licencias y goces de montepíos, con

forme a las Leyes se introdujo de esta manera le distinción en

tre los beneficios reconocidos por la autoridad de aplicación -

conforme a condiciones fijadas en la ley, y l&s pensiones otor

gadas por el poder legislativo. 

Acorde al deearrollo que lA legislaci6n social. alca.nz6 

en le postguerra, se manifestaron avances que traducen la orea

ci6n de las cajas de jubilaciones para el personal de comercio, 

actividades afines y civil.ea, para los trabajadores de 1.ae in-

dustriaa y afines, para loa trR\>l:ljadorea indenendientea, empre

sarios profeaiona.les y rurales, inoorporéndose además a las ca-
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jaa ya existentes diversos s~ctores del traba.jo correaµondiente 

al. personal. do sanitarios, de neronaveo-vción. 

ne esi;a mo.nerc• podemos afirmar, C',Ue ..Ln orevieión so-

ci&l prosigue como en todos los demás Faíees un desarrollo ace-

1.erado y creciente a trnv~a de tre.neformaoiones destinadas a l~ 

grar ios ideuies de ia Previei6n sooiai. 

i. D. b.- Chiie. 

La naturaleza de la Seguridad Social., no aarece posi

ble esbozar w1 panoramt:i de derecho social. chileno, y analizar -

los preceptos fundamenta.lea y de iae Leyes del. traba.jo y de la 

previsión social en Ohi.le, sin referirse previamente a loe con

ceptos bdsicos del. dereo110 social o del trabajo, el més univer

sal. y humano de l.os derechos. 

Tales conceptos qUe sirven de inapiraoi6n doctrinaria 

~ las l.lamadas leyes sociales, han dejado una honda huella en -

l.a renovación de la eatru.otura jurídica que hoy sacude al. mundo, 

el. derecho social., es el reaul.tado de le trensform1:1.ci6n del de!

reoho, fen6meno jurídico y eociol.6gico de reacoi6n contra el e~ 

p:!ritu individuaiista dei aigio XIX, movimiento nuevo que se ~ 

ce sentir en casi todos l.oe Pa!ees del orbe, en esoeoial desde 

el. i'in de la primera guerra hacia adel.ante. Esta transformoc16n 

que importa una verdadera revoluci6n en las instituciones acel~ 

rar<! su ritmo en ei mundo que surge de ia 1htima oatástroi'e y -

va a modificar en forma sustancial la organizaoi6n poiítica, jg 

r!dica, econ6mica y social de 1.oe EstFtdos. 
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En América tetina, el derecho eóciF.il ye.. ha realizHdo 

enormes pro.~resoe. Erl Chile se aeña1a como un BstAdo nue cuente 

con una de las legislaciones más completas en esta mRteria. El 

J)erecho Social tiene una individualidad muy sui e;en~ria y· sobr~ 

sale con perfiles propios dentro del derecho general, se aseme

ja a un torrente caudaloso que se desborda invadiendo los cam-

pos jur!dicos oon ímpetu incontenible. Le evolución del Derecho 

Social que es el reflejo de la humanización y moralizaci6n del 

derecho mismo, ya que nace como una reacción del indiViduRlismo 

del siglo XIX, que ignorando los princi9ioa de solidaridad de -

justicia, eernbró la anarquía en una sociedad deshumanizada,, me

diRnte wia arbitraria distribución de las ri<iuezas, producidas 

en abundancia creciente por el portentoso progreso del industr~ 

lismo y del manuinismo. Las riquezas fueron el monopolio de po

cas personas y masa de trabajadores no part1oip6 en elles. 

11No hubo proporoi6n alguna entre la producción y el -

reparto. Bn nombre de una ~al entendida libertad, los códigos y 

las Leyes o1vidRron al trabEljador, quién carecía de protecci6n, 

Y ern v!ctima de jornadns de labores ihterminables, con ínfimas 

remuneraciones, expuesto a riee~oe y a enfermedades, y sin in-

demnizaci6n en loa frecuentes casos de eccidentes. ''(l.l) 

Después de algunas Leyes un tanto tímidas, de amparo 

al trabajo de las mujeres y de los niffos, dictadas esporádica-

mente en ciertos Estndoa industri&les europeos. La 9rimera gran 

experiencia en leyes sociales se reP.liza con posterioridad a. -

lJ83, en la Alem11nia ImperiHl, por obrn del Prínci?e de Bismnrk 

r¡ue implantó un sistema de seguros sociE:les contra vflrios ries

gos. 

Ül) -.VALKER LICIAR::JS, Francisco. Derecho Social Chileno, a.e, 
Chile, 1970. Pp. 23 y 24 
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llor otro lado, ostud1ando u los tro.to.dis-c:.:.s chile.-1oa 

en lo referente a le mot•.:ria de segur ldfld social, poU.e:uo!J dedu

cir, que ea un principio la seguridad e ocie l ten!n como único -

medJ.O para realizar su objetivo, lEi inde1nnJ.zaci6n del daño pec!:!. 

nütl'io ocasionado por el menoscabo de ln integridad c.JrporRl. 

del individuo¡posteriormente se twn agregado dos medios mffs: 

l.- La prevenaión de loa riesgos, 3 

2.- El. restablecimiento de la capacidad de :11nanciH perdida co

mo consecuencia de enfermedad o accidente. 

En l.a naci6n chilena puede decirse que hay tul ceso t! 
pico de anarquía legislativa en materia de seguridad aoaial, -

porque existen diversas instituciones que a.~iniatran diversos 

tipos de seguros sociales. Hay en té:nninos generales, en Ohil.e 

vigentes dos norrnas o siste1nE1a de esencia. fundamentalmente dis

tintos en materia de ?reviei6n social; El i;ue fwioionn a bae~ -

de fondo individuai de retiro y el de los seguros sociales pro

piamente dicho, las contribuciones de los ilaponentes van CAtril! 

zandoee en cuentas de Rhorros individuales, de la que puede el 

aelil~riado hacer uso en determinFldns circunstancias y p&rA fi-

nea igualmente determinadas, esto se oone:t.dera como un sistema 

de ahorro. 

En el sistema de los seguros eociAlee propiamente di

cho, superior por muchos aspectos a]. anterior, las cotizaciones 

de 1.os imponentes van a conatitu!r un f'ondo com\Úl destinado a -

costear todas las prestaciones correspondientes a los seguros -

de enfermedad, invalidez, vejez, cesantía forzoen y accidentes 

de trabajo. 

"Podríamos caracterizar estos sistemas diciendo que t 
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En el sis teme de f'ondo indiv iduul de retiro, todos l.os benefi-

cios a ciue thine derecho el benef'i.ciEirio son vro., . ..ircional.es a -

su propie cnpaoida.d econ6mioa, en tanto riue 1os se¿-J.ros sooiE¡--

1.ea tienden F.- otorgar esos beneficios, no de :;cuerdo con la ca

pacidad econ6mica del individuo, sino de acuerdo con las neoes! 

dades fundsmantales del asegura.do, criterio indudablemente mÁs 

humano y que satisface mejor las univers8les aepiraoiones de -

justicia social.. ,.(l2) 

l, c. México. 

1. c. a.- Epoca Precolombina. 

Entre los antiguos pobladores de la América Precolom

bina, no exiet 16 la Seguridad Social. ni siquiera en embrión oa-· 

mo lo afinna el maestro Alberto Trueba Orbina, que pudiera aer

Vinos de base, para pensar que el poderío de los nobles y eace!: 

dotes pudiera ~cabf•rse, frente a los oprimidos, que eran l.os 

opera.rica, merce.deres y eacl?.voe; por lo que la organizaci6n P.2 

lítica y eocia.1., e que se refieren 1.os historiadores no da lFJ -

menor ideR. de una Seguridad Socie.l, considerada aún en forma ~ 

dimentaria, o bien ni siquiera. en gérmen, porriue precisamente -

existía y prevaiecía l.a notoria divisi6n de clases. 

La clase superior dominante gobernaba sin l!mitee y -

se aprovechaba &SÍ de los tributos, o sea del pego en mercan -

cíns y otras es~ecies de bienes materiales y del trilb8jo; es d~ 

cir, del ,ago en especie derivada de le fuerza lFbornl de 1.os -

(l.2) Ibidem. p. 27 
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aborÍ:zenes sujetos E\l siste:na de Vf"ls!=!llnje 1 e incl.uaive Lo tie

rra se d1atribuía en la forma en •:.le el jefe de lr· tribu o clrin 

disponía en cieri.;os casos 1 l.o que hace nAnifiestri lfi monarriuía 

imperante: "De manera riue no encontramos n lguna diB!>oaici6n que 

tendiera a proteger a l.os nue nor ejemrilo, trabajaban en el ce! 

pulli
1 

vasallos y eecl:_·,voa.*'{l3 ) 

l. O. b.- Epoca Colonial. 

En nuestro PB.Íe la Seguridad Social, tiene un oarác-

ter dinám~co que se ha fortalecido a través del tiempo, ya que, 

de~de la ~poca precortesiena se puede identificar con las deno

minadas caja.e de comunidades indígenas, oue fwtcionaban con a-

portnoiones de la comunidad para cubrir loe infortunios de lR -

JDue rte u otros • 

Posteriormente en ._l.ae Ley os de Burgos del siglo XVI, 

~.ce&ron débiles normas de pro1'ección a los indígenas de la -

Nueva Sspaña otorgándoles eL derecho a tener en las mismas cho

z&e templos, tierras de cultivo y buen trato en el servicio, lo 

~ue desgraciadamente nunca oourri6. 

En el afio de 1756, ee fund6 el Hospital de loe herma

nos de la Orden de San Francisco, en 1763, las Ordenanzas de -

protecci6n en .Las viud8s encaso de fallecimiento, así como una 

institución que proporoionaba e los ministros de Aud1enciR, Tr! 

buns.les de cuenta y Oficiales de Hacienda determinados benefi-

cioe. A raíz de una epidemia de viruela en 177~, se h8bilit6 

por orden del Virrey, el Co1e~io de San Andrés como hoapitnl pa 

Cl3) TRUEilA URBINA, Alberto. Derecho Social :.1exic~no. Porrúa, : 
S.A. L!éxico, 1978. p. 29 
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ra atender a la poblaci6n necesitada, muchos eran Los rieseos Y 

pocos los recur~-os e intenciones de los Virreyes !larR ofrecer -

Se6Uridad '.~ocial al pueblo. por lo que la 9oblRción en eeneral 

se encon~raba insatisfecha e inconfor~e. 

Los ·~ontepi1)a de viudas y pupilos, e:npiezan a funcio

nar en el año de 17j0, otorgando descuentos ol sueldo pera ase

gurar una determinada suma oue permitía conceder aubsiduos a -

Los familiares del asegurado. Los Montepíos de viudas y pupilos 

en México, y los ~ramios y cor9oraciones en Europa, influyeron 

notablemente en la creación de lea Sociedades Mutualistas y Un_!, 

dades de SeguridRd Colcctivtt, en donde aparecen conceptos rea-

les de nuestro Sistema de Seguridad social, como son la ayude -

mutua y l.a cooperaci6n de loa propios asegurados. 

l. o. o.- Epoca de Indeoendencia. 

De eat~ manera pasamos a la época de independencia -

que se indica o se inicia a partir de 18101 con una lucha arma

da por independizarse de EepPña, inspiradas por loe ideales del 

liberalismo de la época,que se identifica con ei pensamiento de 

José María More los entra otros pensadores de aquel.1os tiémpoe. 

Pero debemos recordar que este movimiento libertario 

1o inicia Miguel Hidalgo, en el pueblo de Dolores, Est~do de -

Guanajuuto en septiembre de 1810, que poco tiempo despuéB de su 

arr::nga de independencia expide un decreto aboliendo la eacll1Vi

tud. 

"Hidalgo encendió la nntorchE:L de la rel1enci6n, que a 

eu muerte fue enarbolada por un digno sucesor, don José María -
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Morelos. El héroe suret~no, a lo lar~o del movimiento revolucio

nario, percibi6 la maen,itud de la ~erra, su csenci!?I profundr-; -

lucha entre l.as el.ases, privilegiadas y onrimid:>s, lo cuul se -

oonfinna e. través df: circul.Ares, decretos y manifie~tos del 

gran caudillo del sur, que juntn:nente con Hidalgo, Bolivar, Ma.!: 

tí y otros no menos ilúetres lega.ron a la posteridad el pl~sma 

de las patrias nuevas. u{l.4) 

Por otra parte debemos tener en cuenta nue a princi-

pios del siglo XIX, hay un abismo entre ouienes algo poseen y -

el resto de la poblaci6n. La cancentraoi6n de la propiedad y la 

deeigLlaldad social que ct1racteriza a la sociedad mexicEina de -

principios del siglo pasado, es notoriamente en todos sus ~ªPª!:. 

tos ya que la gran aoncentraoi6n dele riqueza se manifiesta de~ 

de cualquier perspectiva de análisis. 

A raíz del abismo cxiste.1te entre loa poseedores y -

los desposEi!dos surge unP.. injusta oondición humana y esto prOV,2 

ca la primera etapa de nuestro movii:iiento libertArio medi,nte -

el cual alcRnzamos la independencia, segÚn nos refiere el doc-

tor Francisco Gonzalez Díaz ~omb~rdo, al recordar al padre Hi-

da.lgo con estos párrafos: "Establezcámoa un Con~eso oue se com

ponga de representnntee de todas las ciudades y villas y luen-

rea de este reyno ••• que dicten leyes suaves, benéficns y ncom.2 

dadas a la conatanci~ de algÚn pueblo1 ellos entonces cubrirán 

con dul.zu.ra de padre, nos tratarán como a. sus he:nnRnos, deste-

rrarán la pobreza, moderando la debaetaci6n del reyno y la ext

raoci6n de su dinero, fomentarán las crtes, se RVivnrá la indu::_ 

tria; ha.remos uso libre de ln riouisima producci6n de nuestros 
pa!ses, .,(l5 ) 

(14) Ibidem, p. 42 
(15) GONZftLEZ DIA<I LmBARDO, Francisco, Bl Derecho social y la 
Seguridad Social Integral. Porrúe, México, 1983, p. 35 
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.Después de este !ler~odo en C'!Ue se inicifl nuestra ind,2_ 

pendcnci~, p~saremos a dar una ex9Licación en forma eomerR de 

lo que ocurri6 en nuestro país a mediados del siglo XIX, en ma

teria de 3eguridad Social. 

El auge en el ."Jroceso de industrializaci6n hacia la -

segunda. mit ... ~d del siglo XIX, trajo consie-o la fonnaci6n de un -

incipiente proletariado industrial que, lentamente co:nenz6 a º.!:. 

g&niz·1rse. Desde nuestro particular punto de vista aqui se en-

cuentran los orígenes del movimiento obrero mexicano. La econo

mía del. País era aún esencialmente agrícola., pero en proceso de 

crecim·iento en áreas como la industria textil, la :niner!a, la -

expansión de le.s vías de comunicación, especial.mente ferrovia

rias, 

Este es el contex.to de donde sur~n li:1s asociaciones 

de artesanos, que se reunían para obtener beneficios comunes, -

Debido a que no existían instituciones de servicio social, ni -

asistencia médica los propios trabajadores tenían f1Ue nagar 1.os 

servicios de snlud por su cuenta. 

"Bate es el motivo inicial. pRra la creeci6n de las d.2, 

cenas de Asociaciones Mutualistas, CooperetivRa, do Socorro Mu

tuo, que proliferaron después de la segunda mitad del siglo pa

sado o sea el. eigl.o XIX • .,(lG) 

La.a asociaciones Mutualistas en 'llÓxico nacen, teniendo 

como orí.;¡;en la solidaridad social como lo señf>lL el mnestro 

Trueba IJrbinn: '1 En M·~xico nace la idmi de le. Seguridnd ~acial 

con eL mutualismo en las asociaciones de obreros, as! como ln -

(16) 1}0'1/ZAL'~Z CASANOVA, Fablo. Historia del M0Vimi0:1to Obrero 
Mex~.UllAM-Siglo :ocr, Mé'xico, 1934. p. 15 
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génesis de la solidaridad social, complemento de ln lucha de -

ola.sea entre éstP. y los empresP.rioa, a fin de me jorer lAs cond,! 

ciones laborales y oyud<"·rlos en loe cfisOe ct~'.! muerte. 0 <17 > 

El funcionamiento de las Sociedades Mutualistas ora -

simple, un grupo de artesanos se reunía p9ra crear con las apo!: 

tacionee de cad~ uno, un fondo de ayuda mutua nue se acrecenta

ba con sus cuotas regule res. 

"Una de lRs ideologíns básicl?s de est.<"·f3 orr;aniznciones 

era mejorar por todos loa i:iedios 1e._r-;les la eituAción de le> el~ 

se obrera, proteger a la :aiema clase contra todos los e.busos de 

l.oa capitalistas y maestros de los talleres. ,.(lB) 

Por otro lado en 1.37 2, se creó el Gran círculo de loe 

Obrerol;:j, que lleg6 a convertirse en 1.B organización máa im!)or-

tante del Pa!e, y que alcnnz6 a inte _1Tar en su seno a numerosae 

organizaoionee y contingentes de ar~esanoe y obreros. 

Otro de los grendes problemr•;J r·ue padecía nuestro 

país ( y que lo aigue padeciendo) fue el problema BlJrario, un -

tanto por demás complejo, por no resolverse en los arios snteri,2 

res y de me.nere. "!JBUll"tinn se fue i:i-::recent~¡ndo con el tretnocu -

rrir del tiempo, pero en for.:ia peral.ele aur~e otro 'Jroblemo. y -

muy complejos el nacimiento de la C].Pse prolete.ris., con lri cre2_ 

ci6n de les industrias, por tanto las zrandes neceoidaaes, en -

. un principio con traba judoree aislAdos y sin nin;~na •1rotecci6n 

(l.7) TRtJ3BP. URSI~f.., Alberto. La ~ruevo Le~·isl1:1ción Socinl en ~'1:é
xico. Porn.í.a, S.A. Héxico,1378. p.lQ 
Tld)' TREJO DELABrtE, Raúl. HiAtorin del j~ovimiento Obrero '·~exicn 
!!2• UNAJ.l-8iglo XX:! Editores. México, 1984. p. 66 
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e.L maleeta.r iba en aumento, por lo r¡ue lo nueva etnpa que eetn

bp por venir ao puclo detenerse, y surge a partir de ariuel momen, 

to una é?oca de ln vidn de la sociedad mexio¡;ina, ri ue trajo ~ra!!. 

des co.rnbios, tanto a nivel culturaJ_ 1 política como ~con6micn El 

lo largo de más de tres décadas. Nos referimos a la etepa del -

Genernl Porfirio Díaz, que es el siguiente punto a desarrollar. 

l. C. d.- Epoca Porfirista. 

Los treinta a~oa de paz 9orfirist0 no reoolvieron el 

problema de la tierra y sí en cambio hubo w1a concentración de 

la rique2.a 1 que la mayoría de Los autores eeñelan que no !lasabP.. 

nisiquiere. del 10~ del totel de la población, lo que nos da uno. 

idea de los grandes lf'.tifuudios que se concentraban en muy poc~s 

manos, frente e una población olvidada en todos los Órdenes: -

cultural, económico, y social, de ahí l~ neceaided de deetruír 

ei latifundismo existente en nuestro País, parn de estF. manera

estnblec~r la peC)ue~et nro9iedad, fomentar 1E1 or~niznci6n comu

nal y la explotaci6n de la tierra a trr.i.vés del ejido, restitu-

yendo a las poblaciones y comunidades de ... las tierras que hubie

ren poseído bajo cualquier título, antes de ser desposeídos por 

los grandes terratenientes. 

El problema fl!J:rHrio era uno de los grandes males de -

finales del aiglo pasudo, pero de ~ronto surge uno nuevo, que -

con el gran desarrollo econ6mico del Paí.s di6 lugar a lugar a 

la.s in::lustrins al meciuinis:no ~uti produjo como consecuencia P.l. -

conflicto obrero, se ?Uede entender de eetP mBnerr· riori:ue las -

industrias recaían en manos de extranjeros princip~lmente y de 

manera fundarnental, el campesino como el obrero, sin la menor -
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protección en su condici6n de trubr:tj~dor y mucho menoR en su -

condición humA.na., no considerabrin los dueílos de V• fábricns sus 

necesidades como cnbeza de familin. 

Los conflictos El t!rArios, el nacimiento de la nueva i!!, 

dustria, el ,roblemfl :)olítico y militar de unD orolongeda diot~ 

dure, la mrls larga de América., dieron lugar a una serie de mov.!_ 

mientas, planes y campañas, ~ue reflejen el 9roblema angustioso 

y en la forma en tr&tÓ de resolverse y L!Ue diÓ lugEJr ya no sol!:_ 

mente a una luchP armada, sino a una auténticr1 transform~ci6n -

de la estructurA y de lR vid~ en nuestro Pa!e. 

1, C. d.- Período Preconstitucional, 

Durante el inicio del presente siglo, varios malea ª2. 
ciales como el nacimiento de la nueva industria y la dictndurn 

tan larga, paralizaron la evolución de la Seguridad Social en -

nuestro País, lo que ori~inó diversas manifeatr-ciones nue ref'l!, 

jaban ln necesidad del pueblo para obtener dicha Se '~urided, es.:.. 

ta necesidad desencaden6 la luchA. revolucionnria de 1910, que -

term1n6 al quedar plasmado en l.a Constituc16n de 1917, loe ide~ 

lea de Seguridad social por los que se luchaba, traducidos a -~ 

elevar el nivel de vida de lR población en general. 

En el período de 1910-1917, la clABB trabl•jadora se -

benefició con lR promulgación de Leyes en diversos EstPclo::-; de -

la República, deAtac9.ndo por su contenido entre otrFiB lr•s si -

gt.1.ientes: 

La Ley referente 2 loe accidentes de tr~b<'<jo y enfer

medades profesionales, nue promul~6 José Vicente Villadn, Gobe~ 

nadar del EstEzdo de México, el 30 de abril de 1:304, en la C1Ue -
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se oblieaba al patrón a responsabilizarse de los riesgos labor!_ 

les de sus emplet!dos y cubrir las inde:nnizi:~ciones de pagos da -

salarios y &tenci6n médic~, durante tres meses y en CRso de mue~ 

te, funerales y salArios de quince días. 

En 1906 Ricardo Reyes, Gobernedor de nuevo León, exp,! 

diÓ la Ley sobre accidentes de trabajo, en la (!UB se obligaba -

al patrón a dar prestnoi6n médica, farmao&utica y salario al -

trabajador, por incapacidad tem~aral o permanente e indemnizar 

en caso de .nuerte. 

En 1913 1 Venustiano Carranza declaraba.: 

"Terminada la lucha armada del Plan de Guadalupe, de

bía principar la magistral lucha social., la lucha de clases, P!!:. 

ra real.ize.r las nuevas ideas sociales, que no s6lo es tratar de 

repartir tierras y su:fragio ef'eotivo; evitar y re!Jara.r riesgos; 

es más grande y sagrado establecer 1.a justicia, buscar la igua]: 

dad la desa.oarición de los pobres· (sic) para establecer la con

ciencia nac~omü • .,(J.9) 

El 7 de octubre de 1.914, Manuel Aguirre ~ rlP ngn 1 G o

be rnador de Jalisco, ;JromulgÓ una ley de Segl.lXidad Social, rue 

f'ue un antecedente imriortante y decisivo de la inetituoionaliz!!_ 

oi6n del seguro social, a decir de l.os maestros Tena Suck y Mo

rales Saldaña, ya ~ue aeta Ley comprende en au artícul.o 17 1 la 

obligaci6n de depositar el. empleado por lo menos un 5% de su B!; 

lario para crear un servicio de mutualidad, que ea reglamenta-

ría en cada municipio. <20 > 

En l9l5, Salvador Alva.rado, expide en el Estedo de -
T(~J.~9~) ...... T_E_N_A~S-U_C_K-, RR~ael y Hugo ItRlo Morales. Derecho de la Se-ru. 
ridud Social. PAC. México, s.a..e. p.5 
(20) Ibidem. p,7 
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Yucatán, un decreto de la TJey del I'rAbP. jo en el ciue se estAble

cía un sistemn de ee'!,Uros socieles co~o instituciones estatnles 

En el mierno a:to se promuleó también en dicho Estttdo, una Ley P!!. 

ra crear la seg~ridad mutualista, en la cual l.oe tra~Jjf'dores -

pudieran depositar una pequeña cantidad de sus sal.arios para -

RBeGUrarse contr6 riesgos, vejez y muerte. 

l. c. f.- Período Conatituoiom->l. hasta nuestros días. 

A partir de l.a Constituci6n de 191.7, en la aue se pla.!. 

m6 nuestro ideal. de Seguridad social, loa Estados Miembros de ~ 

l.a Federaoi6n quedaron facultados para legislar en materia de -

loa seguros social.es de acuerdo A sus necesidades particulF.res, 

trayendo como corieecuencia ln creaci6n de una gran diversidad -

de legislaciones oon dif'rentes alcances y contenidos. 

Dicho precepto constitucional, no obstante su timidez 

provoc6 la inapiraoi6n hacia una Ley del Seguro Social, no e6lo 

en nuestro País, sino en América La.tina y Europa. 

Por otra parte al aprobarse la Constitución de 1317, 

se declaró en la fraoci6n XXIK de su artículo 123: 

''Se consideran de utilidad social; el eatebl.acimiento de cajas 

de seguros sociales populares, de invalidez, de vida, de ceaa-

oión involuntaria de trabajo, de accidentes y otros fines aná12 

goa para lo cual, tanto el gobierno federal corno el de los Est~ 

dos deberán fomentar la organización de Instituciones de esto -

Índole pera infundir e inculcar l.R !)revisi6n popular • .,C 2ll 

Podemos ver de estR manera nue el ~rece9to constitu-
"(_2_1~)-G_A_R_O_I_A_C_R_UZ, Miguel. Lo Seguridnd Social en r.téxico. Tomo I 
Coata-Amio, México, 1973· ~· 194 
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cional. nntea mencionhdo itnpula6 a aprobar medida.a similares en 

l~ Conetituoi6n Pol.Íticn de diversP.s Entidades Federntivne, to

das el1.As tendientes e. establecer formas eficientes de previ -

si6n, en esos ordenamientos ae encuentran anteoeden~ea muy vn-

liosoa del seguro social, ~ue sirvieron para crear en diferen-

tes ámbitos del. País fuerte corriente de opini6n en favor de la 

Seguridad Socia1. 

Ya dentro del. período constitucional, uno de los pro

yectos de Ley del Seeuro socLal fue obra de Alvaro Obregón el -

·cual disponía l.o sigu.iente: 

"En l.92l. el gobierno del. General. Alvaro Obregón el.abor6 el. pri

mer proyecto de ley del seguro social, que, aunque no lleg6 a -

promulgarse tiene en su favor el mérito de hAber servido parn -

CS?llll.izar una corriente de opini6n favorable en t-orno al seguro 

social. Fue tal el interés que tuvo el General Obregón por ln -

segunda campai'la. pol.!tica para Presidente· de l.a RepÚbl.ica,ad~ui

ri6 el compromiso de promulgar una ley del Seguro Social capaz 

de garantizar loe intereses de l.a población económicamente dé-
bil."( 22) 

Epoca de Pascual Ortív. Rubio. 

Durante el gobierno del ingeniero Fe.soual Ortíz Rubio 

el. Congreso de la Uni6n expidi6 un decreto en :febrero de l.932, 

otor~ndo fac~ltndes extraordinarias al Ejecutivo Federa1 para 

en un plazo nue tenninabe el 31. de agosto de ese año, expidiera 

la Ley del Seguro Social obligatorio, vero nuevamente, este 

plan sólo quedó en proyecto, ror la precipitnción de aconteci-

mientos políticos importantes que sucedieron en esa época. 

(22) Idem. 
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Período de Láznro Cffrdenns. 

En la época del 'lenernl c::{rdenr .. s ee el.abaré rior vez -

primera el Pla.n '3exen.n1. que abare::: de 1934 a 1.340, en el "ue se 

establece: 

Serf: capítulo aparte y esencial en :ne.teria. de crédito 

dar los primeros pasos para l.a integraoi6n de eietemea sobre B.!. 

guros que eustráiga el interés privado hacia este importfinte -

ramo de la economía.. 

Período de Manuel AVila Camacho. 

Las obraa en materia de Seguridad Social ~ue llev6 a 

cebo el ~eneral Avila Ca.macho, las podemos eintetisar de manera 

breve en las siguientes lineas 1 

En el mes de junio de 19411 se estableci6 la Comisión 

Técnica Redactora de le Ley del Seguro social. 

El. 22 de septiembre de 1942, la cámara de Di~ute.doa y 

la de senadores.el 29 de septiembre del mismo ano norobflrón re~ 

peotiva.mente 19. Ley del Seguro social, que fue publicada en el 

Diario Oficial de la Fedoraci6n el 1.3 de enero de l,)43. 

Se reforw6 el art !culo 135 de la Ley del. <;e...,ro So 

cial. que diÓ al Instituto el oarñcter de un organismo fiscal 

aut6nomo en el cobro de ~as cuotee obrero-patronales. 

Período del. Gobierno de Adol:fo Ruíz Oortinez. 

En la etapa de este gobierno, con sentido hwaanitRrio 
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y solidEirid~;d imprimi6 nuevos rumbos al régimen de Se©lridad 5.2, 

cial encnu;..;ando su ucción del individuo al grupo y del grupo a 

la colectividad. 

La. Se~~ridRd Social y su extensión en las urbes y el 

campo, conet~tuyen l.a con~uista m~s a9reciable de la colectivi

dad. Se extiende ln Seguridad Social a 29 Estados de la Repúbl.!. 

oa, por lo que se puede afirmar que se da un gran paso en esta -

materia,ya ~ue a6lo quedan dos Eet~doe aún marginados. 

Período de Adolfo López Mate os. 

Lo mda imnortante en materia de Seguridad socir . .l r:1ue 

llev6 a cabo este sobierno, fue la creación del Instituto de s~ 

guridad y Servicios sociales de loa Trabajndores del Bstado. 

organismo conocido popularmente por sus siglas como IS~STE, que 

fue oreado por mandato de Ley ol 28 de diciembre de 1.953, co -

rrespondiendo ~e esta mnnera unn demanda creciente de los trPb!_ 

jedares al servicio del Estedo, 

Sexenio de Guet8Vo Díaz Ordáz. 

Este período ae caracteriza por los conflictos que -

surgen y que F-barcaron diversos campos tanto e nivel político 

como el econ6mico y el cultural sin olvide.r por supuesto el ni

vel social. 

Por otra :inrte e:1 e~ta épocA nAce el Congreso del Tr!!_ 

bajo, en la Asamblea Nacional del Proletariado Mexicano. Esta -

naciente central pugna por lu reforma agraria, la educación pa
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ra. todo;;.•, una .3egJ.ridúd !3oci:1.l Inte¿r~:l., la vi,g:encin de la lu-

cha de clRees, entre otros puntos. 

Período de Luis Echeverr!a Al.varez. 

Entre lea obras creadas por el Presidente en turno, -

está la creaci6n de la Comisión Nacional TripArtit~, org~nismo 

que agrupa a loa patrones, obreros y representantes del gobier

no, una de las finalidades de esta Comisión es la de eetudi~r y 

proponer soluciones a todos los grandes ?roblemae que aquejan a 

la nación, El gobierno de Luis Echeverr!a desarroll6 una amplia 

polítca de pre1--otBciones sociB-1.et-J que busct-bC mejorar la Vida de 

los obreros. ( 23 ) 

Período de José L6pez Portillo. 

Uno de los objetivos de este gobierno en materia. de -

Seguridad Sociul, era elevar el. nivel de vida de la pobleci6n -

en general. Ampliar la ooberturu de loe servicios de salud con -

especial éni'usis en la atenci6n preventiva, Atender en forma -

prioritaria a ln poblrición ubicada en las áreas marginadas rur!_ 

lee y urbt'.nús •. Intenaificnr la atención médico-asistencial al -

núcleo materno infantil. 

Adecuar el conocimiento demográ~~co a las condiciones 

econóiu.i.ua::J y socioculturales del Pa!a. Dieminu!r los daíl.oa D la 

salud deriva.dos de la contamine.ci6n ambiental incrementando lae 

medidas de control sanitario,< 24 > 
(23) Ibidem, p. 196 
(24) LOPEZ ?ORTILLO, José, Quinto Informe de Gobierno.Sector 
~· Talleres Gráficos de ln Nación. Presidencia de la Re9ú
blica, 1931. p. 39 
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Período de Miguel de lo Madrid Hurtado. 

'En materia de Seguridad Social, se_ 'Puede afirmar nue 

conetituy6 uno de los ::iilflres fundame1:tales cie su eetratei;in ~ 

ner&l. Según se desprende del sexto infonne de gobierno r¡ue Mi

guel de la Madrid rindi6 ante la nación. Se elevaron a rango -

constitucional los objetivos de justicia social sentidos oor la 

_::ioblación. De iguEl menera se promovieron reformas y adiciones 

a las Leyes en materia de Seguridad Social pE1ra garantizar lA. -

vigencia de los derechos sociales en lo referente a la salud, -

educación, ecolog!a, y protecci6n al salario. 

Uno de los grandes aciertos oue tuvo el Ejecutivo de 

la Nación fue reconocer en su Ultimo informe de gobierno que no 

todo lo que "propusimos y ofrecimos se ha logrado, pero irrevo

cablemente, la Naci6n ya se orienta a ellos." C25 > 

Por otra parte, la crisis nacional e internacionFl -

que venimos padeciendo la gran mayoría de los Países y en pnrt! 

cular los subdesarrollAdos hu provocado un elevedo costo social 

y esto contribuy6 para que no se aum,lieran muchos de loe pla-

nes y programas que se tenían planeados en este régimen de go-

bierno. 

Período de Carlos Salinas de Gortari. 

Etapa que estamos viviendo, caracterizado por un Eet~ 

do moderno y liberal. en muchos aspéctos de la vida, que se ha -

impuesto la tarea de reprivntizar les empresas, ~ue los gobier

(25) MADRID ~URTADO, Miguel de la. Sexto In:forme de Gobierno. -
~~a:d~~c~91ae la República, Direccion de comunicacion sociel. 
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. nos anteriores se habían encereado de estatizRr. 

En cuestiones de Seguridad Soci:-1 l, resaltt• a ln vist~ 

el deterioro salariAl de loa obreros y por ccneecuenci~ unR di~ 

minuci6n del poder adquisitivo, par::t logrfi.r unR vida mde desu-

rrolle.da acorde con loa tiempos modernos oue marca el gobierno. 

Ciertos sectores de la poblaci6n se han beneficiado -

con esta política del actual gobierno como es la clase empresa

rial, ya que datos proporcioni;.dos por l.ae empresas f'!UB mRnejan 

h.an reportado grandes utilidades, viendo de esta manera como -

existen grandes diferencias entre eota el.ase privilegiada y las 

o lasos marginadas como son los obreros y loa cemoeainos. 

Uno de loe programas creados por el actual gobierno -

es el denominado Programa Naoionnl de Solidaridad (Pronasol), -

que est4 orientado a atacar el problema de la pobre~a en que v! 

ven millones de mexicanos, siendo la mayoría del campo y lfl Ol,!! 

se obrera, siendo estos dos sectores en donde existe mayor rez~ 

go de Seguridad social. Ea un hecho que las grandes mnyor!as -

del campo viven en condioiones de suma precariedad y no pocos -

compatriotas en aituac16n de extrema pobreza. 
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SEGUNDO CAPITULO. 

Conceptos Generales. 

2. A.- Concepto de ~eguridad Social. 

En este capítulo trataremos de manejar algunos conce~ 

tos de igual número de tratodist<:ts sobre la Seguridad Social. 

Para Francisco Díaz &om-oardo es la''Discipl.inn aut6n.2. 

ma del derecho social en donde se integran loe esfuerzos del. -

Estado y loa particulares y de los Estados entre sí, a fin de -

organizar su actuación a L lo ero del. mayor bienestar social. int.2_ 

gral y l.a felicidad de unos y otros, en orden de justicia so -

cial. y dignidad humana," (Z6 ) 

.Fernando, García García, nos dice al respecto sobre -

la materia: "La Seguridad Social es un producto de un estado de 

culturo, que.hace posible lograr la ennonía del hombre y la 00-

10.unidad, con base en la solidaridad humana, y en la interdepen

dencia sociales por medio de la ~uesta en prlctica de unn polí

tica eatAto.l enca.r~dn de respetar y fomentor los bienes y Vfll!?_ 

res vitales hed6nicoe, económicos, del conoc~niento científico 

mornles, jurídicos, estéticos y reli~iosos. 

En otras 9alabras, la seguridad socicl tiene un espí

ritu ético. Ln seg;uridnd social ea una nueva mAnifeatnci6n de -

la culturn, esto es, un fenómeno hwnano que logra el equilibrio 

entre lo material y lo moral, en el hombre, en la comunidad pn-

(26) GONZALEZ DIAZ LOMllflRDO, Francisco. Opus Cit. P• l.32 
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ra formar !-'" l hora Ore del hoy y de 1 ma ñ.ana • '' ( 
27

) 

oomo podemos ver esta ea una definición filoe6fioa, -

ya nos hEt.blA de los diferentes valores del ho.nbre en todRG sus 

manifestaciones, más nue en términos jurídicos, ri,ue es lo que -

nos interesa en eate trabajo. 

P&ra Gregario S~nchez León, La Seguridad Social es:--

0Una ~arte del derecho social y constituye un compendio o con-

junto de normas jurídicas de orden público, que tienden a real! 

zar la solidaridad socü,l, el bien colectivo e individual, la -

capacitación y el adiestramiento del hombre y el desarrollo de 

le cultura, para proteger a la clase tr2bajndora en aus relaci~ 

nes de trabajo subordinado, o independiente, cuando el producto 

de su traba.jo es la fuente fundamental de eubeietencio, gare.nt! 

z~ndo a los trabajadores, contra las eventualidades eusoeptiblea 

de reducir o suprimir su capacidad de trabajo, consign~ndo a -

c~rgo de una institución estatal, la preetaci6n del servicio p~ 

blico de carácter naoional, para el socorro o providenciP. medi8!! 

te el pago de r.ireatttciones en dinero o en especie, a (!Ue dan d!_ 

recho los seguros sociales establecidos y adeou~dos n cada con

tingencia, en favor de los trAbajadorea, sus fFlmiliares o bene

ficiarios, decretdndose el ~ago de una contribución P. cAr·;o del 

?ropio 3stüdo, de los 9ntronea y de los trabP.jadores ase,gurndoe 

para la efectiVf1 prestflci6n del servicio.11< 28 ) 

Francisco de Ferrari, nos dice iil res:-iecto: ''La 3ei:;u

ridHd Socüil es un sistema 11ue busca garantizar un ingreso mín,! 

mo de subsistencia y CB!fElZ de sustituír, a veces soloinente en -

( 27) GAttCIA }1\R JIA, Fernando. Fundamentos :_..:ticus de la Seguri-
dad Social, ONAM, México, 1966, p. 130 
( 28) SAN.JrlE:! L30N, Gre.~rio. Derecho :nexicano de la 3eguride.d -
~· ;J¿~rdem1.s Editor y •ii.etribuidor. México, 19-37. p.5 
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parte, las entradas habituales del hombre, cuando éstas dejan -

de ser suficientes o dejan de ser percibidas momentánea o defi

nitivamente. ,29) 

Pero para que sea posible alcanzar, este ideal es ne

cesaria la reun16n de ciertos presupuestos como soni la exiatea 

cia en la sociedad de un servicio nacional de salud, un adecua

do régimen de aeignaoiones familiares y la ejecuoi6n de una po

lítica de pleno empleo, porque en el fondo, la seguridad social 

es s6lo una· parte del proceso aocioecon6mico de los Países; la 

que toma a su cargo las claudicaciones de éste. 

Desde nuestro punto de vista, podemos decir que la S~ 

guridad Social eatá integrada por un oonjunto de normas jurídi

cas y morales que tratan de ayudar a que todo ser humano por el 

e6lo hecho de serlo y de vivir en sociedad, deba recibir por -

parte del Estado el auxilio necesario para hacer frente a dete~ 

minadas contingencias que se presentan on la vid.a. 

2. B.- Desoripoi6n d•l Problema. 

No obstante el rortaleoimiento de la aegu.ridad eooial 

en América, todavía existen difíciles problemas que obataouli-

zan lo hecho pera superar la miseria, la insalubridad, l.a ente~ 

medad, ei desamparo, la ignoranoia, la inestabilidad del traba

jo, la ineuficienoia del empleo, la inequitativa dietribuci6n -

del ingreso nacional, las deficiencias del desarrollo económico 

y las desigualdades en la relaci6n del intercambio intern.acio-

nal. 

(23) FERRARI, l"ranoieco de • Loe Principios de la Seguridad So
~- De Palma, Argentina, 1972. p,lOO 
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La seguridad social implica garantizar q_ue cada ser -

humano debe cont~r con loe medios euficientee para satisfacer -

sus neoesidadee en un nivel adecuado de dignidad. 

Una pulítioa sobre seguridad social en América Latina 

deberá promover laa medidas destinados n aumentar las posibili

dades de empleo y mantenerlo a un alto nivel, a incrementar la 

productividad y las producciones así como las rentas nacionalea 

y distribu.irlae equitativamente, mejorar la salud, alimentaci6n 

y vivienda, educación general y profesional de loe trabajadores 

y sus 1'amiJ.ias. 

Cont'orme al apartado A del artículo 123 de la Conati

tuoi6n Política de loa Estados Unidos Mexicanos, para loa empl8!_ 

dos p~bliooa de los Poderes de la Oni6n, y para las fuerzas ar

as.das mexicanas, lo cual implica la 9roletariEaoión social de -

éstas. 

Nuestra Seguridad Social, ee fruto de la Revolución -

Mexicana de 1910, 7a que posteriormente queda plasmada asta 

idea en nuestra actual constitución en el art!culo 123 fracción 

XXIX, precepto en el que se establece como de utilidad pública 

el establecimiento de cajas de eegu.roa populBres,de invalideE -

de vida, de ceeacidn involuntaria del trabajo, de accidentes y 

de otros fines andiogcs. 

Se puede a~irmar que, la Seguridad Soo1al en México -

no surgió como en otros Países, para disminuir el empuje da una 

demanda diferida de justicia social o bien para fortalecer al 

traba.Jadcr a fin de hacerlo un instrumento mde sólido y máa du

rable de exp1otac1ón. En méxioo fue la consecuencia y en cierto 

modo, la oalminación de una rtevoluoión Social. 
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Pero por otra •>arte el. desarrol.lo que se tenga en ma

teria de Seguridad Social. en nuestro País depende fU.ndementaJ..-

mente en gran medida de circunstancias y acontecimientos de ti

po eooncSmico. 

La cZ.ísis económica que af'ecta a nuestro Paíe dificu.J:. 

ta de manera bastante compleja l.l.evar a cabo loa programas aet~ 

bleoidos por l.oa va!venee del mercado internacional, ya que no 

se puede sustraer de las cada vez crecientes dificultedea de -

costear dichos orogremaa de desarrollo sin incurrir en le espi

ral inflacionaria, con todas sus oonsecuenciae nefastas en mB-t!, 

ria de empleo, de ingresos y de bienestar. 

Adamds, la perspectiva de una persistente críeie eco

nómica internacion~l, ea un motivo adicional de preocupación P.!. 

ra nuestro País en particul.ar y para los Países Latinoamerioa-

noe en general., en cuanto 'eta atrasa la instauración de an nu!L 

vo orden económ~co internacional que sea más favorable a estos 

Países menos industrializados y que no gozan de ta. indiepensa-

ble autosuficiencia eoonóm1.ca. 

g._c.- Magnitud del Problema. 

Las circunstancias actu.ales que vive el Pa!a, princi

palmente en lo que ee re.f'iera al asp,oto económico, el cual ha -

afectado a la población en genera1, pero sobre todo a aquellos 

más neoeeiti1doe. hace reflexionar detenidamente sobre las pers

pectivas que la Seguridad Social tiene como alternativa para ~ 

cer fren~e a las deficiencias existentes en bienestar social. 

!l deeem?leo en nuestro Pe is no contempla tm. seguro -
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sobre este caso, como tampoco lo contemplan lea legislaciones -

de loe demás Países Letinoemeric~noe, y en eeneral todos loa -

llamados Países tercermundistas o en v!ea de deeerrollo,ya sea 

por carencias económicas o por razones de otro tipo. 

En nuestro País existen necesidades sociales que no -

son atendidas en forma eatiefaotoria o simplemente no son cu -

biertae por loa diversos medios de que disponen las Institucio

nes de Seguridad social. 

Este vacío viene a representar una seria y gran preo

cupaoi6n social en un sector importante de la sociedad, en él -
loa problemas sociales descargan todo su contenido de injusti-

cia y de abandono y por ende reol.R.mfln a las distintas inetitu-

cionee existentes, una aoo16n que estructure, financie, y orga

nice nuevos instrumentos de protección social que mejoren y au

menten la significec16n eoo1el y los alcances de la forma trnd! 

oional de apl1oao16n d~ loe seguros aociRlee. 

Le. familia en México reg~etra un aumento demogféf !co 

considere.ble, as! como graves deficienoiaa en el desarrollo eo~ 

nómico y las ineatiefaocionea de las necesidades sociales que -

dan como consecuencias en la alimentación de la mRyoría de la -

poblaoi6n, otro de loe puntos de tradicional retraso en materia 

de aeguridad aocial ea al trabajo, ya que en la mayoría de los 

Pa!eee eubdeearrolladoa existe inestabilidad y ello incide en -

•l retraao del deaarrollo eoon6mioo y eooial. 

Uno de loe inetrumenote o medios que deben existir en 

las comunidades tanto urbanAe como rurales, son loe centros re

creativos, centros culturales, campos deportivos, todo encamin~ 

do a crear el bienestar social y la elevación de loe niveles de 
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vida de la poblaci6n. 

Loa seguros sociales tienden a garantizar y contri 

bu!r a levantar o elevar el estado de necesidad e ~pedir la m! 
seria y participar con esto en la lucha contra las enfermedades. 

Los seguros sociales tienen la obligaoi6n de dar a -

].a sociedad en su conjunto una prestación por la simple calidad 

ele ser humano, pero pensamos que con mayor raz6n la deben reci

bir quienes producen los eatisfactores de consumo para la pobl~ 

016n en general, nos estamos re~iriendo a l.a clase obrera y oe~ 

peeina, ya que son ellos quienes producen estos eatisfactores. 

Ahora bien, la !unción de ~a eegl.U'idad social como 

cooperaoi6n en el desarrollo eoon6mioo y bienestar social de 

América Latina, adquiere proporciones deet~cadee, dado que se -

trata de un medio en el que tanto se necesita poner en proc!uc-

oi6n sus cuantiosos y derive.dos recursos naturales, desarrollar 

su proceso de induetria1izaci6n y que permita satisfacer les -

propias necesidades y evite la salida de riquezas que la impor

tación de estos artículos supone; abatir los índices de mortal! 

dad, elevando los ingresos, capacitando el empleo y dietribuyea 

do la mano de obra, lo mismo que protegiendo la numerosa compo

sici6n familiar, todo lo cual ~luye no a6lo en el resultado -

material de loe pueblos, sino en una estabilidad consiguiente a 

l.a eoon6mica, cual es la forma de gobierno. 

Podemos afirmar que la seguridad social es el sisteml?. 

más evolucionado de protecai6n a los llamados econ6mioamente -

débiles mediante el establecimiento de un mínimo de eatiefacto

ree ,q~e tienden a lograr un nivel de vide humano más digno y -

que los Estados modernos han incluido dentro de sus aativida--
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dee 1 como una protección eociul. 

As! podemos decir q~o la Seguridad Social es un sist~ 

ma de observancia obligatoria y aplicaoi6n univeraal, para el -

logro solidario de una economía auténtica y re.oiona1 de los re

oureos y valores hum.anos, que aeegure a toda la población una -

Vida mejor, con ingresos y medios econ6micos suficientes para 

una vid.a .:iajor y una subsistencia decorosa, libre de miseria, -

temor, enfermedad,ignorancia y desocupación, con el fin de man

tener y acrecentar el valor intelectual y moral de la poblaci6n 

actiVli, preparar el cemino a las generaciones venideras y eost!. 

n•r a los incapacitados eliminados de la vida productiva. 

La seguridad social, tiende a proteger a la ciudada-

nía porque cuida su salud, le procura raedios econ6micos de eub

sistenoia y de rehabilitación general, se ~reooupa por les fue!!. 

tes de trabajo y mediante la intarvenci6n del Estado, protege -

la caoacid.ad de ganancia que pueda afectar al trabajador. 

De igual m~n•ra la seg=idad social ea una obligación 

de 1 "Justicia que la sociedad tiene para con los individuos y no 

s6lo de misericordia¡ y se sostiene por tanto que debe ser nor

ma.da por el orden jur!dico de modo que ee otorguen derechos a -

loa individuos y se impongan deberes legales al Estado y sue 6!: 
ge.nos. Bate idea es el :f'Undamento de los derechos econ6micoe, -

eociales y culturales o eduoa.tivos del hombre." (30) 

Si como sostiene el maestro Recaeen Siohes, de que la 

Begl.lridad social es una obligación de juetioia, vemos con tris-

(30) RECASEN SIOHES, Luis. l"iloeofía del Derecho. Porrúa,S,A. -
Méx•co, 1959. p. 602 
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teza que en naeatro Pa!a aún no se ha llegado a aplicar confor

me lo marcan las Leyes y reglamentos que se han expedido en es

ta materia, por muy variados y diversos motivos. 

2. D.- !llaroo Jurídico de l.a. Seguridad Social.. 

La idea de proteger y de una manera dignificar el tr~ 

be.jo está presente en el pt:naa:niento de los ini.ciadores de nue!. 

tro ~ovimiento de independencia, como lo está también en los 

Conetituyentas de 1917, techa en que se promulgó l.a primara 

Oonstitución social. del eiglo XX, como lo refieren muchos de 

nuestros autores mexicanos. Una vez plRemadoe estos derechos en 

la Constitución quedó e ata ble e ido el. marco que permitiría a loe 

trabajadores la defensa de eue intereses y el Estado qued6 obl! 

gauo de esta manera a cumplir de esta m1;1nera lo estipulado en -

•l.:La. 

"Los mandatos contenidos en la Conetituoi6n Política 

de l.os Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere a las r,!. 

la.ciones entre el capital y e-1 traba.jo, a la garantía de asoci~ 

cion profesional, a la jornada máxima, al eal.ario mínimo, al 

deeoanao obligatorio, a l.a pronibioión del trabajo a menores de 

edad y a la mujeres, as! como a .La higiene en lae fábricas, a -

la indemnizaci6n por riesgos profesionales y a las preetaoionee 

sociales en favor de loa obreros y a cargo de loe pe.tronas, co~ 

tituyen el marco jurídico del sistema mexicano de la seguridad 

social." (31.) 

(Jl.) MORONES PRIETO, !gnRcio. reaia Mexicanas de l.a Seguridad 
~· DISS. México. a.a.e. p. 23. 
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2. E.- Organismos 9ue intervienen en la Seguridad so-

.!:.!!!.!· 

El primer punto que trataremos en este inciso es el -

referente a la naturaleza jurídica de lRe instituciones de se~ 

ridad eooiA..l, se dice que son organJ.smoe descentr&lizados por -

servicio que reunen las caracter.!sticae necesarias para esto -

clase de organismos, ee decir, tienen una oersonalidad jurídica 

y patrimonio propios; rea1izan un servicio público que es el o_2 

jeto de su creación; gozan de una autonomía tanto técnica como 

orgánica necesarias para cumplir debidamente su cometido. 

su rágimen jurídico garantiza le seguridad y continu!_ 

uad en su funciona.miento, eHtan sometidos por motivos de inte-

rés público y para conservar la unidad del gobierno al control 

por parte del Estado. 

Por otra parte debemos pX'eoiear qus ee entiende por 

Inatituc1onae do Seguridad sooial. 

"Son .los organismos que forman parte del e~stema encaminado a -

la proteccidn de la olaae.tre.bajadora, de aue familias y de la 

comunidad miema, contra los rieegoa derivados del traba.jo y de 

la exietenoia en general." (32 ) 

La segu.ridad social ea una fUnc16n basada en la just,! 

oia que protege en todos loe oaeoe de necesidad, tanto s loe -

mis pobres como a loe que no lo eon; a loe pobre~ como a los r.!, 

coa, d1fereno14ndose de la asistencia BOCiAl, que éettt Últilna -

es una obra social que realiza el Estado con sus 9ronioa recur

sos, fundada en la caridad para socorrer a 1os más necesitf'dos, 

02) Dicoionario Jur!dico Mexicano. Instituto de Investigacio-
nee Jur!dicaa. Tomo V, UNAJI, Iéxico, 1984. p .• 143 
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como son los obreros y cam~esinos, que son las capae sociales -

más necoaitadFJB y des.protegidas. Podemos entender de igu.Rl man!. 

ra que el ~atado realiza una asistencia social cuando cierto -

grupo de personas eu~ren alguna deagraoia y el Esta~o auxilia -

a aquellas personas, o dete.r.nin"'ldae zonas han sufrido o padeci..;. 

do de igual ma~era algÚn percance. 

La seguridad aoo~al, en eee avance de solidaridad oo

l.ectiva comprende unR amplia gama de servicios esenciales para -

preservar y mejorar la oondici6n humana, con esto noa referimos 

a loa servicios asistenciales, clínicos, eoonómioos, eooieleo -

culture.lee y deportivos• 

Aa! podemos afrimar qua la gesti6n da la seguridad ª.2. 

oial se realiza mediante organismos en loa que participan el E~ 

tado, los trabajadores y loe patronea. 

De igual manera se puede decir que el Estado moderno 

garantiza a los habitantes beneficios de le_ segurid&d social, -

loe ínstrwnentoe que utiliza para au rea1ización pueden ser di

vereoe organismos que forman parte de la administraoi6n central 

financiados con imµuestos. 

Alg\Ulos tratadistas en materia de seguridad social no 

eet~n totalmente de acuerdo en que sea el Estado a tre.véa de -

sus organismos de que dispone qu4en l.leve a onbo esta f'unoi6n, 

por la lentitud :¡ todas las trabas burocráticas que esto aoa-

rraa. 

Gustavo Arce cano, uno de los m~s prestigiados trata

distas en materia de seguridad social ex9reea lo siguiente; ~La 

admin1atrEi.ci6n central u oficial tiene serios inconvenientes. -
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Los .organismos burocr~tas son lentos, dLenendiosos y :rácil!nente 

oontroladoe por loa políticos, lo oue rusta simpatía al seguro 

social, •• ,Pero aborEI se consideran indiepeneeblee d~bido a que 

la seguridad social une todos los servicios m&dicoe y aeisten-

ciales del EBtado y se sostiene a todos por medio de un impues

to :fiscal," <33) 

Loa organismos que administran la seguridad social a 

nivel internacional pueden ser de distinta llf.l.turaleza segÚ.n las 

condiciones existentes y de acuerdo conlo doctrina política que 

gu{a a loe ::;atados. -Así tenemos que en la Uni6n Sovi&tioa y ot

ros Países de Europa Oriental, los seguros de enfermedad, eatdn 

ad.ninistntdos por los aind1catoe,. pero financiados por las em-

presas del Estado, "Dichos sindioatoe cubren también lns prest!, 

oionee de corta duración y la administración de una variedad de 

servicios de bienestar; la gestión por parte de personas jur!d,! 

cae particulares las encontramos en algunos Paíeee, por ejemplo 

en Suecia, una actividad importante de loa eindicatoe es la ad

minietrnci6n del. seguro del. desempl.eo." (34 ) 

2, B. a,- El Instituto Mexicano del Seguro sooial, --

(IllSS), 

Es el inetnimento Jur!dioo del Derecho Obrero por el. 

que esta inetituci6n queda obligada, mediante una cuota c prima 

que pagan loa patronea, loe trabajadores y el Estado, a entregar 

al asegurado o beneficiario, una pensión o subsidio cunndo ree_

lizan algunos de los ri~sgoe pro~eaionales o einiestroa de ca

rácter social. 

(33) DAVILA GARCIA, Abel, Derecho de la Seguridad social, Pri-~ 
mor Tomo •. Universidad Aut6nomR de zacatecaa, M&xico,1384 ~· l.36 
(34) Ibidem. p. l.38 
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El seguro Soyial es un instrumento básico de la segu

ridad social, establecido como un servicio de carácter oaoiona1 

que tiene por objeto garantizar el derecho bum.ano a la salud, -

la asistencia médica, la protección de loe medios d~ subsisten

cia y loa servicios sociales necesarios para el bienestar indi

vidual y colectivo. 

El Seguro social es el instrumento de la seguridad ª.2. 
cial mediante el cual se busca garantizar por medio de la soli

daridad, los esfuerzos del Estado y la poblRai6n económicamente 

activas evitando o disminuyendo loa riesgos y oontingenoiae so

ciales y de vida a que est~ expuesta la poblaci6n y los que de 

ella dependen, pare. obtener el mayor bienestar social, biológi

co, econ6mioo y cultural po~ible en una orden de justicia sooia1 

y dignidad hwnana, (art!culoe 2 y 4 de la Ley deL Instituto Me

xicano del Seguro social). 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, comprende en 

sue filas de quienes hacen posible eu funcionamiento, con la º.2. 

laboración de personai médico, pa.ramédiooa, ad.Jninietrativo, de 

trabe.jo eooial y de muohae otras disciplinas, 

Desde que 1n1c16 sus iaboree en el affo de ig44, el -

'Instituto, tuvo entre sus fUnoionarios a hombree y mujeres cap~ 

ces y que creyeron en el Seguro social, poco a poco fueron in-

gresando a sus filas de trabe.jo, gente con experiencia y conoo,! 

mientes. Actualmente se puede afrimer que la Inetituci6n brinda 

wia etenci6n de buena calidad en todos los servicios a sus der~ 

ohohabientes dentro de 1as limitaciones que tiene, por la falta 

de recursos econ6micos (dentro de este contexto se puede decir 

que las carencias económicas no son exclusivas del Seguro so 

ciel, ya que todos los organismos públicos del sector eooial --
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tienen !ae mismas ceruncias eoon6micae), 

El Instituto Mexicano del seguro social, está organi

ZAdo y f'unciona de la sió'U.iante manera& 

J.,- Asamblea Gener·al. Be la autoridad de mayor jerarquía, está 

compuesta por treinta miembros, de los cuales diez son designa

dos por el Ejecutivo !'ederal, diez por parte de las organi.ze.oi.!:!, 

nea patronales y loe demás son nombrados por loe trabajadoras. 

Estos miembros duran en su encargo seis affos y pueden 

ser reelectos. Por otra parte el Ejecutivo Federal ea el encar

gado de establecer las bases para determinar que organizaoionee 

patronales as! como de los trabajadores deben intervenir en la 

designación de loa miembros de la Asamblea General. Dicha Asam

blea sor4 presidida por al Director General del Instituto. 

~I.- CJonaejo Técnico. Ea el 6rgano encargado de la repreaenta-

ción legal y Administrativa del Instituto, oat4 oonatituido por 

doce miembros, designados por loe obreroB, patrones y del go -

bierno respectivamente en 1brma proporcional, Estos miembros du

ran en eu encar50 seis aftoe, teniendo el Ejecutivo Federal ~a-

cultadas para disminuir a la mitad la ropreaentaoión Bstatal. 

Adamds de las atribuciones mencionadas anteriormente 

el Consejo T&cnioo tiene las aiguientea1 

Decidir sobre las invereionee del Instituto. Tiene f!,, 

cultadee pera establecer as! como suprimir Delegaciones, SUbde-

1ege.cionee y en general todo tipo de oficina.e administrativas. 

Se le conceden facu.ltadaa para convocar e Asamblea General, ya 

sea ordinaria o extra.ordinaria. Nombrar y re~over al secretRrio 

General, así como a los demás subalternos en loe términos que -

-53-



le me.roa la ley respectiva, entre otras ;funciones. 

III.- La Comiei6n de Vigiianoia. Está integrada por seis miem-

broa que son designA.doa en una forma proporcional por loa dife

rentes sectores, duran en su encargo eeie eiios y pueden eer re!. 

lectoa. La func16n de esta Comiei6n 1 es l.B. deouidar de las in-

versiones que se hacen de acuerdo a las leyes respectivas, de -

igual forma es la encargada de llevar a cabo las auditorías que 

ae deben practicar, otra de sus fUnciones consiste en sugerir -

medidas pertinentes para el mejor fu..ncionamiento de la Inetitu

oión. una ~unc16n más, es la de sugerir a la Asamblea General y 

al Consejo T~onico,1.Ds medidas que juzgue conveniente pare. mej~ 

rar la oal.idad de los e.ervioioe que presta esta Institu.oi6n. 

IY.- El Director General. Los requisito~ que debe reunir esta -

persona en quien recae este nombre.mie~to, es e1 que debe ªªE m~ 

xicano por nacimiento, tener una reconocida honorabilidad y ca

pacidad t6cnioa. 

Sue fw.:cionee& Ejecutar las resolucion~a del Ooneejo, 

representar al Instituto ante las diversas autoridades, sean '!!. 
tas administrativas o judiciales, Asimismo debe in.formar al Oo!l 

sejo T6onico del estado financiero y oontabie que guarda ia In,!!. 

tituoión. Nombrar y remover a eue empieadoe subalternos. 

Posteriorniente siguen en grado descendente las eubdi

recoionea, entre J.ae que destacan iaa siguientes1 

La Subdirecci6n Generai Médica. 

La subdireooi6n Gnerai Administrativa. 

La Subdirecoi6n General Jurídica. (35 ) 

05) Ley dei Seguro Sociai. ALoo, lléxico, iggo. Pp. 55, i65 a -
i10 
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2. B. b. Bl Instituto de seguridad y Servicios SooiR

lee de loe Trabajadores del Estado,(ISSSTE), 

Bata Instituoi6n ea un organismo oreado por mandato -

de Ley el 28 de diciembre de 1959, a cargo del entonces Preei-

dente de la República, el licenc1ndo Adolfo LÓ~ez Mateas, oo -

rrespondiendo de esta manera una demanda creciente de los tra

bajadores al servicio del Eetedo para una mayor seguridad so -

oial. 

Pero debemos tener en cuenta que esta Instituoi6n ti!, 

na como antecedente la Ley de Pensiones Civiles de Retiro del -

12 de agosto de 1925, que ore6 la Direoci6n de Pensiones Civi--

1.ee. 

El primero de noviembre de 1938, qued6 formada la Fe

deraci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y 

el 5 de noviembre del mismo afta, se expidi6 ei Estatuto de loe 

TrabaJadoros al Servicio del Estado, que legitima la existen~ia 

de la oentral que representa a todos los sindicatos del sector 

público federai. Posteriormente el Estatuto ~ue revisado y ao-

tualizado en 1941, durante el régimen de Manuel Avila Crunacho. 

Con 9oeter1oridad en 1947, ee promulga la Ley de Pensiones Civ!, 

1ee, en este ordenamiento ee observa ya un avance de m~yor tra

scendencia respecto de la ley anterior, sin embR.rgo, oont'orme -

la población va en aumento se baoe necesnria ia introducoi6n de 

nuevas modalidades en el oar~oter cualitativo y cuantitativo P!. 

ra el otorgamiento de prestaciones sociRles. 

BetR 9roblemdtica condujo a otras diversas mag:aitudes 

que poco a poco se fueron convirtiendo en factores determinantes 
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para que la oonjunci6n de es:f'uerzoe entre el Estado y loe Trab:!!, 

jadores ee concretice la creci6n de un or6aniemo que estuviera 

en condiciones de hecer frente a los requerimientos de una po-

blact6n en oonet~nte aumento. 

Así se crea el Instituto de Seguridad y Servicios so

ciales de loe Trabajadores del Betado, (ISSSTE). Durante el go

bierno de Adolfo L6pez •ateos oomo lo mencionamos anteriormente 

época en la que ee inicia una nueva etapa de seguridad social. -

en el sector público. 

El 5 de diciembre de 1960, ee adicion6 al artículo 

l.23 Constitucional el apartado B, con l.o que loe derechos de 

loe trabajadores al eervioio del Estado ee eleva a rango oonst,! 

tuoional. 

El ISSSTB, ee una:"Reepuaeta a una demanda revolucio

naria de loe trabajadores al servicio del Estado, ya aue ea una 

1netituci6n eminemtemente revolucionaria, es un producto lagít! 

mo de las lucha.a de los trabajadores organizados, es un orgnni!!, 

mo creado por la Revolución.para servir a quienes sirven de 

ella para su beneficio.• (36 ) 

cuando el Presidente Adolfo L6pez Mateas, env16 su -

iniciativa para reformar el artículo 123 oonetituoion~l, no di

Vidi6 este artículo, sino que eetableoi6 un ,..¡gimen de exoep -

ción que sustrajo de ia influencia de loe principios generales. 

Esta regla de excepoi6n que proponía el Presidente de 

la República comprendía la enumeraci6n de los derechoe de los 

trabajadores, dichos derechos pasaban a partir de ese momento 

(36)ROBLEDO SANTIAGO, Edgar. Bpiet6lario de la Segaridad Social 
Illss.,méxico, 1976. p. 87 
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al apartado B del mencionado artículo 123 de nuestra carta mag

na, ·an el que se establece que i "Loe trabajadores al servicio -

del Estado, por diversas y conocidas circunatanci~e no habían -

disfrutado de todas l.Bs g<1rant!as sociales que el artículo 123 

de la Constituoi6n General de la depúblioa consigna para loe -

trabajadores en general." (37 ) 

La adición del apartado B del mencionado artículo, -

consagraba l~e bases mínimas de previei6n socini que aseguren -

en lo posible tanto el bienestar individual como el familiar, -

se propuso uoajornada máxima de ocho horas de traba30, desean-

sos semanales, vacaciones, derechos de asociaoi6n, salarioa, ª!! 

tre otras prestaciones. 

Or¡¡anizaoi6n y Funcionamiento del ISSSTE. 

Organos de Gobierno. 

r.- La Junta Directiva. Esta integrada por once mie~broa, con 

oinoo titulares de Secretaría de Estado, oinco designados por -

la ~ederaoi6n de Trabajadores al servicio del ~atado y el Dire!!_ 

tor General, nombrado por el Presidente de la RepUblioa, estos 

miembros duran en su encargo por tiempo indeterminado, pudiendo 

ser removidos. 

II.- Bl Director General. tiene entre atrae lae siguientes fa-

aultadess Representar a la Institución en todos loa actos que 

requieran de su intervenc16n. Presentar a la Junta Directiva, -

el balance anual de las finanzas de ln Institución. Nombrar y -

(37) BRICENO RUIZ, Alberto. Derecho MexicRno de los Seguros so
~· !!arla, Mézioo, 1987. P• 283 

-57-



remover al personal de base y
1 

de conf'ianza, pudiendo de1egar en 

loa Subdirectores estas facultades. 

III.- La Comiei6n Ejecutiva del Pondo de la Vivienda. Eetd int~ 

grada por once miembros. 

Sus funciones: .Decidir y aprobnr en su caso, 1as inversiones de 

.los rtiouraos y í'inancia1niento del fondo, Examinar y aprobar en 

su ceso loe preeupueatos de ingresos y de egresos de la depen-

dencia. Proponer a la junta directiva las reglas para e1 otar~ 

miento de cr&ditos, así como de los depósitos a que se refiere 

l.a ley. Asistir a 1as sesiones de la junta directiva. 

IV.- Comisión de Vigilancia. Se com9one de siete miembros. En-

tre sus atribuciones destacan las eiguientee1 

Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos del 

Xnetituto. CUidar que las inversiones se manejen correctamente. 

Practicar las auditorías correspondientes en cada departamento 

cuando ea! lo considere necesario. ( 38 ) 

2. B. o.- Unidad de Coordinaoi6n General del Plan Na

cional de zonae Deprimidee y Grupos Karginadoe,(COPLAMAR). 

Este organismo naoi6 en el afio de 1977, en la época -

presidencial de Joeé L6pez Portillo, fue una unidad adscrita a 

la Preaidenoia de la Re·,'1blica, por tanto dependió del Ejecuti

vo Fedara1. 

Sue atribuciones: "Primordialmente fueron; estudiar y 

proponer atenci6n ef'icáz de 1.ae neoeeide.dee de las zonas depri

(38) Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. Editores Unidos Mexioenoa,S.A. México, 
19ll8. p.72 a 81 

-58-



midas y de loe grupos marginados, con los objetivos y priorida

des de la planeaci6n nacion~l de desarrollo, así como or~am~s 

sectorie.1ee, regionFJles e inetitucionalee, para l.ograr unA me-

jor ooordinao16n enla estrategia del deearroll.o nAcional. 1'(39) 

Las funciones que tenía esta dependencia paeEiron a 1.a 

Secretaría de Programaci6n y Presupuesto, con la oolabornci6n -

del Instituto Mexioano del Seguro Social y la Secretaría de Sa

lud1 ya que como todos loa programas o la mayor parte de ellos, 

aon planes sexenales y en mucho de los caeos no se llegan a ob

tener loa rea:sultados esperados, po1'que no se deaarrol.l.an dichos 

programas tal 1 como :rueron planendos. 

Las labores que deearroll.6 esta institución no se OU.!. 

den ouantificor de una manera oficial, ya que se concretó :tund!, 

mentalmente a darle coherencia a los programas y a las accionea 

que ejecutaron ].as dependencias y entidades dol eeotor público 

federal y de los gobi•rnos eetatalee, para evit~r dieperei6n de 

eetuerzoe y duplioidedee. 

Bl principal logro del COPLAMAR fue la definioi6n de 

los m!nimos de bienestar y eua and:lieie para cubrir las deman-

das ineatieteohae, eu evolución futura y loe recursos requeridos 

para aatia!acerlae. 

2. B. d.- Le.e l'Uerzae Armada.e. 

Bl a jéroito mexicano emana de la Revoluci6n, por eso 

09) GARCIA l!'LORJ!S, Margarita, La ~eguridnd y la l'obli;ción Mar
ginada en MÍxico. UNAll, •'xioo, 1985, P• 175 
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Luis Bcheverría Al.veraz extendi6 en l.976 l.a Seguridad social. a 

loe elementos que integran las fuerzas armadas de aire, mar y -

tierra, identificándolos con loa campesinos y con los trabajad~ 

rea. 

Bl. Instituto de Seguridad Social para l.ae Puerzae Ar

madas da México, ea un organismo público descentralizado con -

personal.idad jurídica y patrimonio propios. 

sus funcioness Otorgar 1as prestaciones de servicios 

y administrativos que le. ley la seftala. Administrar loa fondoe

que reciba con un dest.ino eepeo!fico, aplicándolos a loe fines 

previstos. Administrar los recursos del Fondo de la Vivienda p~ 

ra loe miembros del activo del ejército, Fuerza Armada y Aárea. 

Organizaci6n. 

x.- La Junta Directiva.- Se compone de nueve miembros, designa

dos en una forma proporcional por la secretaría de 1e Defensa -

Nacional, Secretaría de Marina y FLler~a Aérea respectivamente.

su encargo ea por tiempo indefinido, pero pueden ser removidos 

libremente. Una de le.e funciones de esta Junta consiste en pro

poner ai Ejecutivo Yederal l.os proyectos de reformas de la~ le

yes reepect~vas. En general, realizar todos aqual1oe actoe y -

operaoionee legalmente autorizados. 

II.- El Director General. Es e1 encargado de representar al In.!, 

tituto, asiste a Lae aeeionea de la Junta Directi.va, con voz P!.. 

ro sin voto. Administra los bienes del Instituto. ( 4o) 

(40) Ley del. Instituto de Seguridad social. para ].as Fuerzas Ar
me.das Mexicanas. Tomo I. Secretaría de la Defensa Nacional., Mé
xico, a.a.a. Pp. 4 a 9 
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TERCER CAPITULO. 

Los Rezagos de la Seguridad social en México. 

3.- causas de loe Rezagos. 

3. A.- ca.usas Boon6micas. 

El deaampleo es una de las causas :fundamentales de -

los rezagos en materia de seguridad social, ya que mientra exi~ 

ta este oroblema en los :Países Latinoamericanos se pUede afir-

mar que no se da ninguna solución al bienestar general de la A~ 

aiedad en su conjunto. 

En nuestros días el sistema de la seguridad social g! 
re. alrededor de este problema. Así se puede decir que la rique

za no puede ser poseído por unos cuantos, cu.ando le mayoría de 

los hombres padecen y sufren grandes necesidades. 

Como nos dice el maestro Prancieoo de ~eZTari, quei -

''No ee p:.a.eda y no se trata de conetituír f'abuloeos fondos de -

pravis16n o de dieponer de grandes raoursoe para atacar el mal 

de la deeooupaoi6n, en las e~ergenoiae en que ee presenta. No -

be.ata 1levar a cabo una gran orgnnizaci6n~ ni es suficiente Que 

una redistribuc16n de todos loe ingresos da los Paises asegure -

frente a los deauls riesgos, la eetRbilidad de un mínimo de ea-

tisfactcree y de ccndicionee materieles de v1d•." ( 41.l 

El mal. más grande de la doaocupaci6n dice Sir Beveri~ 

ges "No es de orden f!sioo ni de orden moral, no es por l.a die

tieese que puede provocar, sino por el odio ~ue puede engendrar 

del miemo·~odo que el mal más grande de le guerra no es de ca-

(41.)PBRRARI¡ Pranoieoo de. Opus cit. p. 1.94 
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rácter material sino espiritual, en otros térininoe: no es 1.a -

ruina y destrucci6n de lae ciudades ni la 1nuerte de los seres -

hu.uanos sino la perversi6n de lo mejor que existe en el espíri

tu d•L hombre." <42 > 

Uno de loe ~roblemas de nuestra América f#ltina, (in-

oluidoa los Países del Uaribe) es el eubdeserrollo en el que e~ 

tán inmersos, por tanto el sistema de la seguridad sooial se e,a 

!renta a serias dificultades para garantizar los eerviolos elA

mentalea de bienestar social de le poblaoi6n. 

Así en nuestro continente en donde la poblaci6n que -

tiene un ingreso por habitante tan bajo, es dificil qme a corto 

plazo se cubre la seguridad social que todo pueblo anhela. 

Los gobiernos realizan un importante esfuerzo. para a~ 

mentar la productividad de los trabajadores, disminuír el sub-

empleo, el desempleo y realiz r importantes inversiones en la -

produccicSn. 

De esta manera, el desarrollo que puede alcanzar la 

seguridad social queda comprendido en el límite de la dis?onib! 

lidad que los PB.Íaea puedan dedicar a la producci6n de loe bie

nes de consumo. Sin embargo pensamos que la segi.iridad sooial -

puede deeempefla.r un papel muy importante, cualquiera que sea au 

desarro1lo, en lo referente a asegurar un.a distribución equita

tiva de las cargas de los individuos y dieminuír las deeiguald!!:. 

des econ6mioas de la poblaoi6n en general. 

(42) BEVERIDaE, Wi];iem. El Se o sooiRl SUB Servicios Cone-
!2!.• (Ce.rlos Palomar y Pedro Zuloaga. • Jua, 111 xiao, 1946. 
p. 122 
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), B.- Caueaa Demográ'i'ioaa. 

Uno de loe grandes problemas de América Latina y de -

M'xioo en espacial, lo constituye la explosi6n demográfica, que 

en oompara.ci6n con los Países eurooeos ea demasiado alto el ín
dice de natalidad y esto hR traído como consecuencias una mnyor 

necesidad de bienes y servicios para responder a las neceaida-

dee Meicas de un mayor nd.mero de personas. 

Se p\lede deoir que en términos generales la poblaoi6n 

de Latinoamérica es da laa mds altas, ya que en 1980 repreeent!, 

be. alrededor de 370 millones de habitantes, de este número de -

personas México ~enía uno de loa grandes índices poblacionales. 

Bn 1990, K&xico ocupaba el undécimo lugar en el mundo 

en materia de poblaoi6n, ya que contaba con mds de 81 millones 

do habitantes, eeg!Ín datos proporcionRdos por al Instituto "a-

oional de Eatad!stioa, Geograt!a o Informática (IN!!GI), organi~ 

mo dependiente de la Secretaría de Programaoi6n y Presupuesto. 

El ntlmero de habitantes alcanzado durante ese año (1990) mues-

tra que México duplicó eu población en sólo 25 años, ubicándose 

en •l d'cimo primer lugar como nación más poblada del mundo, -

eiendo un lugar nada honroso, por lae carencias que se tienen, 

sobre todo en m~teria de seguri~ad eooial.C 43l 

Una caracter!etioa que se debe destacar en eete censo 

de p9blaoión que so llevó a cabo en el Pa!s en el año de 1990 -

es que 1 El Distrito 7ederal y el Estado de México juntos repre

sentan da de la quinta parte de l.a población a nivel nacional, 

oon más de 18 millones da habitantes. 

(43¡ ELIZALDE, Triunfo, M&xioo undécimo Pa!s más poblado del mun 
~· Bn la Jornada, México, 28 da julio de 1990. Pp. l y 18 

-63-



En el área metropolitana de la ciudad de México junto 

oon la zona conurbada de los municipios del Estado de M'xioo 

hay una poblaci6n de 15 milonee de habitantes, por lo que ae -

ubica entre 'lad más pobladas del mundo. 

Por otra parte debemo.e destacar el. caso del. Estado de 

•'xico nuevamente, que refleja cl.aramente el tipo de problemas 

que enfrentan al.gunoe pa:!sea cuyo crecimiento demogrd'.fioo es -

particularmente elevado, con un crecimiento anual del 7-, su p~ 

blaci6n se duplic6 de una.manera muy vertiginosa, lo que trae -

oomo oonaecuencia loe grandes problemas que todos conocemos, 0,2. 

mo son la falta de agua, carencia de hcspitalee en las zoaas -

marginadas, ineufioienoia en el transporte, falta de vivienda,

entre atrae grandes malee. <44 ) 

OUando la poblaci6n ar.eoe a esas tasas, las demandas 

social.e.e se acumulan rápidamente y no parece haber tiempo sufi

ciente para prepararse. Palta de tiempo para dotar a la pobl.a-

ción da los servicios más elementales de orotección social. 

Al inicio de l. rápido crecimiento, e• hace f'rente a. 1a 

dem~nda adicional con base en 1.8. 1.n:f'raeetruotura disponible, 108 

maestros aumentan sus jornadas laborales y atienden a Jll,lfe alum

nos, loe médicos tienen más pacientes a au oa.rgo, ae recurre en 

suma a estirar l.oe recursos pare abarcar a un m1mero ceda vez -

mayor de personas. 

Sin embargo, a la l.arga este tipo de reepu.estas reeu,! 

tan insuficientes y a veces hasta contraproducente. Así en al~ 

nos Países han hecho frente a las presiones inicia.les del ore-

(44) MARTINEZ GARCH, Gerónimo. La Política de Población en Mé
~· Consejo Naciom•l de Poblaci6n. Mílxico, l.985. p. 4 
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cimiento demográfico acelerado durante unos años, con éxito re

lativo. 

Pero en Países con pobleoiones no muy grandes que ex

perimentan procesos sostenidos de crecimiento económico, la hi!!, 

toria nos demuestra., no obstante, que cuando la tendencia al ª.! 
to crecimiento demogn{fioo persiste, termina por agotarse la C!,_ 

paoidad social para mantener el nivel de vida de loe que ya es

tán y para recibir en condiciones similares a los que van lle-

gando. 

Uno de loe grandes malee que trae como consecuencia -

la exploei6n demográfica ea la falte de vivienda pera la poble

ci6n urbe.na, deetaodndoee alguna.e ciudades por padecer en forma 

dramátioa eete tipo de problemas. 

En su sesundo informe de gobierno, el Presidente ca.r

loa Salinas, destaca que la tasa de crecimiento anW!l en mate-

ria de poblaoi6n en las cuatro zonas metropolitanas del Peía -

tue de 2.9~ en tanto que en las ciudades medias se rsgietr6 una 

tasa anual de 4.8~, (lea zonee metropolitanas referidas eon1 

Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara y Puebla). (45) 

Rl d'fioit de vivienda a nivel nacional ea de 6.l mi

llones de unidades ( asto haeta en el affo de 1990), en el f"tu

ro pr6ximo aumentará adn más este problema, hasta tener una de

manda adicional de l mill6n de nuevas unidades. 

Otro de loe grandes 9roblem~e de lae concentraciones 

urbanas, ea que se intensifica la contaminación del medio am-

(45) ELIZALDE, rriunfo. l>'f1oit de 6.l millones de viviendas en 
toda l.a República. En la Jornada. Mixico, 4 de novie~bre de 
1990. p. 15 



biente, incrementado por el crecimiento industrial, lo que trae 

aparejado aumentos en los efectos de la contaminaci6n atmosfér! 

ca y del agua. 

Desafortunadamente, a medida que avanza el desarrollo 

y aumenta la capaOidad de control sobre los recuraoa acuíferos 

parece perderse conciencia del alto valor y empiezan a surgir -

patrones claros de desperdicio y oontaminaoi6n. Bato adquiere 

especial relevancia cuando se trae a colación alguna.e de las -

claras inooneistenoias que existen entre la localizaoi6n de los 

recursos hidrlÓgicos y la ubioaoi6n de los asentamientos huma-

nos en el territorio nacional. 

3. c.- Algunos Rezagos en materia de Segu.ridad social. 

3. c. a,- En llateria de Eduoaci6n. 

Bl articulo tercero constitucional eedala que la edu

o&ci6n que imparta el Eet~do, tenderá a desarrollar arm6nicame~ 

te todas lne facultades del ser humano y fomentard en él, a la 

vez el amor a la pe.tria y la conciencia de la solid~ridad inte~ 

nacional, en la independencia y en la justicia. 

Mis adelante eeflala que S"El Congreso de la On16n, -

oon el fin de unificar y ooordinar la educaci6n en toda la Rep~ 

blica, expedir!! las leyes necesarias, destine.das a dietribuir -

la funcion social educativa entre l~ Pederaci6n, los Estados y 

los Municipios, a fijar las aportacionee económicas correspon-

dientes a ese servicio público, y a eei1a1ar lRs sanciones apli

cables a loe funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir les 
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las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aauelloe que 

las int'rinjan." C46 ) 

La Constituoi6n Federal soBala que la eduoaci6n será 

gratuita y será obligatoria, pero vemos desafortunadamente que

este objetivo no se ha cumplido a mds de 74 aBos de promulgadn

l.a primera aonetituoi6n social en el mundo, no se ha cumplido -

porque nuestro PB!s no ha podido superar el tercer grado de pr! 

maria en al promedio a nivel nacional, lo que ref'le ja un gran -

rezago en esta materia. 

Oa1•los Salinae do Gortari, Presidente Constituoiona1-

de loa Betedoe Unidos •exioenoa, en eu segundo informe de gobieE 

no, reconoce los grandes rezagos que tenemos en este renglón. -

"Los índices de reprobaoi6n en la eduoac1ón primaria, aecu.nda•

ria y media superior registrados en el ciolo escolar 1989-1990 

aloanzaron ha.eta el 50~ y el promedio ponderado de deeeroi6n en 

eetos niveles fue de 20~, revelan oi~rae de la Secretaria de -

Eduoaci6n Pl1blioa.• (47) 

Se seBnla as1mismo que mds de 100 mil adultos fueron 

al.t'abetizados en é.l oiol.o inmediato anterior, que apenRB el 2.5 

por ciento de la poblaci6n inrantil que es de 15 millones que -

asisten a la primaria son indígenas y que e6lo 50 mil personas

en todo al Pa:íe realizan actual.mente estudios de postgrado. 

Asimismo se reconoce que el promedio de eaooleridad -

de la población mayor de 15 ai'ios as da xesto greda, lo que noe

muestra el gran rezago que sufre nuestro País en este ru.bro tan 

(46) Conotituci6n Polfica de loa Bstedoa Unidos Mexicanos. 9la,
Bdic16n, Porrúa, S.A. México, 1991. p. 9 
(47) SALINAS DE GORTARI, carloa. Segundo Inrorme de Gobiorno.-
AD.exo Educativo de Informa. Bn le. Jornada. 2 de noviembre de --
1990.p. VI 
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importante como es la educación, y parte :fundamental para el d~ 

eerrollo de Máxioo, ya que un País ana:Lf'abeta no puede aspirar 

a una fase de desarrollo superior, luego ·entonces, es necesario 

elevar el nivel educativo de la poblaci6n y antes que nada mej.2_ 

rar la calidad de la enseilanza. ~ igual. manera, tratar de evi.a... 

tar todas las deserciones para poder llegar en un futuro no muy 

lejano a •levar el promedio en escolaridad. 

El analfabetismo, la deserción escolar, el bajo por-

centaje de preparacL6n técnica y profesional para actividades -

c&lit'icadas, es otro de loa grandes rezagos en materia educati

va, si no se preparan profesionales en las actividades cient!f.! 

cas y teonol6gicas sieapre dapetideremoe del exterior, por lo -

tanto pensamos que ee importantisimo que se dediquen recursos -

tanto econ6micos como humanos en estas áreas para no depender -

del extranjero, y tratar de cubrir loa d'ficits en estos rengl,5!_ 

nea altamente prioritarios. 

Kl bajo nivel de aducaci6n que sa observa en nueetro

pe.!s ea traduce en al. factor "'i!'.s importante que impide la oxte~ 

ai6n de la aeguridad social, e incide particularmente en el. vo

lúme.n de accionas y costos de las prestaciones de salud. Loe d!., 

.fioientes principios de higiene y,. malos hábitos en ].a nlimenta

ci6n, derivados del bajo nivel da educaoi6n, propician el des-

cuido de la propia aal.ud; esto explica y justifica que los ea-

quemas d• prestaciones social.ea establecidos en loa sistemas de 

seguridad social, que organizan progre.mas dedicados a elevar n,! 

veles culturales e higiénicos, de utilizaci6n de loe alimentos 

Y mejora del medio habitacional., de recreaoi6n y util.izeci6n -

del tiempo libre, para fomentar el bienestar del nllolem fami -

liar y de la pobl.ación en general. Bl analfabetismo es ademáe,

desde el punto de vista de ciertas funciones Bdm.iniatra.tivae --
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de loa seguros sociales, de entorpecimiento. 

Un claro ejemplo del rezago en la seguridad eooial, -

lo encentre.moa en el Estado de Duran¿,;o, concreta111ente en Peyo-

tdn, donde hay un s6lo maestro para 150 nidos, edem.d's la pob1a

oi6n tiene grandes oarenoiae como son: la falta de energía elé~ 

trica, agu.a potable, escuelas, clínioae entre otra.e. 11Eete pue

blo meutizo al que se llaga desde Jesáa María después de un re

corrido de dos horas por una brecha que en parte es e6lo un tr~ 

padero rocoso, ea quedó n6lo con un maestro, de los cinco que -

tenía, para l.50 nil!os." <45 > 

Kn México la deseroi6n educativa ea muy alta como lo 

mueatran los !ndioaa¡ durante. el. oiolo asoolar l.989-1990, en el. 

nivel. primaria fue d• 5,7~ de J.a matrioul.a registrada, en al. n! 

vol aeoundaria tu• de un l.C>i'. 

3.0.b.- Rezagos en materia de Salud. 

Am'rioa Latina tiene muchas lim.1.taciones, entra ellae 

cabe destacar las relacionadas con la salud, donde por ende ª1.l!: 

ge J.a necesidad ineludible da obt.enor el máximo rendimiento do 

loa recuraoa existentes, de racionalizar, de optimizar eu util.! 

zao16n. 

Como se sabe, el su.ministro da atenci6n primaria que

es la salud en Am&rioa Latina, se 9roporciona a través de loa -

minieterioe de salud o instituciones de seguridad social, con-

cretamente en nuestro País ea suministran por medio del Instit~ 

(48) ROJAS, Rosa. lln San Juan Peyotán, a6l.o un maestro para 150 
~· Bn J.a Jornada, 24 de ootubre de 1990. p. l5 
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to Mexicano del Seguro Sooial(DISS), el Instituto de seguridad 

y Servicios Sociales de loe Trabajadores del Botado (ISSSTB), -

la secretaría de salud y el Instituto social de lae Fuerzas Ar-

madas. 

!In 1979 so ora6 en México la Coordinaci6n General del 

Plan Nacional de zonas Margina.das, mds conocida por sus siglas 

como OOPLAM.AR, en ooordinaci6n oon el Instituto Mexicano del s~ 

guro Social, para ?roporcionar servicios de protección de ealud 

en particular eete programa estuvo dirigido e la poblao16n ru-

ral. Dioho programa tuvo una durac16n da cuatro aftas, ya que en 

l9d3.•l Inetituto Mexicano del Seguro S~oial, aeumi6 la respon

sabilidad complota de la administraci6n y operaci6n del progra

ma, utilizando la totalidad de loe raoursoa humanos y materia--

1.ee d• que éste diepon!a,. corriendo por tanto a cargo del. gobie.!: 

no federal su financiamiento. 

"Por decreto presidencial. ee eetableoi6_ un Comit' de

operaoi6n del Programa IMSS-COPLAlllAR, presidido por el Director 

General del IMSS y en el que participan diversas Secretarías de 

-Estado, represente.dos por algunos de sus subsecretarios y repl"!. 

aentantee del más alto nivel de organismos públicos y orge.niza

cionee campesinas e indígena.a relACionados con el Programa, Si 

bien el objetivo directo de este Comité es vigilar el proceso -

de deaoentralizao16n en que está empef1ado el gobierno, la part! 

cipaci6n de los representantes de todas las entidades interesa

das en la protecci6n de la salud de hecho facilita la armoniza

ci6n de sus actividades." C49 > 

La Declaración Universal de los Derechos HumPnos en -

,(_4_9~)~T-A!ol~BUR~-I-,~Giovani. Estrategia de la Atenci6n Primaria de Sa 
lud en América LB.tina. En Seguridad social. M&xioo, a~o XXXIV, 
Epoca VI. Mayo-agosto, 1985. p.57 
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su artículo 25.- l. nos eef'iala que: 

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 11ue le -

sea posible asegurarse usimismo, así co~o a su familia, la sa-

lud, l.a vivienda, la asistencia médica y loe servicios sociales 

neceearioe1 tiene derecho asimismo a los seguros sociales en c~ 

so da deeempl.eo, enfermedad, invrt.lidez, vejez. u otros casos de -

pérdidas de aus medios de eubsietenoia por oirounstanciae inde

peadientee de su voluntad. 

Artículo 26. - l. Toda persone. tiene derecho a la eduoaci6n que -

será gratuita, al menos en lo conoerniente a la inetru.ooi6n el~ 

mental y fUndamental ••• " ( 50) 

Destacamos de manera primordial. a la salud como otro 

de loe rezagos en materia de eeguridnd social en nuestro l'Bíe 

junto con la eduoaoi6n, ya que son e lementoe primordiales que -

se deben atacar, para de esta manera salir del subdesarrollo en 

el que estamos loe mexicanos. 

Se reconoce a la enlud oomo un factor inseparable de1 

dasarroilo eoon6m100 y aocial, en su doble oaráoter de materia

prima y producto, ya que ei •• indieoutible que la salud eerá -

consecuencia del desarrollo generai, también es evidente que -

aquella representa una condioi6n previa, para producir el impu,!. 

so que genera la evoluci6n. 

La salud ea un producto intereectorial, origen y oon

eeouenoia del desarrollo global, cuyos factores no ee excluyen 

mutuamente, sino por el contrario, se complementan. No puede --

(50) REMO~INA, Felipe. Declara.cionee de Derechos Sociales. Edi
ciones del. V Oongr_eso Interamericano del Derecho del Trabajo -
México, 1974. p. 42 
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oonoeb1rse el desarrollo de un pueblo que está constantemente -

ení"erm.o, ni la salud en un marco de desarrollo incompatible con 

el. bienestar del hombre, 

11Lae inversiones en el sector salud, no pueden consi

derarse como ge.atoa i.mproduotivoe, son en realidad inversiones 

que en un sentido económico, producen u.na mano de obra oap¡íz de 

más y mejores esfuerzos, oircu.natanoia que acelera el proceso -

de desarrollo y permite acrecentar los recursos, para inducir -

cambioa nu!a profundos y expandir la cobertura. de l.os procesos y 

programas de salud a sectores cada vez mala amplios d• la pobla
ción•, C5ll 

Esta propósito que tiene un sentido de profundo huma

niemo conet1tt&y• un fabuloso reto permanente para l.ograr el m!!, 

xizo aprovechamiento de loe recursos disponibles, dentro de laB 

limitaciones que impone el nivel d• desarrollo del País, no ol

videmoe que loe gobiernos en todoe loe niveles tienen muchas l! 

mitaciones tanto econ6m1cae como de recursos humanos, que no ea 

pueden solucionar en un corto plazo por las oondiciones en que 

vive la gran mayoría de loe mexicanos. 

Por tal motivo al pragmatizar loa anhelos de eegu.ri-

clad social dentro de 1oe planee de gobierno, debe concederse -

:rundamontal importancia a la protección de la salud de la pobl! 

oi6n, para evitar la grave discriminación que imponen los con-

trastee en su poder adquisitivo, frente ~ una medicina trs.dioi~ 

naliata. Debemos destacar que es un medio para abatir las gran

des diferencias que existen en nuestras eociedadee, esto as, --

(5l) GUZMAN OROZCO, Renaldo, Ln S•~ridad social en México. S•
cretar!a de la Presidencia, Direoc~~ de Comunioaoi6n social, -
México, 1976. p. 38 
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que tanto los ricos como loa pobres tengan los mismos derechos 

a la salud. LB ee.l.ud ea única y no se deben escatimar esfuerzos 

pera que existan iguales oportunidades en este aspecto f'undame~ 

tal de la vida, oomo en cualquier otro que contribuya al biene!. 

tar humano. 

3. o. c.- Loe Rezagos en Materia de Alimentao16n. 

Bn oueet16n de alim.entaci6n podemos afirmar como lo 

hicimos anteriormente con la salud, que ea otro de los grandes 

malee que sufre nuestro PB.ie, ya que este problema eetá asocia

do di alguna manera con l.a educaoi6n de la población, así a pe

sar de tener todo tipo de climas nuestro PBÍ8, ia mayoría de la 

poblaoión padece de una alimentación de!ioiento, ya que axiate

un duequilibrio entre la producción de alimentos 7 el oreoimie¡¡, 

to d1 la poblaoi6n, aituaoión que ee contrastante por J.a oapao,! 

dad potenoie.l. para eatief'e.cer la demanda de alimentos, ya nue -

existen tierras y recursos nature.l.ee inexplotadoe y mano de 

obra abundante para trane~ormarloa on bienes y servicios. Esta 

situación obliga a una creciente importaoi6n de alimentos, pro

vocando una diaminuoi6n en la disponibilidad de divisas deat1n~ 

das a importar bienes de capital. 

Un factor mucho muy importante en la alimentaci6n son 

loe malos btlbitos de nutrioi6n y la falta de eduoaoi6n en mate

ria dietética, que contribuyen a determinar al consumo real de 

la dieta mínimar lo que viene a significar una al.imentaci6n ma1 

balanceada, inadecuada e insuficiente, para loe sectores de ba

jos ingresos. No olvidemos qua la poblaci6n mexicana, es de las 

que consuman en mayor medida. los alimentos "chatarra", que vie-

-73-



nen euetiu!r otros alimentos de ia dieta, dando oomo ooneecuen

cia con ello, una serie de enfermedades. 

El ·Gobierno de Garlas Salinas, ha reconoc~do que vi-

ven en la marginación más de 40 millones de mexicanos, de estos 

17 millones en la extrema pobreza. carlas Salinas destacó que -

la pobreza y la marginalidad constituyen un reclamo permanente 

para su gobierno. Esto sucedió durante la primera semana de le.

solidaridad, que abaro6 la primera semana de agosto de 1990: -

~Loa próximos siete días aerdn muy especiales para muchos mexi

canos que viven con serias carencias en las colonias populares 

de nuestros pueblos, ciudades, en el campo y en l.a.s comunidades 

indígenas. Be una semana que hemos llamado de soiidaridad, por

que esta es u.na act±tud y una oonviooi6n bien conocida entre -

loe mexicanos, practicada por la inmensa mayoría y que nos une

en una tarea común. 

sé la importancia que ustedes le conceden, pues aaben 

que solidaridad quiere deoir sumarse a lR causa de otros, part! 

oipar en acciones de beneficio para loe demds, organizarse oon 

respeto y manejar escrupulosamente loe recursos." <52 > 

Durante ].a mencionada semana de l.A. solidaridad se h.a

b16 sobre l.a 1ntroducci6n de energía el,otrica en más de un mi

llar de comunidades ru.rales, lo que permitirá a estas poblacio

nes disponer de un mínimo de aatiefactoree. 

Este programa nació como UOR esperanza en un princi-

pio, ya que se trató de rediatribuír el ingreso, como lo afirm6 

el Coordinador General del Programa Nacional de Solidaridad, -

( 52) Glll!llRERO OHIPRES, Salvador. La Pobreza Reproche Permanente 
al Gobierno. En la Jornada. 2 de agosto de 1990. Pp. 15 y 26 
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(PRONASOL}, oarloa Rojas, al deoir que era une forma de equidad 

ya que es un programe eminentemente político y wt importante -

complemento de la política económica. Uno de loe logros de eete 

programa, segÚ.n el Coordinador General del PRONASOL, fUe que el 

gobierno y la sociedad en su conjunto han organizado y han par

ticipado en la lucha contra la pobreza. 

Es cierto, con este programa ea han logrado avances -

importantes en materia de política económica, pero aún hay gr&!! 

des rezagos en cuanto al nivel de vida de la poblaoi6n, en par

ticular da los grupos marginados. 

Oomo afirmabamos anteriormente, este programa na.016 -

con caraoteríeticae positivas, que posteriormente han ido deca

yendo para dar paso a otro tipo de situaciones, com0 es el caso 

de que el partido polítioo en el poder lo util1o• oon fines pr.'! 

pagand!atioo y pare. bonefioio propio. 

11Bl -pronaeo1 que nació como eaperanza, ha generado 02_ 

rrupción y protestas, cuRndo aurgi6 como carta fuerte del ne -

tual gobierno el Programa Nacional de solidaridad era ainonimo 

de esperanza para loe pobres; ahora. •n muchos oaeoe lo ee de la 

oorrupo16n y de la ineficienoia. En la práctica, grupos :ne.rgin~ 

dos se que jan de que no se lee ha eutregBdo lo dispuesto por el 

presidente lJarloa salinas,· de que loe planes de apoyo no f'unoi.2_ 

nan, y de que, por lo tanto, .las promesas de ayuda no se oum -

pl.an. 

Las denuncias son abundantes: en QUintana Roo, las -

irregularidades se han presentado en la adjudicaoi6n del paque

te de obres, que por 2,330 millones servirían para repavimantar 
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las principales calles de Chotumal,., n ( 53) 

Y aa! tenemos una infinidad de quejas de los seotorea 

eociales que serían banef'ioiadoe con este programa, pero que -

hasta la focha (1991) siguen esperanzadas. 

3. o. d.- Rezagos en Materia de Empleo. 

En América Latina, ee padece de un 9roblema mucho muy 

grave y complejo, como es el renómeno del desempleo,probl1ma -

que nunca se ha separado de loe Pa!ses Latinoamericanos en mu-

cho tiempo por divdraae oirounstanoias, este ~en6meno se ha ac~ 

lerado y acentuado en las Últimas dos d'oad.as, esto es, loa 

aftas ochentas y este reciente período de loe noventas, con e om

brías perspectivas. 

Según eetadfoticae elaborada• por el Programa de Em-

pleo pare América Latina y el caribe (PREALC/OIT), se puede 

apreciar que la extensi6n del eubempleo en Latinoamérica ha ido 

creciendo en forma vertiginosa, en parte por la orísie que pad~ 

oen nu.eetros Países. 

Debemos tener en cuenta que diohs. cría1e no afecta 

por igual a todaB las naciones, ya que existen grandes diferen

cias entre ellas. La raz6n de este alto porcentaje de eubempleo 

no se debe busoar báeicaaente en la incapacidad económica de -

los gobiernos sino en otros factores como son: el crecimiento -

demo~fico, que da igual manera ea muy elevado, lne políticas 

(53) CORREA, Guillermo. Bl Pronasol, que naci6 como esaeranza, 
ha generado en oorrupci6n y protestas. Bn Proceso, núm. 727, 8 
de octubre de 1990. M'xico. Pp. 6 y 7 
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económicas mal planeadas, la corrupción que impera en la mayo-

ríe de estas naciones. 

La tasa de crecimiento del empleo en Latinoamérica en 

el período de 1950-1380 fue do 3.7, lo cual no puede considera!'. 

se baja. Pero el crecimiento de la población económicamente ac

tiva (PEA) fue igual, lo que ei puede oonaiderarae como alta y 

éata última ea una de las razones que nos puede explicar la pe!: 

aistencia del subempleo. C54 J 

La eituaci6n económica de loe Países en vías de desa

rrollo no ea muy alentadora, ra que ae preven y so aprecian me

jorías muy leves en la región. Rn algunos Países la inflación -

ha llagado a límites de catástrofes¡ ha subido el endeudamiento 

externo, conswniendo el servicio de lae grande& deudas una poa.f. 

ble proporción de loe ingresos por exportaciones; la bAlanza º2 

marcial ea cada vez mde deficitaria, en parte por el deterioro 

de loa términos de cambio; la situación de la balanza de pagos 

ea adversa e insu.:fioi.ente el crecimiento del Producto Interno. 

La actual situación ee caracteriza por una fuerte in

flación, desempleo, desequilibrio comercial externo y una depa~ 

peración prograeiva y acumu1ativa de casi todas las monedns. 

La desigualdad que existe entre le población mexicana 

es muy grande, ya que el 5~ de la población posee el 90,C de la

riqueza, aegt{n datos de la Uni6n Social de Empresarios Mexica-

nos (USEM), los datos de esta asociación manifestadas a través 

de s-..i. presidente, que ein:"Asegura.r que es un dato completamen

te exacto, nosotros estimamos que el 5~ de la población ooncen-

(54) MESA-LAGO, Carmelo. La cr!sia de la Seguridad Social y la 
Atención a la Salud. Pondo de Cultura Eoonómica,Máxioo, 1986. -
Pp. ll4 y ll5 
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tra el 90~ de la utilidad nata total ••• esta oonoantraci6n de -

la riqueza es definitivamente una injusticia, de algune manera 

propiciada por la corrupci6n de muchos empresarios y mucha gen

te del gobierno a lo lar~o do sexenios. La solidaridad es una -

obligación de todo hombre, apoyar una causa justa ea un vínculo 

moral que liga a las personaa por su naturaleza, debe ser un -

vínculo jurídico !lacia el bien común, que no as de las mayorías 

sino de todos.• C55 > 

3.D.- Regiones Y Grupos con Mayores Rezagos. 

J. D. a.- LB pobreza es más extensa y extrema en el 

sureste da la R•p~blica mexicana, segán datos de la secretaría 

de Programación y Presupuestoz Bn una acepción amplia, la pobX'!. 

za sii>;llif ica la imposibilidad do la poblaci6n, para acceder a -

un conjunto de satiafactoras báeioos, que proporcione un nivel 

mínimo de bienestar físico, eiool6gico y social. 

Atacar de raíz a 1.a pobreza significa combatirla on -

aue oaueas, l.as cuales en t4rminoe generales en los Paíaee d•e! 

rrolladoe marginalm.ente, se encuentran doe o!roulos viciosos, -

uno interno y otro externo. 

El oíroulo interno se deriva de loe ineuticientee ni

veles de empleo e ingreso, y la conoentrao16n de ~ate, que ea-

trecha los mercados nacionalee y afecta negativamente al empleo 

y la productividad, limitando por oonseouenoia, el deearroll? -

e~iciente del aparato 9roduotivo y sus posibilidades de expan-

ei6n. 
(55) GUERRERO CHIPRES, Salvador. El 5~ de la Poblaoi6n posee ol 
9<>t' de la Riqueza. Bn la Jornada. Iéxioo, 2 de agosto de 1990. 
Pp. l y 26 
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El. externo resulta de tae caraoter!eticae fU.noionales 

del. sistema econ6mioo intern.a.oional, que llevan a aste tipo de -

pa!ees a un déficit crónico de divioae y niveles extremos de ea 

deudamiento externo, lo qua limita de una manara muy eer1a y ª!. 

vera 1.oe recursos canalizados a la promooi6n del desarrollo na

cional.. 

El nWnero de empleos ha permanecido prt!otioamente con 

un ritmo constante, frente a un crecimiento poblaoional de arr! 

be. del. dos por ciento. 

En una encuesta realizada por la Secretaría da Progr~ 

maoión y Presupuesto, roiata que, ha.oia i984, ei is~ de ioe ho

gares nacionales percibe menos del salario mínimo y casi la mi

tad de ia pobiaoión tiene un ingreso meneuai menor ai oquivaie~ 

te a doe salarios m:!nimoe. Seftala asimismo, que menos del 2°" -

de la poblac16n concentra el 50:' de la riquesa, cabe menoionSr 

en este punto que lom datos promulgados por lB dependencia ofi

oiai difieren do ias oifroe proporoionadae por ia Uni6n d• 1!111~ 

proearios Mexicanos (OSBll), ai mencionar este Úitimo organismo -

que ei 5~ de la pobl.Bci6n detenta 1.B riquoaa nacionai.<56 ) 

"LB deenutrio16n afecta a grupos importantes de l.& e~ 

ciedad1 ~· obaerva que ea dos veces m~a frecuente en las sonsa 

rurales, siendo más gre.ve en el eur y sureste del País, y afec

ta eepeoialment• a loe niaoe, madres gaetantee y •n etapa de -

lactancia y ancianoe. 

Bn nuestro pa.!e lae tasas de mortandad in~antil son -

muy altas. la esperanza 

(56) Xbidem. p. 26 
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sobre todo campesinos es de 40 años. AproximÁdamente 6.9 millo

nes de casas, 47~ del total presenta hacina.miento; 5.9 millones 

de drenaje, 2.6 millones de electricidad.• C57) 

Un olaro ejemplo de que la pobreza ea más extrema en 

•l sur de nuestro País lo constituye el Estado de Qaxaca, como 

lo reoonoci6 el Gobernador de dicho Estado HelRdio Ram!rez L6-

pez, en eu cuarto in:rorme de gobierno rendido en el mea de oot~ 

bre de 1990. 

Bl mandatario oaxaqueno, expresó en aqu•lla ooaei6n 

su deacont~nto por la situación de desigualdad que todavía se 

manifestaba en la entidad, pero no bastaba dijo, y reoord6 que 

uno de loa inatru.mentos que servirían de apoyo y de impulso pa

re. las nuevas faess de desarrollo en el Estado sería la recién 

refor~ada Constituoi6n Política local, que entre otras modalid~ 

des raooje el sistema comunitario de trabajo, el llamado tequio 

para la reulizaoión de obras de beneficio social. ( 58 ) 

Otro Estado de la República que sufre. las mismas ca-

renoiae que el Estado de oaxaoa, as Chiapas, donde el obispo S!, 

muel RUÍz arirma que laJ •Revoluoi6n parece no haber llegado a 

Chiapas, en parte por la geografía que io determina y en parte 

por los grandes caciquee y terratenientes que predominan en es

te territorio de la República mexicana.• C59 l 

(57) ARCE GARCI:A, Manuel. La pobreza es más extrema en el sur. 
Bn Jueves de Exoelaior, Núm. 355l., 9 de agosto d• 1990, M'xioo -
P• 23 
(58) RAlllREZ LOPEZ, Heladio. Cuarto Informe de Gobierno. En la -
Jornada. 31 de ootubre do 1990, M'xioo. p. 10 
(59) PETRICH, Blanohe. La Revoluci6n parece no haber llepido a 
Chiapas. Bn l.a Jornada, 4 de octubre de 1990, Mlxico. Pp. l y 6 
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Por otra parte al rendir su iní'o:nne de labores en 

1990 el Gobernador Chiapaneoo, FOtrocinio CJonznlez Garrido, de

o!a1 1•Eatemoe lejos de que todo esté perfecto, pero vemos mejor 

de lo que se cre!a posible. El nuevo Ohiapea es un reto y un 

compromiso que demanda de los chie.pRnecoe orden, superaci6n, -

trabajo y sacrificio, haata que La revolución mexicana sea un 

sistema de vida y no s6lo WlO referencia histórica." C
5o) 

3.D.b.- E1 Rezago sooial en los Jubilados. 

Uno de los grandee males que padece nuestro País es -

el desamparo que eu.i'ren loe o.ncinnoa, al percibir un.a mieeria,

por oonoe 9to de penei6n, ya que un poroenta3e muy alto de este -

grupo de personas recibe menos de un sal.ario mínimo. En México 

el desamparo de los ancianos no se he. vieto aún con la atenoi6n 

que merecen por parte del R:atado y la comunidad misma, y por ea 

de va tomando caracteríetioae muy grnvee, prinoipalmente porque 

las eeperanzas de vida de la poblaai6n eon mayores y poroue la 

política de seguridad social. todavía deja al margen a un numer.2, 

so sector de la poblaci6n. En aomperaoi6n con otras épooae, 

nuestras comunidades tienen mayor número de anoianoa, loe que -

requieren respeto, cuidado, interés y ayuda. Bn l.a misma situa

ci6n se encuentran l.oe invd:l.idoe. 

Un pe.is que no hace deseable ai trabajador envejecido 

en la producción, su paso al. retiro, a la pensión, es un País -

que está produciendo desempleo constantemente, pues lAe nueves 

generaciones de trabajadores están impedidos de ocupar vacantes 

que dejarían loe jubilados al retirarse. Un País que mantiene -

(60) GONZALEZ GARRIDO, Patrocinio, Segundo In:forme de Gobierno, 
Bn la Jornada, 25 de noviembre de l.990, li!tfaico, p .14 
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pensiones indeseables por eu misérrima cuant!a, ata a la aotiv! 

dad productiva a una fuerza de trabajo con una dieminuc~6n notg_ 

ria en su capacidad y lanza a la economía subterránea a centen~ 

res de miles de productores potenciales o peor aún,. los sitúan 

en la calidad de mercancia para ].a exportaci6n. 

Bate ea un gran débito del. Estado mexicano en su con

junto que ha sido incapaz de llevar a la seguridad social más -

allá del eegu.ro indl.lStrial. J?or eso no es una agitaci6n est1fril 

sino justi!ioada acci6n nacionalista la realizada por loa jubi

lados al reclamar peneion•e m4e deooroaas. Por otra parte, de

bemos tomar en·cuenta al anciano como un sujeto de estudio e -

identificarlo en los procesos que determinan eu condici6n bias! 

ooeocial, así podremos definir dentro de un marco conceptual de 

la asiStenoia eooiai las acciones prioritarias y eistema.tizadaa 

que pe:nnitan modo!icar en sentido positivo la realidad del an-

ciano. 

3. D. c.- Rl llezago social en loa Indígenas. 

Difícilmente podemos encontrar un grupo tan marginado 

oomo lo ea el de loe indígenas, pero a!ortunadamente se han ido 

oreando leyes a 1.o largo del tiempo pare. su protecci6n, elevan

do con ello el nivel de vida. 

Este grupo be. sido el que más a eu!rido con l.aa expl~ 

taciones que ha tenido que soportar a lo largo de varios eiglos 

ya que vienen padeciendo iae injusticias desde la 'poca colo -

nial y sig~en sufriendo en nuestros días por loa grupos de ºªº! 
que e que aún existen en nuestro Po.is. Estos grupos margina.dos, 

viven en poblaciones mucho muy ~eque~oa, oon medios de comuni-
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caci6n rudimentarios, en donde se tiene que caminar grandes di!!, 

tanoiaa para llegar a l.oe centros de salud máe cercanos y reci

bir J.a atenci6n médica que requieren. Loe servicios mínimos de -

seguridad social se pueden contar como nulas, porque como hemos 

sostenido con anterioridad, ea un grupo que hR sido rezagado y 

olvidado a lo lar¿o de varios aigloe, antes por laa autoridades 

coloniales, despu$a por la dictadura de Porfirio Díaz, ahora. 

por loa gobiernos de lu Ravoluci6n y que s6lo acuden a estos l!!, 

gares tan apartados en tiempos electorales. 

3.n.d.- Rezago Social en los Campesinos. 

México sigue padeciendo grandes rezagos en mFteria de 

seguridad social con este grupo y por tanto sigue en deuda con 

este sector da la pobl.ac16n, aunque se tengan varias legialeciE., 

nee que lo amparen,. en el mundo de loe hechos la realidad ea t.!:!, 

talmente distinta la vida de este grupo, los anhelos de este -

sector sigue sin concretizarse. 

"M'xico ha estado en continua deuda oon el campesino. 

Ninguna política gubernamental quedará aatie:fecha hasta que no -

lo eleve a la dignidad qua en derecho y justicia le corresponde 

a través de una sana organ1zaci6n y una adecuada política que -

permitan su progreso y le den el medio para alcanzar, lo que e!!_ 

tlÍ en la esencia miama de la Revoluci6n." ( 6l) 

La extanai6n de la seguridad social en los núcleos de 

poblaci6n de las dreaa rurales, ee ent'renta oon restricciones 

(61) QOllZALEZ DIAZ-LOMBARDO, l!'ranoiaco. Opus cit, p. 179 
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inherentes a la problemática del desarrollo nacional. integral. 

Bn efecto, para lograr una traneformaoi6n oualitetiva, además -

del crecimiento cuantitativo, el proceso de desarrollo ha teni

do qua enfrentar serios obstáculos, entre loe que podemos deat!:_ 

car de manera clara y preoiea1 la escasa~ de recureos de diver

sa Índole, lae dificul.tadee por1-) la transferencia en el desarr.2, 

llo tecnol6gioo moderno de lae Bonas avanzadas a los lug<.=1res o 

regiones atrasadas. 

Debemos tener en cuenta que en el campo loe aeal.B-rin

doe se caracterizan por 1.a. diversidad de sus modalidades de em

pleo, ya que existen trabnjadoree permanentes ocupados en gran

des y pequeaas propiedades, los ocasionales y los te~poralee, -

los trabajadores familiares y los independientes. Esta diversi

dad de tre.ba.jadoree hace muy dificil su 01aaifioaci6n y eistem~ 

ti&Boi6n por parte del Instituto Mexicuno del S~guro Social y -

aún mde, cuando ee intenta establecer loe niveles de ingreso. 

J. B.- Objetivos de la S•gurid•d SooiRl, 

La Seguridad Social, tiene por objeto esencial comba-

. tir los estados de necesidad, que eon cauen gener&.dora de l.a m.!, 

seria, mejorar las condiciones eocialee y econ6micaa y elevür -

los nivelee de vida de la poblaci6n, con esto se quiere susten

tar y sintetizar de alguna manera, a la salud de l.a. pobl.Bción -

un nivel de ingresos eoon6miooe de un individuo y de la aocie-

dad misma para el disfrute de una vida más sana en un sentido -

amplio, elevando con ello la calidad de vide de las naciones en 

desarrollo. 

Otro de los objet ivoe de lo Seguridad Social, ee la -
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protección de l.a ealud de la poblaci6n y llegar a loa más nece

e i tadoe 1 dando con esto una re ivindioaci6n a loe grupos mfis dé

biles de nuestra sociedad, pero lamentablemente esto aún no se 

ha podido cumplir en forma cabal, ya que se carecen·de muchoe -

servicios como son: la f'elta de hospitales, carencia de médicoa

falta de agua potable, de electricidad, salarios ba.jos,carenoia 

de escuelas. 

Oon frecuencia la carencia de loe servicios hospital_! 

rioe fuera de las grandes ciudades, excluyen la posibilidad de 

una aplicaoi6n del eeguro social da enf'ermedad al conjunto del

Pe.Íe. 

Bn ocasiones sucede que ln poblaci6n urbana comprende 

un núcleo relativamente restringido de personas con un nivel de 

Vida bastante elevndo que participa plenamente en el funciona-

miento de l.a economía fundada en los intercambios monetarios. 

En contra.partida se encuentra un grupo muy numeroso -

de personas con un ingreso mínimo que porticipa más o menos en 

la vida urbana. Pero tenemos otros grupos como son los campesi

nos y loe obreros que est~n en peores condiciones y s6lo viven 

de su salario, es aqui donde ln seguridad aocial debe enf'ocar -

con más én.fasie su objetivo, ya que sólo de esta manare. ee pue

de hablar de una verdadera ravoluc16n social. 

La dec1si6n de México ea la de alcanzar una vida dig

na, libre y soberana., creada y fortelecida por el valor del or~ 

pio esfuerzo, en cada uno de sus hombree, así como en cada re-

gi6n del. PB.ÍB. 
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CUARTO CAPITULO, 

Análisis da las Leyes Socinlea. 

4, A.- An~lisis del artículo 123 da la Constitución -

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Seguridad Social, naci6 para reparar las conseouea 

oiae que traen coneigo loa riesgos de trabajo y los riesgos pr~ 

pios de la natural.eza, que al privar al hombre de sus :facul.ta-

des fiaioae o mentales los nrrojaban a la miseria. Por eso la -

preucupaoi6n de loa Constituyentee de 1917 en Querétaro, de bu~ 

car una protección social. de ].a clase trabajadora y campesina,

en general de los más necesitados. 

ya antee de la Conetituci6n de l.917, ee habían inten'

tado con magros resultados orear algunas l.eyee en materia de S~ 

guridad 3ocia.l. y una de éstas, f'ue la ley del 19 de octubre de -

J.914, o llamada también Ley Cándido Aguilar, que dentro de eu -

contenido es de destaca.rae lo siguiente & "Uno de loa prop6aitos 

primordiales de la revoluoi6n ee el mejoramiento de la condi -

oi6n económioa y eooial de las clases obreras, promoviendo por 

medio de une legislaci6n adeouadat no e6lo el fomento del trab~ 

jo y eu debida retribuci6n, aino también los medios encaminados 

a la ooneervaoi6n de la vida, de la salud, y bienestar de lo~ -

miamos obreros, y que a este fin se endereza principalmente la 

ordenaci6n de preceptos que regulan las relaciones _entre pEttro

noe y obreroa,(62) 

Aeí las lucha.a que sostienen las inatitucionee de Se

,(~6-2~)~D-EL~~-AD-O~M-O-YA, Rubén. El Dereoho Social del Presente. Po -
rrúa, S.A. México, 1977. p, 312 
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guridad social para arraigarse, desarrollare•, coneervaree y 

preservarse en BU tar8a de alcanzar 1BB mÚe altas metas de jus

ticia social, estos objetivos no pueden encontrar, ni pueden de 

manera alguna plasmarse con mayor Vt!rdad en le res.l:t:.dad eooial -

a través de la extensión de loe beneficios de les instituciones 

en favor de la poblaci6n campesina y obrera, que son J.ae que -

máe requieren, lae que más necesitan de esta arma indiscutible 

para •l manteIÚIDhnto de la paz social y ol arraigo de las ins

tituciones democráticas. No puede darse mejor ejemplo de reali

zaci6n auténtica que impulsar, fomentar y proyectar esa exten-

sión hacia todos los sectores mds ~eo,eitadoe del país. 

"La Revolución Mexicana. vino a modificar la estructu

ra. eooioeoon6mica de la nación, oon beee en el principio de ju~ 

tioia social, el cual constituyó el objetivo fundamental de es

te gran movimiento. 

El Constituyente do 1917, aprob6 el 23 de enero el ªE 
tículo 123, y el día 29 del mismo mee el artículo 27• plasm6 -

aaí en l.a carta Magna, coa magistral preciai6n, las aepiraoio-

nea de loa trabajadores y loa campesinos. De esta manera, qued! 

ron sentadas las bases para que el legislador ordinario expidi~ 

ra posteriormente leyes reglamentarias de loe preceptos cit&doe 

en las que se deserrollardn en forma más emplia las bases míni

mas eetabl.ecidae en la Conetitución en estos campos. u C53 ) 

A1 incorporarse la gran mayoría de la poblaci6n al 

proceso productivo y reconocerse que los trabajadores son loa -

principal.ea generadores de la riqueza nacional, ee pugn6 de la 

la misma manera por una mejor distribución de la riqueza. 

(63) GONZALEZ LOPEZ, Guillermo. El Merco Normativo del Sector -
~· Revista Mexicana del Trabajo, Tomo III,ebril-junio,1980 
Secretaría del Trabajo y Prvision Social, M&xico. p.15 
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"La decleraci6n de derechos a ocie lee de 1917 es una -

·:ruerza jurídica viva y actuante al servicio de la justicia eo-

oial por lo que neda de lo que en el presente y en el futuro -

pueda ayudar a la sublimaoi6n del trabajo, está más allá de sus 

fronteras. En esas condiciones, lR transformaciones anunciadas 

por la se~ridad soci~l es, por lo menos para nosotros y para -

nuestro derecho, un aplicar el principio básico de la Declara-

oi6n. Rn ooneeouenc1a, podemos presentar como un ideal y como -

una urgencia, los principios de futuro que derivan de su esen-

cia." <64> 

Nuestro artíoulo 123 Oonstituoiocal, se refiere no e~ 

lo al derecho del trabajo, sino que abarca de igual manera a la 

seguridad social o previsión social como tambi'n le denominan -

algunos autores (sobre todo los argentinos), ya que tiene por -

objeto Ordenar todas aquellas medidae deetinedas a evitar y oo~ 

pensar loa riesgos natura.lea a que está expuesto el trabajador 

por las oondioion•a de trabajo, as! como todo lo relativo a la

seguridad social. 

Bl derecho del trabajo y la seguridad social, desde -

varice puntee de vista, forman una unidad sociai de bienestar -

colectivo de las clases laborantes, integralmente vinculadas a 

la empresa y al Estado. 

Peneamos que la seguridad sooial, al procurar la abo

lioi6n de la indigencia y el desarrollo colectivo, garantiza a 

las clases m~s desprotegidas, mediante los sistemas de cobertu

ra que se han ampliado en loe dltimoe affoe, la seguridad bioeo.2. 

n6mioo y eocial,coadyuvando a la consecuci6n de la paz y del 

(64) OUBVA, Mario de la. Bl Nuevo Dereoho Mexicano del Traba o, 
Tomo II, QUinta Edición, Por ,S.A, M xico, 1989. p. 55 
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progreso eoon6mico con bienestar. 

Loe propósitos do !n seguridad social se ajustan a -

loa lineamientos de la justicia. eooial. 

G. Radbruch afirma. que r 11 La idea central de .la segur,! 

dad social, al igual que el derecho social, ea no la idea de la 

igaaldad de lae pe'reonaa, sino la de la nivalnci6n de lna desi

gualdadea oxiatentea entre ollas.• <65 ) 

Una de lBe ideas de la seguridad social es buscar u.na 

euparaoión en todos los aspectos de J.a vida de le sociedad en -

su conjunto, aceptando loe eectoraa md'a conservadores que ea n~ 

oeaaria una traneformaci6n eetni.otural pa~latina., ya que sólo -

mediante un eia_tama da seguridad social, ple.nit'ioado, eerd. poai 

ble el progreso para todoa, sin que se dependa de sistemas o de 

idoolog!aa. 

la planif'icaoión de la seguridad social, no sólo atie~ 

de a loe e:rectoe inio.ediatoa de la vida del hombre sino que bus

ca las formas de vivir en armonía y duradera. 

A la luz de estas ideas, la seguridad social se conf,! 

gura. como un agente de cambio y como un derecho de la clase ex

plotada. Conquistado bistórioamento fronte a la clase oapitali!!. 

ta y obtenido no a modo de un obsequio de dicha olase para apa

ciguar su propia conciencia sino, como un logro del proletaria

do en la marcha para sacudir y desterrar todae las eeferae dis

criminatorias de la sociedad. 

(65) Cit. por1 SANDOVAL HEHNANDEZ, Sergio. En Boletín de Infor
mación JUr!dica, septiembre-octubre de 1379. affo rv, n\Slñ, 21. -
Instituto Mexicano del Seguro Social, México. p.52 
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Pensamos que la seguridad social no escapa al proceso 

y al dinamismo de la sociedad y que por tanto debe constituirse 

en el gestor m~e importante del bien común. 

El artículo 123 Constitucional viene a seflalar en Mé

xico, u.na nueva etapa de oroteoción a las clases más desproteg!, 

das, hecho ine6lito que ha de caracterizar a nuestra Constitu-

ci6n como la primera de 'et• género en el mundo. Podemos afirmar 

que el artículo 123 surgi6 de loe justos reol.amoe de loe verda

deros obreros, se peroataron plenamente de las condiciones so-

oia•oon6mioae oreadae por la Revoluoi6n Mexicana, l~egando a ser 

aut,ntioos innovadores sociales, a quienes debemos recordar 

siempre oon Bdmiraci6n y respeto. 

Originalmente el artículo 123 Constitucional qued6 r~ 

dactado de la siguiente manera: 

Artículo 123.- Bl Congreso do la Unión y 

la.a legislaturas locales de los Estados -

deberán expedir leyes sobre el trabajo, -

fundadas en las necesidades de cada región 

sin contravenir a las baeas eigu.ientes, -

las cualee regit"lÍn el trabajo de loe obre

ros, jornaleros, empleados domésticos y -

art~eanoe y de una manera general todo co!! 

trato de trabajo. 

XXIX. Se ooneideran do utilidad social el

eetablecimíento de cajas de ahorro, de se

guros populares, de invaiidez, de vida, de 

cesaci6n involuntaria de trabajo, de acci

dentes y de otros fines análogos, para lo 

cual tanto el gobierno feder~l como el de 
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los Estados deberán :fomentar la organiza-

oi6n de Instituciones de éeta índole para 

infundir e inculcar la previei6n popular. 

irneolar6 de utilidad pública la.e cajas d• seguros; 

las cooperativas para la oonetrucoi6n de las casas deetinadRa a 

eer adquiridas por loa trabajadores e instituye el patrimonio -

de familia." ( 66 ) 

De esta manera el precepto oonstitucionel oue estemos 

anal.izando, impule6 aprobar medidas eimilareu en l.a Oonatitu 

ci6n Política de diversas entidades federativas, todas ellas -

tendientes a establecer formas eficientes de prev1si6n, en esos 

ordenamientos ae encuentran valiosos antecedentes en materia de 

seguridad social. 

Pero no perdamos de vista, que muchas de estas ideas 

plasmadas en la oonstituoi6n e6lo quedaron en eso, oorque la -

realidad social de muchos compatriotas era totalmente distinta, 

tuvieron que pasar varias décadas para poder oonquieter de he-

cho lo que lega.lmftnte ya lea correspondían. 

El 6 de eeptiemOre de ln9, se public6 en el Diario -

Oficial de la Fedoraci6n, una reforma en la fre.coi6n XXIX del -

artío~lo 123, quedando de la siguiente formas 

"Artículo 123.- XXIX. Se ooneidora de ut,! 

lidad pública la expedici6n de la Ley del 

Seguro Social y ella comprenderá seguros -

de invalidez, de viudez, de oeeaoión vollJ!! 

tar1a del traba.jo, de en.fermedadeé y aooi-
~(~6~6~)--,C~A~S~T~O-R~E~NA.,.-, Jesús J. Manual de Derecho Obrero.Sexta Edición 
e.e. 1i1é'xioo, 1973• p. 46 
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dentee y otrae con finee análogas.• <57 > 

Nuevamente en este reforma se vislumbra l.a oreao16n 

de una ley en materia de seguridad social, que no e~ cristalizó 

sino ha.ata en al año de 1932, cuando se orea el .In.atituto Mexi

cano del Seguro social, para dar una protecci6n real. y efectiva 

a las c..Lasee más desprotegidas que son loe trabajadores y loe -

campesinos, aunque éstos Últimos en menor proporoi6n, ya que -

hasta hoy en d!a siguen padeciendo en mayor medida laB injusti

cias. El seguro social fue oreado para la clase trabajadora más 

no ampara a toda la pob).aci6n en general, para ingresar a él ea 

necesario ser trabajador de alguna •m?r•ea y poder gozar de to

dos 1.oe beneficios que otorga esta inatituci6n. 

Kn el affo de 1960 de nueva forma la Constitución Pol.f. 

tioa es reformada en su artioulo 123, en el que ee inoluye un -

nuevo apartado que es el B, para que a partir de esta fecha em

piece a regir las relaciones laborales entre 1os tre.bajadoree -

e.l servicio del Estado y éste Último, oreando de eata manera un 

sistema de SB6Uridad eepeoífico entre ambos entes. 

Actualmente el artículo l.2.3 Conetitucional se divide

en dos apartados 1 e1 J. y e:t B. Bl primer apartado se refiere a

l.as r•laoionee laborales entre loe trabajadores y loe patronea

del. sector privado y el segundo apartado se re1'ier• a lee ral.e

oiones de traba.jo entre los trabajadores ei servicio del. Eetado 

y e ate '11.timo como patr6n, teniendo oaracteríeticae eepe·oialee. 

Artículo 123.- Toda persona tiene der!_ 

(67) C,ARCLA CRUZ, Miguel. La Se&Uridad Social. e,e, México, 
1955. Pp. l94 y l95 
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cho al tr•bajc digno y socialmente Útil -

al efecto ae promoverdn la. cree.oi6n de em

pleos y 1e organ1za.oi6n aociel para el tr!;_ 

bajo oonfo:nne a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contrave-

nir a las bases siguientes, deberd expedir 

layes sobre el trabajo, las cuales regiran; 

A.- .Entre loa obreros, jornaleros, emplea

dos, dom,atiooe, artesanos y de una menare 

g•neral, todo contrato de traba.jo. 

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del -

Seguro Social, y ella comprenderd segllros 

da invalidez, de vejez, de vida, de cesa

oi6n involuntaria del trab!l jo, de enf•rm!. 

dades y eocidentes, de eervioio de gt.lard~ 

ría y cualque r otro encaminado a la pro-

co i6n y bienestar de los trabajadores, -

campesinos no asalariadoe y otros secta-

rea sociales ~ eus fe.miliares. 

Este apartado del artículo 123, de nuestra Conatitu-

ci6n protege d• ioenera general a toda la clase proletaria de -

nuestro País, pero dasafortunndRmente las leyes reglamentarias 

aún no han llegado a cristalizar eetos preceptos oonstituciona

lee, en ocasiones por falta de voluntad política de lae autori

dades que están a cargo de las instituciones de segu.rid&d so -

cial, en otras ocas1onea por la falta de recursos econ6mioos y 

en no pocas por la faltB o carencia de equipos y de la inaufi-

oiencia de personal oapRcitado; como son loa técnicos, médicos 
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y dam~s personal con conocimientos para transmitirlos a aque --

1los compatriotas que carecen de loe más elementa1ee servicios 

o necesidades sociales. 

Desde cuaiquier punto de vista ea criticable, que en

l.a. agonía del siglo .XX, tengá.moe qua ver, que en gran parte de

nuestro territorio existan mexicanos que vivan en la mieeria, -

cuando el hombre en muchos aapéctoe ha tenido grandes progresos 

avances que tendrían que ser utilieados en beneficio de la hum~ 

nidad entera no de unos cuantos, porque ese pequefto grupo ha n~ 

oesitado de ].a colaboración de la claee trabajadora para obte-

ner eeae riquezas que hoy en d!a posee. 

Nuestra Constitución desde principios dei sigio XX t~ 

vo Wlª viei6n bastante amplio para proteger a los más naoesita

doe, entonces las autoridades deberían de preocuparse porque -

eaoa anhelos de los conetituyentea se garanticen haoiendose re~ 

lid.ad, ya que s6io de ese manera podemos hablar da un desarro-

llo soci.B.l justo para todos los mexicanos, no privilegio de al

gunas capa.a sooial.ea. 

A oontinuao16n paearemoe a dar una deecripoi6n del -

apartado B de Muestra carta Magna; oomo eabemoa eete apartado -

fue adiciona.do pare. darle un estatus especial a 1os trabe.3ado~ 

rea al servicio d•l Retado: 

Artícuio i23.-

El Congreso de la Uni6n, ein contrave-

nir a l.B.e bases siguientes, deberá expedir 

leyes sobre ai trabajo, J..as cuales regirán; 

B. Entra ios Poderes de le Unión, ei Go --
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bierno del Distrito Federal y sus trabaja

dores a 

XI. La Seguridad Social se ors;anizará oon

~orme a las eiguientee bases mínimas 1 

a) cubrirá loe accident•e y enfermedades -

profesionales; las enfermedades no profeB1.2, 

nal.ee y maternidad; y l.a jubil.aci6n, l.a ~ 

validez, vejez y muerte. 

f) Se proporoionarán a los trabajadores ~ 

bitaoionee baratas, en arrendamiento o ve~ 

ta, conforme a loa programas previamente -

aprobados. Además, el Estado mediante las 

aportaciones que haga, eatabloceri un fon

do nacional de vivienda a fin de oonatituir 

dep6sitos en favor de dichos trabajadores 

y eatableo•r un sistema da tinanoiami•nto 

que permita otoraar ,a 'stoa or,ditoa bara

to y eu.:f'ioiente para que adquieran en pro

piedEld habitaciones o6modae e h.igilnicas,

o bien pare. oonstru.irlas, repararlas, mej~ 

rarl.aa o pagar pasivos adquiridos por ••

tos oonoeptoa, <68 ) 

La seguridad social con respecto a le olaae trabajad.2, 

ra al servicio del Estado, ha avanzado de una mane.re. significa

tiva en comparaci6n con loa dem&e trabajadores, o sea aquelioe -

que ee rigen por el apartado A del artículo l.23 constitucional 

producto de varios aftos dt lucha. 

(66) Constitución Política de l.os Bstadoa Unidos Mexicanos, 
Opus oit. Pp, 106, ll.2, ll.5 y l.l7. 
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En 1976, se extiende la seguridad social a los elemea 

toa que integran las fuerzas armadas, teniendo como base juríd! 

oa la :f'racci6n XIII del apartado B del articulo 123 Oonetituoi.!!. 

nal, pero debemos recordar que esta extensi6n e6lo ea en mate-

ria de seguridad social, ya que en lo re~arente a otroe compro

misos se regirdn por sus propia leyes. 

4. B.- An&lieis del artíoulo 40.- Oonetituoional. 

Este artículo fue adicionado con dos párrafos en el -

afio de l9d3, a iniciativas del entonces Presidente de la Repá-
blica, Mig\lel de la Madrid Hurtado, en donde se sostenía la ne

cesidad de elevar a rango constitucional el derecho a la prote~ 

oi6n de la salud, consagrándolo en dicho precepto de Nuestra -

Oe.rta Magna, a partir de ese momento se conaider6 como una nue

va garantía social. 

Era necesario elevar a rango constitucional el dere-

cho a la salud pare. que hubiera una coord1.naoi6n entre lne di-

versas dependencias y entidades públicas que actúan en el campo 

d• la ealud y en general de la eeguridad social. 

Sostenía •1 Presidente d• la República, como neoeea-

rio cumplir oon uno de loe elementoa primurios de cualquier si~ 

tema de salud, ya que he.eta entonces no habíamos sidos ncapacee 

de establecer un eis"tema nacional de salud que responda a la d!, 

1aanda popular de una vida sana. La sociedad oon f'reouenoia ha -

eeitalado que no siempre ha privado una vinculeoi.6n adecuada en

tre los requerimiento de la salud y la.e instituciones d~ educa-. 

ci6n superior que preparan a los profeeioniatas que e•rvird'n a 
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la.a instituciones como la distribución territoriol de esos pro

fesionales a menudo no se guía oor criterios de CRrdcter social 

ee separa cada vez mda a loe mexicanos." ( 69 ) 

Con las reformas de 1983, con respecto a este artícu

lo que estamos analizando, los dos párrafos anteriores conteni

dos ha.eta ese eFl.o fueron agregados al artículo 50.- de l.a Cone

tit11ai6n. 

Bn el p4rrafo tercero del mencionado artículo tercero 

constitucional se consagra como derecho oonetituciona1, la pro

tecoi6n a la salud de todos loe mexicenos. Loe prop6sitoa de ª.!!. 

ta adici6n ea el que ee logre e1 bienestar ~Íeico y mental de -

loe mexicanos, contribuyendo el Estado con los medios que tiene 

a eu alcance al ejercicio pl•no d• aus capacidades humanas, 

Desde nuestro punto de vista, el segundo objetivo ee 

el de prolongar y mejorar la calidad de vida de todos los eeot~ 

res sociales a través de la medicina preventiva, sobre todo de -

aquelLoa que eetd'n más desprotegidos, e quienes de una manera u 

otra ea preciso otorgar l.oe medio• neceearioe para lograr una -

oonservac16n m~e 6ptima de la salud. 

Disfrutar loe servicios de salud y seguridad social 

que satisfagan efioáz y oportún.Amente las necesidades más apre

miantes d• la poblaoi6n. 

Nosotros pensamos que la seguridad social consiste en 

proporcionar a ceda persona, e lo lPrgo de su existencia, los -

medios y elementos necesarios pare conducir una vida que corre.!. 

{69l•ADRID HURTADO, Miguel de la. Diario Oficial de la l'odera
~· Bxposici6n da Motivos. Jligu.el A, Porrila,M<lxioo, l.983. p.73 
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ponda a la dignidad del ser humano, y por tanto considere.moa 

que ea indi~pensable proporcionar a cada niff.o y a cada joven la 

instruoc16n primRria y la eduoaoi6n profesional necesarias para 

desempef'lar un trabajo aoo~almente útil. 

Dar la O?ortunidad razonable a cada individuo para 

realizar un trabajo productivo. Disfrutar d• la salubridad y la 

organización te6rica del trabajo a efecto de evitar ataques a -

la aalud y a la integridad f!aica del aer lwmano, proporcionar 

la seguridad de que •e ob'tendr!Ín ingresos suficientes para que

dar oubierto de la indigencia cuando, por cualquier oirounstan

Oia no ee pueda trabajar. 

Aotualm.ento el art!oulo 40.- Oonetituoiona1 ha queda

do de le siguiente manera. 

Articulo 40.- 81 var6n y la mujer aon

igualea ante la ley. Beta protegerá la or

ganizaci6n y e1 desarrollo de la ~emilia. 

Toda persona tiene derecho e decidir de 

manera 1ibre, responsable e 1.n:formada so-

bre el número y el eacaciamiento de sus h.! 
jos. 

Toda persona tiene derecho a la proteo

ci6n de la salud. La ley definirá lae baaee 

y modalidades para •l acceso a los servi-

oios de salud y establecerá la ooncurren-

cia de la Pederaci6n y lee entidades fede

re.tivas en mater~a de salubridad generai, 
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conforme n lo que dispone la fracción XVI 

del artículo 73 do esta Conetituoi6n, 

Toda familia tiene derecho e disfrutar 

de vivienda digna y decorosa. La ley esta

bleoerd los instrumentos necesarios a fin 

de alcanzar tal objetivo, <7o) 

En materia de vivienda digna y decorosa fue elevado a 

rango constitucional en el mismo año de 1983, este tipo de riec!. 

sidadee 7 por ende ur.a garantía que está protegida por leyes a~ 

pecialee encaminadas a cubrir esta fin,. Lo que se p1~atenda con 

aeta adioi6n, es que lee persona.e tomen oonoiencie sobra la ne

cesidad de qua todos los maxioanoe cuenten con una habitación

di·gna, con esto tratar de evitar los asentamientos irregulares 

que tanto afectan a las grandes pobleoionaa, 

Les adiciones hechas al artículo tercero oonstituoio

nal son un gran paso para disfrutar de una vida más digna, aco~ 

da con el Estado moderno que impulsan l~s autoridades guberna-

mentalea, pero pensamos que no be.eta con elevar a rango ccneti

tuoional el derecho a laaalud, a la educaci6n, a la vivienda •a 
tre otros, hace falta u.na adecuada reglamentación en cada una -

d• estas tareas 7 «reas y sobre todo, pensamos y oreemos, el -

factor IBll'.e importante para que ee puedan llevar a cabo eetoe -

planes a .Palta de voluntad politioa de todos y cada uno de los -

responsables de 1levar a efecto eetaa aooionee, deo!moe que !a! 

ta la voluntad por que loa rezagos en materia de seguridad eo

oie1 son problemas que se vienen acumulando desde tiempos remo

tos, hasta ahora las autoridades emanadas de la Revolución M•x1 

(70) Conetituoi6n Política de loe Estados Unidos M•xio•noe. Opus 
Oit, P• 9 

-99-



cana han dado pasos lentos, para ea11r deL subdesarrollo en e1 

que esto.mas atrapados. NUestra propoeiciÓn es que se cumplan de 

manera estricta aquello que ordena la Conetituo16n, ya que si -

no se 1levan a cabo aetas aoo~on1e, lo ordenado por·nuaetra. ca~ 

ta magna será 1etra muerta y que no beneficia a ne.die. Bn manos 

d9 1as autoridades está, que exista un.a verdadera. seguridad so

cial. para la poblBoi6n mexicana, 

4. o.- Análisis de l.a Ley del. Instit.uto Mexicano del

Se¡¡uro Social. (19:SS). 

EL Instituto Mexicano del. Seguro Social tiene por mi

•i6n prestar el. servicio público do los seguros social.os, pero

para poder cumplir con esta ~inalidad tiene que desarrol1ar di

vereas actividadee, prinoipa1m•nte 1a orge.nizaoi6n de loe mie-

moa s•8'U'"OB eocia1ee y l.B. administración de loa bienes destina

dos a sus finalidades, como lo sai'lal.a el. articulo 240 do lB pr.!!, 

pia ley. 

Articulo 240.- El. Instituto Mexicano del. 

Seg>U'o Social. 'iene las facultades y atri

buciones siguientes• 

I. Administrar los diversos remos del. ••~ 

ro eooial y prestar loa eervioioe de bene

ficio colectivo que •ei'lalB oeta Ley. 

II. Satisfacer iae prestaciones que se es

ta bleoen en esta Ley. 

III. Invertir sue fondos de acuerdo oon -

las disposiciones de esta Ley; 

XV. Establecer olÍnicae, hospitales, gu.ar-



der!as in:f'antilea, farmacias, ae! como O•!! 
troa de oapaoitaoión, centros de oonvale-

oenoias y vacacionales, centros deportivos 

de seguridad social para el bienestar fam! 

liar y domáe eetablooimientoe para el oum

plimiento do loa finea que le son propios, 

ain aujetars• a laa oondioionee aalvo laa 

sanitarias, que fijan lea leyoa y reglame,e 

toe respectivos pare. empreeae privadas, -

con actividades aimilarea; 

IX. Difundir oonocimiontoe y práotioae de 

previai6n y seguridad eooial; y 

XXI. Las demds que l• otorguen esta Ley, -

sus reglamentos y cualesquier otra diepoa.! 

oi6n aplicable. C7l) 

Por otra parte, tenemoe que •l seguro social nació en 

el trabe.jo eubordinado, de manera que, que en sue orígenes se 

aplicó la inetituoi6n a loe trabajadores, o sea, las pareonna -

•ujetae a una relación de trabajo. En la época actual al campo 

de aplicación tiende a ampliare•, ya que una d• aue finalidades 

•• proteger a las alaaea econ6mioam.ente d4bilea. 

Bate preoepto de la Ley del Seguro social, sigue ein 

tener una aplicación en forma total, ya que vemos que en algu~ 

nos lugares hay un sobre.cupo en la población asegurada, lo que 

t"ra• apare jada una mala calidad en loe eorvioioa y una atenoión 

deficiente d•l personal de la institución. 

''Rl Seguro Social eatá llamado a devenir el centro de 

(71) Ley del Seguro Social. Opus cit. p. 161 
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la previsi6n social y a cwnplir loe mejores ~inee que a éste 0_2 

rreapond•n ••• El Seguro Social principi6 como ,;na de las inSti

tucionee dol derecho del trabajo y está deviniendo la organiza

ci6n central do la Seguridad Sooial1 eu fin ee asegurar al hom

bre que trabaja al máximo do seguridad en su exietenoia y la ~ 

rant!a de un nivel decoroso de vida.• <72 > 

Bl Seguro social ha llegado a aer nacional porque 

abarca la totalidad do loe Estados de la República, pero dista

mu.cho de a•rlo en ouanto a loe sectores de la poblaoi6n que al

canza a cubrir con sus beneficioa. Se tiene l.a id'ea d~ que este 

r'gimen tandr!a carácter progresivo ya que se han emprendido d! 

versos intentos por ampliar eus prestaciones a otros núcleos de 

la poblaci6n mexicana, pero a posar de ello la gran mayoría de 

loa habitantes de nuestro .Pa!e a• encuentran fuera de la Segur! 

dad social. Mientre.e no se logre extender el campo de aplica -

ci6n d• los aervioioa habi4 una tendencia a debilitarse, la co~ 

tribllo16n que la Seguridad Social presta al progreao del PR!e -

en la. medida en que no se estard cumpliendo oon su f-.noi6n de -

mecanismos rediatributivoe de la ri~ueza nacional y menos aún -

con su tarea de protecoi6n del hombre an los eatados de necesi

dad y de promooi6n para el desarrollo de las clases sociales -

que ee encuentran ausentes de l.a riqueza y ai margen de le. oiv! 

lizaci6n. 

Debemos tener presente que 1os eeguros aocialee fue-

ron creados para atender a una determinada capa Bocial, eiendo 

&eta lJl de loa trabajadores, pero en la actua1idad una de l~B -

fina11dadea de estas inetituciones, ea que eet' al servicio de 

la ciudadanía y conforme vaya ocurriendo esto, se irá oompren-

diendo que ia seguridad social, no ea privilegio de loe grupos 

(72) OUEVA,Mario de la. Opue cit. p. 199 



que contribuyen más directamente a su finanoiAmiento, ni tampo

co determinadas oategoríae de trabajadores. 

No se puede 9•nsar en una naoi6n pr6spera ain que su -

pueblo en su conjunto, disfrute de salud y bienestar. Pru.•ba de 

que la seguridad Social está encaminada a una ampliación haoia 

la poblRoión con menores recursos eoon6micos l.a encontramos en 

loe siguientes artiouloa do la Ley del Seguro Social. 

Artículo 12.- son euje~oe de régimen -

obligatorio: 

I. Las personas que ee encuentran vinou1a

das a otras por une. re1aci6n de trabajo, -

cualquiera quo sea la paraonnlidad jurídi

ca y oualq•iera que aea el acto que le d4 

origen, o la naturaleza econ6mioa del pa-

tr6n y adn cuando &ato, on virtud de algu

na lay especial, esté exento del pago de -

impuestos o derechos; 

II. Los miembros de las sociedades cooper~ 

tivae de producci6n y de adminietraoi6nea 

obreras o mixtas; y 

III. Loa ejidatarioa, oomu.neroa, colonos y 

pequ•Ros propietarios organizados en gru-

poa eolidarioe, eooi~dad local o uni6n do

orédito, oomprendidoa en la Ley de Crédito 

Agrioola. 

Articulo 13.- Igualmente son oujetoa de 

aseguramiento dal régi.men obligatorio: 

II. Loe ejidatarios y comuneros organiza-

dos para aprovecham.ientoa forestales, indll!, 
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trie.lee o comeroia1ee o en raz6n de f'idei

oomiaoe 1' 

III. Loe ejidatarioe o comuneros y peque-

Ros propietarios que, para la exp1otac~6n 

de oualquier tipo de recursos, estén suje

tos a contrato de aeociaci6n, producoi6n -

financiamiento y otro género aimil.ar a los 

anteriores; 

v. Los ejidatarios, comuneros, colonos, y 
pequeaoe propietarios no comprendidos en -

1.aa fraooionee anteriores. 

Artioul.o J.4.- Se impl.anta en toda l.a R!. 

p~blioa el. r'gimen del seguro social. obl.i

ga.torio, con las salvedades que la propia -

Ley e•!lal.a, Se faculta al Instituto Kexic~ 

no del Seguro Social pera extender el régi 
m•n • iniciar servicios en los Municipioe

en que aún no opera, conforme 1.o perm1ten-

1ae particulares condiciones sociales y -

eoon6micas de las distintas regiones. 

Podemos decir que l.a Ley del Seguro social aún no CU!!, 

ple con lo que eatabl.ece la Conatituci6n Pol!tioa porque 1os -

campesinos, ejidatarioe o comuneros no h.an disfrutado en su in

mensa mayoría de los beneficios que la carta Magna les otorga -

no han gozado de loe benef ioioe porque aún no se pueden organi

zar de una manera adecuada por la carencia de reouraoe econ6mi-

oos. 

Pensamos que el Seguro Sociol tendría que eer flexi-

ble en cuanto a los requisitos exigidos para el ingreso al Ina-



tituto, ya que ae! se tendría una inayor cobertura en materia de 

seguridad social, e ir co1I1batiendo este e;rnn rezago que padece

nuestro Pa!s • 

Un ejidatario no pued~ ingresar al Instituto !r!exicano 

del Seguro social de manera individual, la l.ey de dicha inetit!!, 

oión eei'lala que debe eer de una manera organizada, pero aqui º!. 
be hacer una observaoi6n, si loe campesinos no tienen los reoll!: 

sos econ6micos sufioientee, es dificil que se lleguen a organi

zar, porque otro de loe :factores para que se lleve a cabo esta 

organización y que impide su realización ea el rezago educativo 

m~e notorio en el campo. 

S• permite el ingreso al Inetituto perteneciendo a -

una or.ganizaci6n, pero oomo todoe sabemos, un número considera

ble de onmpeeinoe no están en oondioiones de· organizarse por la 

falta de recursos •con6~ioos,ya sea. por tener muy poca tierr'a,o 

que ésta no sea cultivable en su totalidad, en otras oonaion•e 

no reciben los cr,ditoe en forma contínua por parte de laa De-

pendencias encargadas de proporolondreelas, luego entonoee no -

•et~n en capacidad de cubrir las cuotas qu• deben cotizar a1 -

rnstituto Mexicano del Seguro Social. 

Nos damos cuenta de aeta manera, del gran rezago que 

tenemos en materia de seguridad social en el. campo. Loe campee! 

nos en su mayoría, tienen que organizarse sólo ae! estanfn en -

condiciones de ingresar al Instituto Mexicano del seguro Social. 

Lo mismo sucede en un ntímero muy grande oon la clase 

obrera, sobre todo en las industries familiares y ea la mioroi~ 

dustrias, en donde laboran en cada caso en olgunae ocasiones -
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dos o tras obreros, e.l patr6n so pretexto de no obtener utili

dades, no esti en condiciones de inscribir a eua trabajadores -

al Instituto J4exicftno del Seguro Social, dajando por tanto al -

desamparo a estos obreros y a sus familiares. 

Proponemos qu~ el artículo 13 de la Lay del Seguro 52 

cial no fije oomo requisito •l que loe ej1datar1oa y campesinos 

eetén organizados, sino que ingresen de manera individual, oot! 

zando para ello un porcentaje menor al de las otras oJ.aeee tra

bajadoras, ya que creemos que para resolver el rezago social no 

basta con programas temporales para salir de este gran problema 

sino que ee debe atacar en definitiva estableciendo un programa 

definido a largo plazo, e ir ingresando al sistema de seguridad 

social a la clase campesina y obrera, que adn no disfrutan de -

esto beneficio básico del ser humano. 

Aaimismo el Instituto Mexicano del Seguro Sooial tie

ne dos tipos de régimens 

1.- El obligatorio que comprende loe siguientes servicios; 

Artículo ll de la Ley del Seguro Sooial1 

Bl R'gimon obligatorio comprende loe ee~ 

roe des 

I. Riesgos da Trabajo; 

II. Enfenoedadae y maternidad¡ 

III. Invalidez, vejez, cesantía en edad -

avanzada y muerte; y 

2.- El Régimen voluntario, en el que se ingresa al Inetituto,ya 

sea •n forma individual o de manera colectiva en lo referente a 

loe trabajadores no asalariados. 

Artículo 206 ••• 
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III, Bl aseguramiento ~omprende las prest~ 

ciones en eapeoie del ramo del seguro de -

en:rermedades y maternidad, disminuyéndose -

las cuotas obrero-patronales en la propor

oi6n oorreepondi•nte a loa •ubsidioe, Asi

m1amo comprende lao pr~staoiones del re.mo

de invalidez, vejez, cesantía en edad avaa 

zada y muerte, 

Bl art!culo 206 de la Ley del Seguro Social limita su 

campo d• proteooi6n en relaoi6n oon el ar1;!oulo ll de l.a propia 

ley, ya que en este '1lt1mo artículo comprende en primer lugar -

los riesgos de trabe.jo, lo que no se menciona en ningÚ.n momento 

en el artículo 206. 

Se paede pensar como una especie de discrimina.oi6n 

oon :respecto a las personas que ingre••n de aanere voluntaria 

al Instituto. Pensamos que deberían tener loe miamos derechos 

que loe demde trabajadores, ein hllo•r ninguna distino16n, ya --

9ue todos aportan sus cuotas, 

Bl Instituto ••zioano del Segu.ro Social ofrece los aj,_ 

g\lientes servicioe sooialee1 

Art!oulo 232.- Los eervioios eooialee

d• beneficio a que se refiere este ertíc.!;!. 

lo 80,_. de esta ley, comprenden; 

z. Prestaciones Sociales; y 

u:. Sery1o1oe do solidaridad social. 

Le finalidad de estoe eervic ios, es i'omentar la salud 

preivenir enfermedad•• y acoidentee y oontribair de alguna mane-
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ra a la. elevación de loe niveles de vida de le población en ge

neral, pero sobre todo para los aufe d•eprotegidos. 

Art :!culo 237 .- El Instituto organizará,. e.!!. 

te.blecerií y operará un1de.dee médicas desti 

nadae a loe servicios de solidaridad so -

oial, los que serán proporcionados exolua,! 

vamente en favor de loe m1oleos de pobla-

ci6n que por el propio eetadio d• desarro

llo del pa!e, constituyan polos de profun

da marginaoi6n rure.l., urbana y suburbana, -

y que •l Poder Ejecutivo ~edersl determine 

como sujetos de solidaridad social. 

Artículo 239.- Los s•rvio1os d• solidari~ 

dad eooial, serán financiados por la lede

re.cicSn, por al Instituto Mexicano del Se~ 

ro Social y por loe propios beneficiados ••• 

Los beneficiarios por estos servicios con

tribuird.n con aportaciones en e~ectivo o -

con le realizaoi6n de trabe.jos persone.lea 

de beneficio para la comunidad en que hab! 

ten y que propicien que alcancen el ·nivel 

d• desarrollo eoon6mioo necesario para ii~ 

gar a eer eujetoe de aseguramiento en loe 

tlrminos de esta Ley. (73) 

Homos sostsnido que los s•rvioioe del seguro So~ial -

tienden a ampliarse, pero queda aún mucho por hacer. ya que uno 

(73) Ley del Seguro Social. Opus cit. Pp. 55 a 59, y l59 
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de los grandes problemaa que padece nuestro pe.!e ea precisamen

te el rezago da la seguridad eooial, ya que existen poblaciones 

rurales que viven en la promiscuidad y la miseriá. 

Loe principales problemas que plantea la Seguridad S~ 

cial al ámbito rural ee encuentro entra otros, la dispers16n de 

la poblaoi6n, deficientes medios de oomunioaci6n, bajo nivel de 

vida, bajo nivel cultural, un be.jo !ndio• de productividad en -

loe procesos agr!colae, problema.e en la vivienda, ausencia o -

coordinaci6n incipiente de inetituoionee responsables da salud. 
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CONCLUSIONES. 

Primera.- La Seguridad Social surge como una necesidad en el 

ser humano, para eni'rentarse a las advereid~daa que ee

preeentan en la vida. Uno de sus fines mds importantes 

es la protección de la poblaci6n en general, pero en -

particular de aque1los grupos sociales más neoesitados

y que han sido marginados por las instituciones enoar~ 

das d·a proporcionar estos servicios. 

Hemos dicho que la Seguridad Social nace como unR º!. 

oesidad de protecci6n hacia el. ser humano, pero en la. -

época prehiapdnica no se puede hablar de u.na Seguridad

Sooial integral, porque no existieron instituoionee de!. 

tinadas a tales fines. 

s·egunde..- Bn l.e. época. da l.a Col.onie. surgen l.ae primeras instit~ 

cianea de Seguridad Social, pero s6lo pare. la clase tZ?:, 

bo.j&dora, ya que dicha instituci6n nace precisamente P!. 

re. proteger a la clase obrera, olvidándose en cierta m!:, 

ne:ra del reato de la población, ya fuera por carenoias

eoonómicea o por le deapreocupao16n de lee autoridades

Virreynales en satisfacer laa necesidades de la pobla-

c16n en materia de Seguridad social. Por tanto en esta 

época, se puede_ afirmar que no exiet16 en nuestro país 

una Seguridad social. para toda la poblaci6n. 

Tercera.- A partir de la Independencia surgen loa primeros sin

dicatos organizados para tratar de defender sus dere -

choe y aspirar a una vida mejor en todos los ámbitos, -

pero pasaron muchos oños para que este anhelo se cum --
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pliera en forma parcial. 

Es a p~rtir de esta época en que surgen las organiz!. 

oionea mutualistas, siendo ésta una de las bases :funda

mentales de la Seguridad Social. 

Cuarta.- En l9l7 oo promulg6 la primera Oonatituci6n Social en 

el mundo,de ahí surgieron les instituciones do Seguri-

dad Social, y tenemos en primer lugnr al IMSS, al ISSSi'B 

para tratar de proteger al mayor n\Únero de mexicanos º!. 
rentes de los más elementales eatiefactoree da la vida. 

Quinta.- A partir de la Revolución Mexicana loe gobiernos eman~ 

dos de ella (o que dioon oerlo), han tratado do eacar -

adelante al Faíe del subdesarrollo en que se encuentra, 

pero pensamos que las aooionee que han tomado han sido 

lentas, ya que en no pocas ooaaionee, lo• recurao• eoo

n6micoa asignados han eido d•aviadoe hacia otroe fines. 

Sexta.- El artíoulo 123 Conotituoional cro6 dorochoa a favor do 

loa trabajadores y de sus familias en un principio, pe

ro poco a poco la Seguridad Social e• ha ido extendien

do a toda la población en general a travis de las Leyes 

Reglamentarias. 

S'ptima.- La Seguridad social tiene por objeto proteger a la p~ 

blaoión en general y en particular a lae clases campee! 

nas y obreras que eon las más desprotegidas, ein olvi-

dar a loa indígenas. 

Octava.- Ooneideramoe que se debe cumplir con las disposiciones 

de loe preceptos constitucionales establecidos en loe 
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artículos 30.- y 123 Constitucionales en materia de Se

guridad social, ya que no basta oon elevar a rango con!. 

titucional dichos preceptos, sino que se hagan efecti-

vas en loa hechos, porque de lo contrario todo propósi

to del Ejecutivo en turno quedará en mero deseo, siendo 

por tanto dichos preoeptoe Conetituoionalea letra.a mue~ 

tas. 

Novena.- Loa rezagos con respecto a la Seguridad Social en la -

poblaoi6n mnrginhda es mucho muy grande aún, gobernan-

tes y gobernados d•bemoe tomar conciencia da este pro-

blema y trabajar conjuntamente en loe progremas Que se

eatablezcan, de una manera real y efectiva para tratar 

de salir del rezago •n esta materia. 

Décima.-. Proponemos que los programas que e• llevan a cabo, de

ben eer permanentes y no eexena.lee, ya que de lo oontr!:. 

ria dichos programas n~ aoaba.rEÍn con el problema del ~ 

zaga de la Seguridad Social, por lo tanto aegu.iremoe 

con las carencias por un largo tiempo aún en nuestro 

Paíe, 

Décima Primera.- Loa organismos responsables de llevar a cabo -

estas acoiones, deben cumplir con la miei6n que les ha 

sido encomendadas, ein desviar los recursos econ6micos

aaignadoa para ello. 

Décima Segu.nda.- Sostenemos que la Seguridad Social en el país

tiene un largo camino que recorrer, ya que aún no ha 

cumplido con eu objetivo, que es el de proteger a la P.2. 

bla.ción en su ca1idad de ser humano, no en calidad de -
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eu clase social y tratar de satie:facer sus necesidades 

m!n1maa, para lograr una armonía en todos loa Órdenes. 

Tenemos oonf'isnza en que algún día no lejano veám.oe 

a la poblaci6n mexicana satiafeoh~ en todas sus necee_! 

dadee mínimas de eobrevivenoia y poder deoir que la S~ 

guridad Sooial ha cumplido oon uno de sue prinoipalee

objetivos, que ea el de proteger d• manera primordial- .. 

a loa grupos marginados de nuestra eociedod. 

D'oima Tercera.- Proponemos que ee construyan mds centroe hos

pitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, -

oon :fundamento jurídico en el artículo 4o.- constitu-

aional, párrafo tercero y eieuientes, para dAr una pr.E, 

tecoión méa digna a loe necesitados y que éstos tengan 

aco1eo a loa centros de salud sin mayores dificultades 

y Bin tantos trámites burocritioos. 

Proponemos d• igual manera una adición al artículo Pr!. 
mero de la Ley del ISSS1'E, para que ee inc Luyan loe -

a•rvicioa de solidaridad eooiel, ya que de esta manera 

las personas de escasos recursos tendr!an acceso a loe 

centroe hospitalarios de eeta Institución. 

Proponemos la siguiente edición: 

Artículo lo,- La presente Ley ea de orden público, de

inter'a social y de observancia •n toda lA República y 

se aplicare ••• 

VI.- •1A las pereonAs de escaeoe recursos eoon6micoe y 

que por tanto eetén marginados d~ toda seguridad so-
oial." 
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D4:cima Cu.arta.- Proponemos que ae modifique el artículo 4o.

Constitucionai, para que sea creado un organismo que -

dependa del Poder Ejecutivo Federal de manera directa -

para coordinar las actividades que realizan las distia 

tas dependencias de Seguridad social. 

Nuestro Proyecto de Ley sería de esta mRneras 

Artículo 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la

Ley. Esta protegerá la orgsnizaci6n y el desarrollo de 

la famiHa ••• 

"El Ejecutivo FederAl creará una dependencia que •atará 

a su cargo d• manera directa, para coordinar lae acti

vidades que rePlizan las diferentes Inetitucionea da -

Seguridad Social, e fin de que 'etas efectúen su fun-

oión da manera eficiente y ordenada, y además se atiea 

da a la población de escasos recuraoa económicos sin -

distinción alguna en todo lo referente a la Segu.ridad

Social, pare combatir •l rezago en esta materia." 

Nuestro Proyecto da Ley con respecto al artículo 

123 Constitucional es el eiguient•1 

Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo -

digno y aocialuante útil; al efecto se promoverá la -

creaci6n da empleos y la organización social para el -

trabajo oonfo:nne a la Ley ••• 

ºDa igual manera el Estado promoverá a través da loe -

diversos reglamentos ta conatrucci6n de viviendas dig

nas para loe trabajadores y sus familias,aeí como pro

porcionnr con al •quipo adecuado y au.ficiente a tos d.!. 

versos centros hospit1-1larioe que exieten en el Paíe, -

Y que de alguna manera los servicios que prestan estas 

instituciones se extiendan a la población en general. 
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D'oima Quinta.- Propone.uoe una reforma al artículo 60.- d• l.a 

Ley del Seguro Social, pE1ra que esta Institu.ci6n de S!,. 

guridad Social s6lo sea de r'gi1nen obligatorio y no -

eea como en la actualidad, donde se contemplan dos ti

poe de regÍinenes: el. obliga.torio y el voluntttrio. 

De i5UB.l rnan•ra proponemos la reforma del ert!culo -

13 f'racoión VI de la cituda Ley del se~ro Social, pa

ra que loa trabajadores domésticos sean incorpore.dos -

al régimen obliga.torio, y ya no ee&. sólo facul.tativo -

para los patron•s el. incorporar a eus trabajadores a1-

Inetituto M•xioano del Seguro Sooial., ya que en la ao

tual.idcd dichos traba jador•s no tienen ninguna prote c

oi6n on materia do Seguridad social. 

115 



BIBLIOGRAFIA 

l.-' ARENAS EGEAs, Luis. Xrata.do·-¡,-rácúc·o-6a-seg¡¡r1ifa-d-¡racritr. 

Tomo l, Bosh, España, l97l. 

2.- BEVERIDGE,. William. ~l Seguro Social y sus Servicios Conexos 

(Carlos Palomar y Pedro Zul.oaga), ~'.éxico 1946 

3.- BRIGEÑO RUIZ, Alberto. Derecho: Mexicano de los Seguros Sociales.

Harla, México, l.967 • 

L+.- CASTORENA, Jesús J, Manual de Derecho Obrero. Sexta Ed1c16n s.e.

México, 1973. 

5 •. - CUEVA,. Mario de la Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo 11,.

Quinta. Ed1ci6n, P~róa., s. A. México, l.989. 

6.- DAVILA GARCIA, Abel. ~erecho de l.s meguridad Social, Tomo l. Unive~ 

sidad .Lut6noma· de Za ca.tecas, México, l.981+. 

7.- DAVILA. GARCI.L, Abel Derecho de l.a Segurid•d Soci•l. Tomo l.l Uni-

versidad Aut6nGllJlll, de Zaca.tecas, México,1984--

8.- DELGADO MOYA; Ruben El Derecho Soc1a(JJ del. Presente, Porrda s. A.

México, l.977• 

9.- FERRAR!, Francisco: de. L.,.. Princ:tp1""' de &a. Segur1.dad Social. 

Da, pal.ma, Argentina, l.972. 

ll.6 



l.0.- GAETE BERRIOS, Al.frado. r.a·· Seguridad Sociai· on ·Francia. Roque 

de Palma, Argentina, l.957. 

l.l.- GARCIA CRUZ, Miguel.. La Seguridad Social. e.e. Méxica, l.955· 

12.- GARGIA CRUZ 1 Miguel. tir. Seguridad Social en l·'.<lxico. Tome> l 

B. Costa Amic, Máxico, l.973. 

13.- GARGIA FLORES, Margarita. La Seguridad Social y la Poblaci6n

Margineda en Máxico. UNAf:. 1 México, 1985. 

14.- GARCIA GARCIA, Fernanado Augusto. Fµpdamentos Eticos de ls Se 

guridad Social. UNAM, México, 1968. 

15.- GARCIA OVIED0 1. Carlos. Tratado da perechCP Social. GEA, Espoi\a•. 

16.- GONZALEZ CASANOVA, Pa·blo. Historia del Movimiento Obrero Mex~ 

2.!!.!!2• UNAM-Siglo XXl., M6xicm, l.984. 

17.- GONZALEZ DIA2 LOMBARDO, Francisco. El· Derecho Social y la Sg

guridad Social Integral.. Pcrrda, S.A .. t'.~xico,--

1983. 

18.- GOih: HORENO,. José Haría. perecho de la Previsi6n Social. Ti

pográfica Argentina, Argentina, 1965. 

19.- GUZHAN ORai:co, Renaldo. lo!! Seguridad Social en México. Secre

taría de la.Presidencia, Dirección General de-

Comunicación Social, Háxico, 1976. 

ll.7 



20.- LOPEZ PORTILLO, José. :>iüiñtii -Informe é!0 Gobí.ai'no-;· si•ctor· Salüd 

y ·saKtirTifad··siicial. Talleres Gráficos de la-

Naci6n, Presidencia de la Repdblica, México 1983 

21.- MADRID HURTADO, Miguel de la. Sexto Informe de Gobierno. Pre

sidencia de la Repdblica, Direcci6n General de 

Comunicación Social, México, 1988. 

22.- MADRID HURTADO, Miguel de la,. Diario Oficial de la Federact<ro. 

Exposición de Motivos, M. A. Porráa. México~-

1983. 

23.- MARTINEZ GARCIA,. Ger6nimo .• La Política de Pnblaci6n en México. 

Conseja> Nacional de Pablaci6n, México, 1985.--

2~.- MESA-LAGO, Carmeloo Lt' Crisis de la Seguridad Social y la Aten 

~i6n a la Salud. Fondo de Cultura Ecom6mica,-

México, 1986. 

25.- MORONES PRIETO,. Ignacio. Tesis Mexicanas de Seguridad Smcial.

IMSS. M6xico, s·.a .. e. 

26.- NETTER FRANCK, Henry. La. Seguridad Smcial Y sus Pr1ncip1!os .--

IMSS. México, 1982. 

27.- RECABEN SICHES,. Luis, Filosofía del Derecho. Porráe, S. A. Mé

xico, 1959. 

28 •. - ROBLEDO SANTIAGO, Edgar. Epist6lario da le Seguridad Social. 

IMSS. México, 1976. 

118 



29.- SANCHEZ LEON, Gragorio. Dar.ocho 1.:oxicano ·d·e la··s·egurfctad ·socfa1 
Cárdenas Editor y Distribuidor, M6xico, 1987 

30.- TREJO DELABRE, Ratll. Historia del ~·ovi:nionto Obrero Nexicano.--

UNAil-Sigló XXl., M6xico, 1981¡.. 

31.- TENA SUCK, Rafael y Hugo !talo Morales. pe rocho de la Seguridad

Sa.cial. Pac, México, s .. a .. e .. 

32 •. - TRUEBA URBINA, Alberto .. Derecho, Social Mexicano. Porr6a, s. A.,

M6xico, l.978. 

33.-TRUEBA URBINA, Alberto. La1 Nueva. Legisl.aci6n Social, eo Máxico.

Pm:rr~a, S, A. M6xico, 1978, 

31¡.,.- VILIA, Luis Enrique.de la. Manual de Seguridad Social. Arazandi, 

España'• J.977. 

35.-WALKER LINARES,, FranciSco. Derecho Social Chileno. s. e,, Chile-

1970, 

BIBLIOGRAFIA LEGISLATIVA. 

36.- Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nonag6si

ma. primerai Ed1ci6n, Porrda, s. A .. , Mexicano, 

1991. 

37.- Ley del Seguro Social. Aleo, Mt!xioo, 1990. 

ll9 



38.- Ley del Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los Tra

bajadores del Estado. Editores Unidos ~!exic!!. 

nos, s. A., Mdxico, 1988. 

39.- Ley del Instituto de Seguridad para. las Fuerzas Armadas Nexica~ 

nas .. Tomo ~~ Secretaría de loc Derensa Nacio

nal, Mdxico, s. f. 

OTRAS FUENTES 

40.- Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo v, Instituto da Investiga-

ciones· Jurídicas. Mdxico, 1984. 

4-1.- ARCE GARCIA, Manuel .. La1 pobreza es mds extrema en e1: sur. En-

Jueves da Excelsior. num. 3551, Mdxico 9 da

agosto de 1990. 

42.- CORREA\, Guillermo. EL PRONASOL. que nac16 como esperanza ha ga

neradfll' en corrupc16n Y protestas. En Proceso, 

num. 727. Mdxico, 8 de octubre da 1990. 

43.- ELIZALDE, Triunfa. M4x1co. Und6c1mo País mi!s poblada del mw1da. 

En 1aJ Jornada•, eña1. seis, num. 211.0. M41xico,-

28 de julio de 1990. 

44 •. - ELIZALDE• ,Triunfo. Ddficit de 6,1 millones de viviendas en el-

País. En la Jornada, afio· seis, num. 2110 Ma

xico, 28 de julio de 1990. 

120 



45. - :JON~f.LSZ GARRIDO, .Patrocinio. S•gundo Inf'om• d• Gobierno. 

En la Jornada. Aito siete, núm. '2228.?1éxi-

co, 25 d• noviembre de 1990. 

46.- GONZALEZ LOPEZ, Guillermo. El marco normativo del sector 

~ Revista Mexicnna del Trabajo, Tomo 

lll, abril-junio d• 1980, Secretaría del -

Trabajo y Prevensi6n Social, México, 1966. 

47,- GUERRERO CHIPRES, Salvador, El 5~ de la poblaoi6n posee -

•l 90' de la riqueza. En La Jornada, a~o -

seis, núm. 2115. México, 2 d1 agosto de --

1990, 

46.- JUERRBRO CHIPRES, Salvador. La pobreza reproche perrnan•n

te al Gobierno. En la Jorcada, ario seis, -

núm.2115. M~xico, 2 de agosto de l.990. 

4 J.- P3i'RICH, BlBnch. La Revolución parece no h~·bftr llegado e 

Chiapas. En la Jorn~da. Año siete, núm. 

2244, México, 4 de Bt:ptie:nbre de 1990. 

50,- RAMIREZ LOPEZ, Helndio. cuarto Informe de Gobierno. En la 

Jornada, año siete, núm. 2204. Máxioo, 31_ 

de octubre d• 1390. 

51.- Rr.40LINA, Pelipe. Declaraciones de loa Derachoa Sociales. 

Ediciones del v. Congreso Interamericano -

del Derecho del Trab<'jo, Mé>ll.co, 1984: 

l2l 



52.- ROJAS, Rosa. En San Juán Peyotán, sóio un maestro pera 150 

!!.!!!2!.• En la Jornada. Aao siete, núm. 2197 -

México, 24 de octubre de 1990. 

53.- SALINAS UE GORTARI, ()arles. Segundo Informe de Gobierno. -

Anexo Educativo de Informe. En la Jornada, 

afta siete, núm. 2206. México, 2 de octubre de 

1990. 

54.- SA~DOVAL H~RNA!IDEZ, Sergio.En Boletín Jurídico de Informa

ción. septiembre-octubre de 1976 1 afta rv, núm. 

21. IMSS. México, 1976. 

55.- TA:,rBORI, Giovani. Estrategia de 1a atención primaria de Sa 

lud en América Latina. En Seguridad Social, -

a~o XXXIV, época VI, mayo-agosto de 1985. Mé

xico, l.935. 

l.22 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Primer Capítulo. Antecedentes
	Segundo Capítulo. Conceptos Generales
	Tercer Capítulo Los Rezagos de la Seguridad Social en México
	Cuarto Capítulo. Análisis de las Leyes Sociales
	Conclusiones
	Bibliografía 



