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

El problema de la inseguridad siempre ha incidido en-

la vida de los hombres f>or ser de su propia naturaleza --

su soluci6n ha sido atendida por la caridad, ~eneticencia,-

hasta llegar a la asistencia)previsi6n y seguridad social-

en sus diferentes tases. 

En M6xico la seguridad social posee el instrumento mas .. 

eficaz de la seguridad para la sociedad, el es, el Instit.Y,-

to Mexicano del Seguro Social el cual ha alcanzado frutos--

optimos y esperamos en un ruturo prorlr:io alcance plenitud--

en la realizaci6n de sus funciones. 

Este modesto trabajo pretende pugnar por que se unif!-

quen los sistemns de daci6n de seguridad social, se cons!sa 

la prestaci6n de servicios a toda la. comunidad nacior.nl sin 

distinci6n de ninguna especie. 

Confiado en la benevolencia de nuestros Haestros pr~-

oento a su fina considereci6n e~ta Tesis, esperando hacer -

--· alg(m aporte a ln Doctrina y Literatura de los Derechos S.Q.-

cialo::; tFln :i.n:port'"1nte :por su naturaleza y proyecci6n al de§. 

tino de los cconornicemente d6biles. 
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C A P I T U L O I 

A).- G6neai•. 

Durante el siglo XIX la Revolución Induetr~al 

y la adopci6n irreatricta de loe principio• de libera-

lismo econ6mico, llevaron a la• sociedades mi• avanza-

das a una contradicci6n: incorporaron grande• eectores-

·de la poblac16n a loa proceaos de la modernidad,. pero -

loa convirtieron en meroa instrumento• del progre•o, --

sin concederles un millimo de bienestar y de seguridad -

que lea permitiera ser agentes eficaces de la produc---

c16n. 

La inconformidad de loa grupos y las teoriaa

dentro de las sociedades industriales y las teoriae re= 

volucionariaa o ~erormiataa que invitaban a loa obreros 

a combatir la explotaci6n de que eran victimas, se ha-

cen patentes desde mediados del siglo XIX. Frente a la

inquietud y a loa intentoa de la sublevac16n de las el! 
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ses laboran·tes, las grandes naciones de aquftl tiempo -

rea.ccionaron prohibiendo la agrem1ac16n, reprimiendo la 

acción politica de los trabajadores y posteriormente 

promulgando las primeras leyes modernas de protecci6n -

al trabajo humano. 

En Alemania se ponen en vigor las d1spoaic1o-

nea que dan origen a las responsabilidades de loa patr,2 

nea por los riesgos profesionales de sus obreros, asli-

como el establecimiento de cajas de ahorro, de reserYas 

y el seguro obligatorio para enfermedades, accidentes -

de trabajo, 1nTalidez y vejez. Anticiplndose a la Psicg 

logia moderna Biamarck advirt16 que tanto la frustra- -

ci6n como la incertidumbre despiertan en el hombre la -

agresividad y fomentan en los pueblos una permanente in 

quietud revolucionaria. 

Contra la injusticJ.a y la desigualdad crecie.n 

·te que la e1vilizaci6n moderna gener6 en favor de algu-

nos paises y en detrimento de la mayoria, se han levan-

tado todos los movimientos, las ideas y las institucio-

nes sociales que otorgan su tisonom1a al siglo que Viv!_ 
\ 

moa. En sus inicios surgen las grandes revoluciones so-
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ciales Y nacionales, como la mexicana de 1910. Mis tarde 

se.multi lican las guerras de emancipacien de comunida-

des sujetas a la tutela y a la explotac16n de otraa y f! 

nalmente parece afirmarse la convicci6n de que para vi-

vir en la paz es preciso fortalecer loa mecanismos de a.e 

lidaridad internacional que promueven la igualdad econó

mica y la justicia social. 

En loe comienzos del siglo XX empiezan a desa- ·' 

rrollarse los seguros sociales dentro de las naciones 1~ 

dustriales, combatidos al mismo t~empo por las doctrinas 

revolucionarias radicales, que no veian en ellos aino un 

m6todo para apaciguar la inconformidad de los obreros y-

por los detentadores del· poder econ6mico, que pretendian 

diferir en su provecho reivindicaciones sociales acumul! 

das y amenazantes. Fue aa1 como al imponerse en Inglate-

rra las primeras medidas eontemporAneas de prevenci6n y

aeguridad social• Lloyd George hubo de tranquilizar a --

los capitalistas, asegurindolea que nadie pretendia dis-

tribuir por igualdad entre los habitantes la riqueza del 

pais. 

Al t&rmino de la Primera Guerra Mundial, al --
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iniciarse la era.de las grandes revoluciones de este si

glo, resultaba evidente que los incipientes mecanismos -

de protecc16n puestos en prActica por algunas naciones -

habla fracasado en su prop6sito inicial: ser una recurso 

politico para evitar las convulsiones sociales. Se reco

noce entonces que la dignidad de todos los hombres y su

participac16n en los frutos de la riqueza que ellos mis

mos han contribuido a forjar, deriva de un principio ea

cencial de solidaridad humana y que la civil1zaci6n con

temporAnea a riesgo de perecer no puede ver a ning(in ser 

humano como simple sujeto de asistencia, sino que ha de

reconocerle el der~cho de viv:l.r honorablemente como miem 

bro de la comunidad. Es asi como, en el preámbulo de la-

Constituci6n de la Organización Internacional de Trabajo 

en 1919, se fundamentan los derechos de los trabajadores 

en la dignidad de la persona humana 1 se afirma que la -

justicia social es el 6nico medio que permitirA asegurar 

la paz universal y permanente. 

El Plan Beveridge concebia a la·seguridad so-

cial como a un sistema de protecc16n contra todas las -

contingencias extendido a la totalidad de la población. 

5 
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ral que generalizar! gradualmente la preVisi6n individual 

y gremial con el prop6sito de consolidar el desarrollo 1,!! 

dustrial, mediante la protecci6n del factor trabajo. Su -

origen mAs profUndo se remonta a los albores del siglo -

XIX cuando los precursores de la democracia americana se

aventuraron a exigir condiciones de igualdad real para -

nuestros conciudadanos. 

Sim6n Bolivar anunciaba, en 1819, que nueatros

gobiernos deberian producir la mayor suma de seguridad y

la mayor suma de estabilidad politica; y Jos6 Maria More

los habia prefigurado ya, en 1814, el contenido de nues-

tra democracia al darle como tarea moderna la opulencia y 

la indigencia y aumentar el jornal del trabajador. 

C6mo no afirmar ahora que en Am6rica los siste

mas d,1.seguridad social tomaron su 1nspiraci6n m!s profun

da de nuestra propia historia. 

Nuestros sistemas de seguridad social estln in,! 

pirados enlla tilosofia y la t6cnica de los seguros soci!, 

les cl!sicos, de manera semejante a muchas otras d.e nues

tras instituciones cuyo molde original adoptamos de la e_! 

periencia europea. 
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B).- Principios de la Seguridad Social. 

El término Seguridad Social rué empleado la pr! 

mera vez, por Sim6n Bolivar en febrero de 1819, durante -

la lucha por la independencia de los paises sudamericanos, 

en la ciudad de Angostura, expresó el "Sistema de Gobier

no más perfecto es aqu61 que produce mayor suma de eetab! 

lidad potltica". (1) 

En el Constituyente de 1856, Castillo Velazco,

Ponciano Arriaga e Ignacio Ramirez, proclamaron que la -

propiedad estA supeditada al bien social, abogaron por la 

emanc1paci6n del jornalero, exigieron que al trabajo hum~ 

no se le considerara como un capital y propusieron la pa~ 

t1cipac16n de las clases laborantes en los beneficioa de

las empresas. 

En el programa 1deol6gico del Partido Liberal -

Mexicano, publicado el lo. de Junio de 1906, se propone -

la reforma de la Constituci~n Política del pa1s, el pro~ 

sito de establecer limitaciones a la propiedad privada y

moditicar sustancialmente las relaciones entre patrones y 

obreros. 

Desde la campafta presidencial de Don Francisco-
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I. Madero, se ofrec16 a los trabajadores de la ciudad y

del campo expedir leyes que mejoraran sus condiciones de 

vida las cuales no llegaron a promulgarse. 

La segunda fase de la revoluci6n mexicana ha

bía de recoger y desarrollar esos principios. Don Venue

tiano Carranza como Gobernador Constitucional del Estado 

de Coahuila, expidi6 una Ley de Accidentes Profesionales 

en diciembre de 1912. 

En Yucatln el General Salvador,Alvarado en - -

1915 promulg6 la Ley del Trabajo,Y dispuso q~e el Estado 

organizara una sociedad mutualista mediante sistemas de

cotizaci6n para amparar a. los trabajadores contra los -

riesgos de vejez y muertel disposici6n que •• considera. 

da, como la primera que se establece propiamente en nue~ 

tro pais en sistemas de seguros sociales. 

En el Congreso Constituyente de 1917 destaca-

ron por su devoción a la causa de los trabajadoras, los

Generales Jara y Mdjica, y el obrero Victoria, los cua--

i les haciendo a un lado los cánones jurídicos incorpora-

ron a nuestra Carta Magna los principios sociales que la 

ennoblecen y que le co~fieren su verdadero sentido. 
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Los mandatos contenidos en la Constituci6n Po-

litica de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se re-

fiere a las relaciones entre el capital y el trabajo, a-

la garantia de asociaci6n profesional, a la jornada máxi 

ma, al salario mínimo, al descanso obligatorio, a la pr~ 

hibic16n del trabajo a menores y a la limitaci6n del tr~ 

bajo de las mujeres, asi como a la higiene en1las fAbri-

cas, a la indemnización de riesgos profesionales y a las 

prestaciones sociales en favor de los obreros y ~ cargo-

de los patrones, constituyen el MARCO JURIDICO del sist! 

me. mer.lcanQ de seguridad social. 

El hecho de que esta legislaci6n haya tenido ~ 

como fuente directa la sublevaci6n a las masas populares, 

' y de que haya tomado forma sin acudir a otro fundamento-

teórico que no fuera el de iniciar la reivindivaci6n de-

lps desheredados en contra de los poderosos, le otorga a 

nuestro derecho social su naturaleza revolucionaria y su 

carllcter social. r1 

El actual concepto de seguridad social nace con 

la "Carta del Atlántico" elaborada por Roosvelt y Chur--

chill en 1941, que dice: Se desea logre.r en el campo de-

10 



la economía la colaborl4.ci6n rr.ás estrecha entre todas las -

naciones con el fin de conseguir para todos las mejoras en 

las normas de trabajo,· prosperidad econ6mica y·seguridad -

social. 

A partir de la Primera Guerra Mundial, casi to-

dos los paises sienten la responsabilidad de procurar un -

porvenir mejor de la clase trabajadora e inician substan-

ciales reformas para impulsar los medios de defensa contra 

los infortunios, pero fundamentalmente la e:xpresi6n "Segu

ridad Social" se inicia en e~ "Informe aobre los Seguros -

Sociales y Servicios Conexos" que Sir William Beveridge -

present6 en 1942 al gobi~rno inglés. Como consecuencia de

dicho informe, se promulgaron en Inglaterra cinco importan 

tes leyes que respectivamente trataban del seguro naciona~ 

los accidentes de trabajo, seguridad na~ional de sanidadt• 

el cuidado de la infancia y un plan de asistencia nacional 

·para los desvalidos. (2) 

El Plan Beveridge tuvo como principal caracteri§ 

tica, que aludi6 a todos los ciudadanos y no s6lo a aqué-

llos a quienes trabajan para su patr6n. 

Se dice que la seguridad social ea la parte de -

11 



la ciencia politica que mediante instituciones adecuadas-

de ayuda t6cnica, previai6n o asistencia, tiene por fin -

defender y aumentar la paz y la prosperidad general de la 

sociedad a trav6s del bienestar individual de sus miem- -

bros. 

El derecho de la Seguridad Social, es una rama-

del derecho social, que asiste a todas las personas, oto_r. 

g!ndoles protecci6n integral en contra de las contingen--

cias debidas y que tiene como obligados a la realizacion-

efectiva del mismo al Estado y a la colectividad. 

Con relación a lo anterior nos podemós apoyar -

en lo que atinadamente expone el ilustre maestro Doctor -

Trueba Urbin~ que nos dice que el de~echo de previs16n SQ 

' cial para los trabajadores, naci6 con el articulo 123, de 

la Constituci6n; pero este derecho es tan s6lo punto de -

partida para llegar a la seguridad social de todos los s~ 

res humanos. 

Asi quedarían protegidos y tutelados no s6lo 

los trabajadores, sino los econ6micamente débiles. (3) 

Nuestros textos constitucionales pasaron de la-

previsi6o a la seguridad social pues en la fracci6n XXIX 

12 



reformado, del articulo 123, se considera de utilidad la-

expedici6n de la Ley del Seguro Social y como ya he dicho 

en el capitulo anterior ella comprenderá: Seguros de inv! 

lidez, de vida, de cesaci6n involuntaria del trabajo, de-

enfermedades y accidentes y otros con fines anAlogos. 

De acuerdo con el articulo lo. de la Ley del S! 

guro Social, la seguridad social tiene como objeto "El g! 

rantizar el derecho humano a la salud, la asistencia m6d! 

ca, la Frotecc16n de los medios de subsistencia y los se! 

vicios necesarios para el bienestar individual y colecti-

vo. (4) 

El 19 de enero de 1943 apareci6 en el diario --

oficial de la federaci6n, la ley que cre6 el Instituto Me 

xicano del Seguro Social como un servicio p6blico nacio--

nal, con carácter obligatorio, en los tbrminos de la ley-

y su reglamento. 

Se trataba de organizar A partir del Estado un-

sistema permanente, estable y progresivo de bienestar so-

cial, que habria de favorecer a todos los mexicanos suje-

tos a una relaci6n de trabajo. 

La Ley del Seguro Social rué promulgada durante 

el mandato del general Manuel A.vila Camacho, tomando en -

13 
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cuenta los sistemas mAs avanzados a que babia llegado la

seguridad social en el mundo e inspirA.ndose en los princ!, 

pios sociales de la Constituci6n de 1917. 

tos principios de la Seguridad Social son! 

HUMA.l~ISMO SOCIAL.- Que consiste en dirigir la -

seguridad social no solo al cuidado del factor trabajo P! 

ra el fomento de la producci6n, sino a mejorar 1ntegramen. 

te al hombre. 

EL DF.SARROLLO EQUILIBRADO.- En nuestro pais co

mo en muchos otros, padecemos problemas de estructura, el 

mls importante de ellos.reside en la desigual d1stribu--

ci6n de la riqueza por lo cual se tienen que impulsar con 

el mismo v-lgor los aspectos sociales y econ6micos deldes

arrollo; es preciso mantener un equilibrio razonable en-

tre ambos aspectos. 

JUSTICIA Y BIENESTAR.- El sistema de seguridad

social ha establecido medidas para aquellas causas que al 

teran la percepei6n de los recursos como son las enferme

dades, loa accidentes, la invalidez, el desempleo o la -

muerte del jete de la familia, situaciones que afectan al 

n6cleo sociall se preocupa también por aquellas cargas --
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Reivindicaci6n de Asegurados. 

Nuestro distinguido y querido maestro el Doctor 

Alberto Trueba Urbina, nos dice en su libro Nuevo Derecho 

del Trabajo que los derechos minimos del articulo 123 se

pueden ejercer indistintamente tanto por los trabajadores 

como por la clase proletaria, enl:.su doble finalidad para-

los que fueron concebidos en normas de la más alta jerar

quia, pero excepcionalmente como derecho de la Revoluci6n 

Proletaria para socializar el capital, por lo que a par-

tir de la Const1tuci6n Mexicana de 1917, este derecho ¡m

do haberse ejercitado, sin emplear la violencia para sus

pender el t.rabajo; sin embargo, el derecho revolucionario 

estA en pie. 

Asi los derechos sociales estAn vivos para su -

funci6n revolucionaria de proteger, tutelar y reivindicar 

a los obreros y campesinos, trabajadores en general, a t.Q 

dos los econ6rnicamente d6biles frente a los poderosos, e~ 

pitalistas y propietarios insaciables de rique~a y de po

der, para liberar al hombre de las garras de la explota-

ci6n y de la miseria. 

En consecuencia nos dice que son do.a los fines-
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del articulo 123: uno, la protecci6n y tutela juridica y 

econ6mica dellos trabajadores industriales o de los pre.§_ 

tadores de servicios en general, ya sea de obreros, jor-

naleros, empleados privados o públicos, domésticos, art! 

sanos, artistas, profesionales, agentes de comercio, t6~ 

nicos etcétera, a trav~s de la legislac16n de la adrninis 
' -

traci6n y de la jurisdicci6n: y otro, la re1Vindicaci6n-

de los derechos de la clase trabajadora por medio de la-

evoluci6n o revoluci6n proletaria. 

Nos sigue diciendo que: la primera finalidad -

del articulo 123 se expresa en su mensaje y en sus pro--
"' 

pios textos; proteger a los trabajadores en general y al 

trabajo como factor de producci6n, en lo personal tutela-

la salud de los trabajadores, asl como la satisf1?1cción de i 
'1 

sus necesidades de toda indole, especialmente ci:msiderar- 1 

lo como jefe de familia, a efecto de hacer efe<;tivo su - 1 

dignidad de personal~humana y en lo colectivo les otorga -

los derechos de asociaci6n profesional y de huelga, incl~ 

yendo en el de participar en las utilidades, para la def_!!l 

sa de sus intereses comunes y parn conseguir por s1 mis--

mos el equilibrio en la producción econbmica, tomando en-

17 



cuenta que nuestro Derecho Constitucional del Trabajo es 

la gema de derechos laborales y sin que la proteccion y

t utela exclusiva de los trab¿1j~~o~es implique injusticia, 

con reducción del horizonte laboral. 

La doctrina extranjera se orienta en el senti

do de'que el derecho del tra.bajo ea regulador de las re

laciones entre el capital y el trabajo, a fin de conse-

guir la tutela de los trabajadores; pero nu~stro articu

lo 123 va m~s a11•: es dignificador, protector y reivin

dicador de los trabajadores. Por ello estimamos quelno -

es una norma reguladora de relaciones entre el capital y 

el trabajo, ni derecho de coordinaci6n de los factores ~ 

de la producci6n, sino un estatuto revolucionario emineh 

temente parcial en favor de los trabajadores, por cuyo -

motivo es el más avanzado del mundo, aún cuando el esta

do burgu~s se apoye en los principios individualista y -

c9pitalista y en la práctica detenga el cumplimiento de

sus fines radicales de carácter social, especialmente de 

los reivindicatorios, entre éstos el derecho a la revolll 

ci6n proletaria. 

Nuestro estatuto fundamental del trabajo, el -

18 



Derecho Laboral Mexicano, propiamente el articulo 123, 

sustenta otra teoria, eminentemente social, como ye se -

ha dicho: no es un derecho que reBttla relaciones entre -

el capital y el trabajo, conforme a su espiritu y texto; 

es derecho de la persona humana trabajadora porque loa -

empresarios o patrones no son personas, pues según Marx-

s6lo personifican categorías econ6micaa. 

El Derecho del Trabajo no es derecho inherente 

a las cosas, sino derecho de la persona humana, para com 

pensar su debilidad econ6mica y a efecto de nivelarla -

frente al patr6n, en el aspecto juridico de protección; 

La segunda finalidad del articulo 123 es rnés -

trascendental, pues no se· conforma con la protección y -

tutela de los trabajadores, sino que se encamina con los 

propios derechos que integran dicho precepto a conseguir 

la reivindicación de la clase trabajadora en el campo de 

la produccion econt'>mica, a efect.o de que recuperen la --

plusvalía con los mismos bienes de la produccifm que fui_ 

ron originados por la explota.ció~:. del trabajo humano. 

Así recupera. el proletario los derectos <>l prQ 

dueto integro de sus activida::ies laborales, que sólo pn~ 

de alcanzarse socializando el cApit?l. 

19 
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Tal es la funci6n revolucionaria. del derecho -

mexicano del trabajo, en cuanto protege a los débiles --

elev,:..ndolos a cierto ni val que los iguale con los fuertoo 

pero tambien tiene un fin meditado: la socializaci6n del 

capital, mediante el ejercicio legitimo del derecho a la 

revoluci6n proletaria que el mismo consigna, para supri-

mir el régimen de explotación del hombre por el hombre. 
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Solidaridad. 

El grupo familiar, dado que presenta un estado 

natural esa solidaridad que la Seguridad Social quiera -

promover en una escala más amplia, se encuentra particu• 

larmente expuesto a las influencias de la instituci6n. 

Los comportamientos familiares deben ser atect! 

dos por la existencia de un organismo que se declara en -

parte responsable de los Viejos y los enfermos y al que -

resulta tentador reconocerle una amplia competencia. Pero 

tambi6n es cierto que la Seguridad Social consagra la --

existencia de la familia, la considera como unidad, reco

noce las responsabilidades particulares de:~la mujer. 

Es un hecho muy loable que los sindicatos obr! 

ros y los patrone·s se han percatado de la conveniencia -

de llegar a la soluci6n de sus conflictos mediante la l! 

bor conciliatoria que realiza ln Secretaria del Trabajo. 

De ahi entonces que se diga que ladmelga no puede sign!, 

ficar una lucha destructora, sino un eficaz e integrador 

instrumento para la conquista de lo justo. (6) 

Ha dicho la Secretaria del Trabajo y Previsi6n 

Social, por voz de su titular qua: El movimientó obrero-
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revolncio::-tario esU. convencido, como lo estnmos· nosotros, 

de quo la realizaci6n de las legitimas aspiraciones de la 

clase obrora, s6lo pueden darse dentro del ámbito de una-

naci6n suficiente en lo econ6m1co, y justa en lo social. 

De la grandeza nacional depende la suerte de --

sus ciudadanos; por eso es que el movimiento obrero, sin-

menoscabo de su gallardia y su combate, sin renunciar a -

sus particulares y justificadas medidas, debe tener pre--

sente, que por encima de todo, hay una verdadera solidar!-

dad humana, que es la única forma de lograr una conviven--

cia fecunda, que propicie el ascenso de todos los hombres-· 

a planos superiores en lo econ6mico y en lo cultural, ---

dentro de una verdade:¡:a justicia social. (7) 
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CAPITULO II 

A).- Extensi6n de la Seguridad Social. 

Ha sido sorprendente como se ha incrementado --

las Instituciones de Seguridad Social, unas por parte del 

Gobierno, otras por instituciones privadas, pero todas -

ellas con una finalidad de servir a la clase popular. 

En la Ley del Seguro Social de 1943 los benefi

cios del régimen obligatorio, comprend1an b!sicamente a -

los trabajadores asalariados. 

La nueva Ley del Seguro Social extiende los bJ! 

neticios del régimen obligatorio no s6lo a los trabajad.Q. 

res asalariadossl.no a otros grupos no protegidos a~n por 

la ley, con el objeto de incorporar paulatinamente a to

dos los mexicanos económicamente activos. 

Los trabajadores a domicilio, la Ley Fed.eral -

del Trabajo los considera co~o asalariados y por tanto -

la nueva ley los incorpora como sujetos de asegurainiento. 
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En pbn experimental n partir de 1954, queda--

ron.incorporados al régimen los trabajadores agricolns -
\ 

asalariados, con los mismos derechos y prestaciones ya -

establecidos para loe asegurados de la ciudad, pero ésto 

s6lo se ha obtenido en una m1nima parte debido a su dis-

persi6n demogrArica y a las distintas condiciones de su-

trabajo y de su ingreso. 

El Ejecutivo Federal puede fijar mediante de-

cretas las modalidades de aseguramiento que permitan una 

mejor distribuci6n y un mayor aprovechamiento de recur--
' . 

sos, con el fin de que se pueda acelerar la extens16n de 

la Seguridad Social al campo y se incremente, en forma -

gradual pero constante el número de campesinos que dis--

fruten de ella. 

En la nueva Ley del Se~ro Social se de~inen -

como sujetos de aseguramiento a los ejidatarios, comune-

ros, colonos y pequeñ.os propietarios, éstos en la ley ª!!'~ 

terior ya estaban señalados, s6io que ahora se agrupan -

en forma m~s detallada tomando en cuenta sus distintas -

C8.racter1sticas en relaci6n a los sistemas de cultivo y-

de crédito, osi como otros factores que influyenken su -
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rcndi:dento econ6mico~ parn ndopt~r rorr.1as de seguros --

congruentes con sus caracter!sticas. 

i ¡ 

¡., 
i·¡ 

i 
: ; 

Los salarios y las prestaciones sociales son - ; · 1 

desde el punto de vista del trabajador estrechamente com 

plementarios: las prestaciones vienen n ser lo que se r§. 

cibe adem~s del salario, como las prestaciones en espe--

cie del seguro médico, los subsidios familiares etc. 

El salario le d~ al asalariado un papel en la-

producci6n, la seguridad social por el contrario recono-

ce otros aspectos de su condición al reconocerle no s61o 

una dimensi6n econ6mica. 

La seguridad social en un sentido amplio y no-

estrictamente institucional, ha constituido un terreno -

favorable al desarrollo de las negociaciones colectivas-

y de las negociaciones paritarias de base voluntaria, 

El sisteme del Seguro Social econ6micemente se 

sustent.:i en las cuotas y contribuciones que son cubier--

tas por los patrones y otros sujetos obligDdos, los ase-

gnre.dos del Estado. Ln institución Nit:, obligati.~ a con--

servar el equilibrio financiero en todos sus racos do ª! 

g1:.ro en 'Jperación. 
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La, f6rmula más :1propiad,, en lon so.r;uror; :::oci3-

les es la dinámice. de ingresos 'J cotizaciones 'J es ;;ide--

más l.3 base de todo proyeccibn futur::i, por eso es r.my iffi 

portante mantener una correspondencia permanente entre -

los salarios e ingresos de los asegurados y las cotizA--

ciones a que están obligados junto·con los patrones. 

Para el reconocirnionto de derechos, tanto como 

~ara el pago de las cuotas y el otorgamiento do las pre! 

taciones en dinero, el salario es la base de la cotiza--

cion de acuerdo a la.nueva Ley del Seguro Social, la -

cual asi lo establece, por tanto en 6sta ley se precisa-

claramente cu&les son los elementos que la integran. 

La nueva Ley del Seguro Social, cuenta con una 

tabla de cotizacH>n din~::tlca, acorde conllR :novilidad de 

loamlarios, pudier:do canalizar oportunamente mayores in 

grasos, mayores recursos para el cumplimiento de s~ts fi-

nea, modificándose asi, definitivame:-ito, un sistema de -

cotizaci6n que anteriormente oblig6 o. que la Ley se re-

formarn on diversas ocasiones. 

So precisan los criterios pare deter::iinar el -

gr•1po n que pertenece el ase5ur~do y l" for! . ..ií.\ e'1 que ,::le-
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ben cubrirse las cuotas atendiendo a loe dias de pago, a 

la naturaleza fija o variable del salario y a algunas --

otras caracteristicas del trabajo o de la retribuci6n. 

Las bases de cotizaci6n en loe casos de ausen-· 

cia de loa trabajadores se h'n precisado ya con el fin -

de resolver en forma equitativa para los trabajadores y-

los empresarios, y sin comprometer los ingresos del !ns-
. .,» 

tituto, antiguos problemas. 

Ahora se obliga a los patrones a cotizar sepa-

radamente por sus trabajadores cuando 6stos presten ser-

vicios en varias empresas. Asi se cambia, radicalmente,-

y con resultados muy positivos para loa asalariados, el-

·sistema acumulativo y liberatorio que seflalaba la Ley an 

ter:tor, puesto que ahora las prestaciones econ6micas son 

proporcionales a la suma de los distintos aportes. 

• 
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ridad Social. 

Si estudiamos, con una visi6n teleo16gica y -

fenomenol6gica del derecho, las posiciones antes menc12 

nadas, llegamos a la conclusión que s6lo desde una ~os! 

ci6n dualista se puede concebir el Derecho de la Segur.!, 

dad Social, ya que en su campo se conjugan los elemen--

tos fundamentales de la sociedad: el Individuo, el Est~ 

do y la Comunidad. En consecuencia, nos ubicamos en la-

posici6n de los jurisconsultos que detienden la teoría-

de la independencia del Derecho de la Se1t1ridad Social-

de las demás visiones del derecho. 

Bien dice el Doctor Carmelo Mesa Lago, si----

guiendo el pensamiento de Venturi, que "si defini6ramos 

y catalogáramos la naturaleza jur1dico-c1ent1fica de --

una materia, en tunci6n de aspectos parciales de la mi~ 

ma, llegariamos a la sofistica conclusi6n de que la Se-

guridad Social es :Parte de la economia y de la ciencia-

del seguro, porque utiliza algunos de sus mhtodos; par-

te de las matemAticas, la estad!stica y la ciencia ac--

tuarial, ya que se asienta en su técnica; parte de la -· 

farmacologia y lam_edicina, con respecto a las prestaci2 

IJJBllOTECA fiiM~"' 
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nea sanitarias; parte del Derecho Fiscal, porque se sos

tiene a base de cotizaciones o impuestos; parte del Dere 

cho Administrativot por lo que tiene de servicio p(tbli-

co; parte del Derecho Constitucional, porque est! plaSJll!. 

da en m6ltiples textos politicos fundamentales; y parte

del Derecho Laboral, en cuanto a su desarrollo primitivo 

y relaciones indirectas con el contrato de trabajo. 

La Seguridad Social estarla dividida en una S,! 

rie de porciones, cada una de las cuales perteneceria a

una ciencia distintaf 

Las Instituciones de la Seguridad Social en M! 

xico son: 

LA MEDICU~A SOCIAL. - Actualmente las espectat,1 

vas de vida se han cuadruplicado en un lapso menor de un 

centenar de generaciones, ya que ahora se pueden detec-~ 

tar y atender, con técnicas que ayer nadie hubiera imag! 

nado, enfermedades cuya existencia: era hasta hace poco -

desconocida~ 

ta medicina es un saber que, s6lo se justifica 

en la medida que cumple una misi6n social. 

En los pueblos antiguos el origen de las enfe! 
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medades se atribuy6 a hechos sobrenaturales y el m6dico -

hubo de acudir a los amuletos, a loa exorcismos y a los -

sacrificios, 

De acuerdo con las ideas de su época, la medie,! 

na fue sacerdotal en los egipcios, filos6fica en la Ciu--

dad Griega, pragmAtica en el Imperio Romano, religiosa en 

la Edad Media y humanista en el Renacimiento. La activi--

dad del médico pudo convertirse en cientifica gracias a -

la evoluci6n del pensamiento humano y al prestigio que --

· las ciencias fueron adquiriendo en los c1rculos ilustra--

dos de la comunidad. 

Con el desarrollo de los métodos experimentales 

las ciencias médicas progresaron extraordinariamente y --

acumularon durante el siglo XIX m~s conocimientos que en-

todo el resto de la historia anterior. 

Pero asi como el prestigio del m6dico deriva ..... 

del avance de la ciencia positiva, su actividad profesio-

nal queda enmarcada dentro del mundo econ6mico 1 social -

del liberalismo que generaron las revoluciones democrAti-

cas de los siglos XVIII y XIX, durante cerca de un siglo

la medicina habria de deaarro1larse como una pro!esi6n li 
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beral, con una gran desventaja de conv'ertir la atencHm -

médica en un bien fungible susceptible de ser comprado y-

vendido, y de que se concentrara en las regiones con mayg, 

res indic<1G de desarrollo y en los grupos sociales pri vi-

legiados la acci6n del m6dico. 

Actualmente la medicina social brinda sus ser"! 

cios en favor de quienes más lo necesitan y no de quienes 

más poseen. 

En lps sistemas actuales, el m6dico es la segu-

ridad social, o cuando menos una parte principal de ella-

puesto que su acci6n y suñdestino como médico estin liga-

dos al progreso de la seguridad social. 

PROTECCION IN'l'EGRAL.- Mis o.116. del concepto el! 

sico de los seguros sociales, que buscan proteger a los -

hombres contra toda suerte de infortunios y principalmen-

te contra aquéllos que ponen en peligi-o su capacidad de -

ingreso, ahora se han desarrollado .. otro tipo de -prestacig, 

nes, mediante las cuales se busca que el derechohabiente-

viva en un clima se seguridad y de continua superación --

personal, ésto se ha buscado a traves de la construcción

de viviendas y del establecimiento de servicios sociales-
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de diversa 1ndole. 

El Seguro Social en M6xico realiza los prop6s! 

tos de salud, de bienestar y de progreso de la comunidad 

que dieron origen al Trabajo Social. 

. 
Los sistemas de seguridad social en Am6rica L~ 

tina, se ,han visto obligados a extender la estera de su

acc16n a otros dominios de la politica de bienestar que-

no estaban tradicionalmente reservados a los seguros so-

ciales, dada la magnitud de las carencias a las que tie-

nen que hacer trente esos paises. 

La edificac16n y administración de unidades de 

vivienda, la planeaci6n de centros vacacionales para tr~ 

bajadores, la actividad de un sistema nacional de cen---

tros de bienestar social, constituyen ejemplos del con--

cepto mexicano de seguridad social. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social es un-

organismo público descentralizado con personalidad pro--

pia jurídica, con domici~io en la ciudad de M6xico encat 

gado de aplicar la ley. 

El Instituto de Seguridad y Servicios -Sociales 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, cumpliendo -
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su compromiso el Presidente de la Rop6blica propici6 la -

iniciaciativa para elevar al rango de constitucional el -

estado juridico de los trabajadores al servicio del Esta

do adicionando al inciso B al articulo 123 y señalando 

las bases proteccionistas para los servidores p6blicos en 

materia de trabajo y un r~gimen de seguridad social. 

El 30 de diciembre de 1959, se exp1di6 la Ley -

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al

Servi ci o del F.stado, que abrog6 la Ley de. Pensiones Civi· 

les de 30 de diciembre de 1947 y cre6 un instituto como-

organismo p6blico descentralizado, con personalidad jur1-

dica y patrimonio propio con sede en la ciudad de M&xico. 

(8) 

Tenemos otra instituci6n de seguridad social la 

·de las "Fuerzas Armadas" que comprende: el Ej&rcito, per

sonal de tierra, aire y a la Marina al que, desde el 11 de 

marzo de 1926, se le di6 la Ley de Retiro~ y Pensiones, • 

substituida por la de 30 de diciembre de 1955, y ésta por 

la Ley de Seguridad para el Ejército y la Armada, de di-

ciernbre de 1961. 

El fondo del Ejército y la Armada es de 1936, -

habiéndose substituido por el Fondo de Trabajo del Perso-
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nal de la Tropa, del Ejército y de la Armada, en 1956; -

la Ley de Seguro de Vida Militar ru& promulgada en 1953; 

la Ley del Banco del Ejército y la Armada apareci6 ol 31 

de diciembre de 1946 y el Decreto que cre6 la Direcci6n

de Pensiones Militares es del 26 de diciembre de 1955. 

(9) 
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Leyes de Seguridad Social. 

Siendo las dos mbs importantes leyes de Segu!'i

dad Social, la de los Trabajadores al Servicio del Estado 

y la del Seguro Social. s6lo transcribimos la primera por 

ser menos conocida y de la segunda s6lo haremos un breve

comentario, pues, la difusi6n de ella por ser tan emplia -

y conocida nos exime de su transcripci6n. 

La ley tederal de los trabajadores ~l s~rvicio

del estado, reglamentaria del apartado B, del articulo --

123 constitucional rige seg(in su articulo lo, 

11.Articulo lo. La presente ley es de observan

cia general para los titulares y trabajadores de las de-

pendencias de los poderes de lauun16n de los Gobiernos -

del Distrito y Territorios Federa~es de las Instituciones 

que a continuaci6n se enumeran: 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de• 

los Trabajadores del Estado, Juntas Federales de Hejoras

Hateriales, Instituto nacional de la Vivienda Loteria Na-

cional, Instituto Nacional de Protecci6n a la Infancia, -

Instituto Nacional Indigenista, Comisibn Jacional Banca--
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caria, Comisión Nacional de Seguros, Com1s16n Nacio:-:.al de 

Valores, Com1s16n de Tarifas de Electricidad y Gas, Cen-

tro Materno Infantil Maximino Avila Camacho y Hospital I.n 

tantil¡ as1 como de los otros organismos descentralizados, 

similares a los anteriores que tengan a su cargo función

de servicios p6blicos 11 • 

En su:·.art1culo 110 nos habla de los riesgos pr,g, 

f esionales : 

11 Articulo 110. Los riesgos profesionales que -

sufran los trabajadores se regirán por las disposiciones

de la Lev del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado y de la LeY Federal del -

Traba jo, en suñcaso. 

Luego entonces, vemos que los riesgos profesio

nales en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Esta

do se encomienda a la Seguridad Social, como anteriormen

te explicamos. Haciendo notar que remite expresamente ~a

te articulo a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del -

Instituto de Seguridad y Servicio~ Sociales de los Traba

jadores del Estado en todo lo referente-a riesgos de tra-

bajo "· 
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El articulo 43 de la propia ley impone la obl! 

gaci6n de cubrir las aportaciones del seguro de los tra-

bajadores al servicio del estado, a los titulares de las 

dependencias del Estado: 

" Articulo 43. Son obligac:\.ones de los titul!!_ 

res a que se refiere el articulo lo. de esta ley 2 

" VI. Cubrir las aportaciones que !ijen las l.!·¡ 

yes especiales, para que'llos trabajadores reciban los b,! 

neficios de la seguridad y servicios sociales comprendi-

dos en los conceptos siguientes: 

a). Atención médica, quirúrgica, farmacéutica-

y hospitalaria, y en su caso, indemnizaci6n por acciden-

tes de trabajo y enfermedades profesionales "· ' .. ' 

11 VII. Proporcionar a los trabajadores que.no-
~'"' . 

esten incorporados al régimen de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del -

Estado, las prestaciones sociales a que te.ngan derecho -

de acuerdo con la ley y los reglamentos de vigor "· 

Esta fracción VII se refiere al pRgo de las in 

demnizaciones y demás prestaciones a que tengan derecho-

los trabajadores que no tuvieren derecho a los benefi---

cios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios S2 
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ciales de los Trabajadores del Estado. 

Luego de aqu1 se desprende que el Estado Maxic! 
. 

no, encomiendan al Instituto del Seguro Social larepara-

ci6n de los infortunios de trabajo ocurridos a sus traba-

jadores y en los casos de excepción, el propio Estado as.!:'!. 

me su responsabilidad y por conducto de los titulares de-

las diversas dependencias es que cumple con sus obligaci2 

nes para con sus trabajadores como se desprende de los ª! 

ticulos anteriormente citados. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios So--

ciales de los Trabajadores del Estado. 

En la Le;yfdel Instituto de Seguridad y SerVi--

cios Sociales de los Trabajadores del F.stado, en vigor a-

partir del lo. de Enero de 1960, que vino a abrogar la --

ley de pensiones civiles del 30 de Diciembre de 1947, que 

conforme con sur.articulo lo. rige: 

" Articulo lo. La presente ley se aplicará: 

I. A los trabajadores del serVicio civil de ·la-

federaci6n, del Depa.rtamento del Distrito Federal y de --

los Territorios Federales; 

II. A los trabajadores de los organismos públi--

coa que por ley o por acuerdo del Ejecutivo Federal sean-
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incorporados. a su rl?gj_men; 

III. A los pensionistas de las entidades y orga

nismos p6blicos a que se refieren las fracciones anteri2 

res; 

IV. A l~s familiares derechohabientes tanto de

los trabajadores como de los pensionistas mencionados; 

V. A las entidades y organismos públicos que

se mencionan en este articulo ••• "· 

El articulo 3 de la ley del ISSSTE cumpliendo

con la segu~idad social consagra las siguientes garan--

tias para los trabajadores del Estado: 

"Articulo 3. Se establecen con el carlcter de-

obligatoriaa las siguientes prestacionea: 

I. Seguro de enfermedades no profesionales y -

de maternidad; 

II. Seguro de Accidentes del Trabajo Y Enferme

dades Profesionales; 

III. Servicios de reeducación y readaptaci6n de-

inválidos; 

IV. Servicios que eleven los niveles de vid? 

del servidor público y de su?lfamilia; 
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V. Promociones que mejoren la preparac16n técn! 

ca y cultural Y que activen las formas de sociabilidad --

del trebajador y de su familia; 

VI. Criditos para la adquisici6n en propiedad de 

casas o terrenos para la construcción de las mismas dest! 

nadas a la habitaci6n familiar del trabajador; 

VII. Arrendamiento de habitaciones econbmicas·pe,t 

teneciente al Instituto; 

VIII. Pr6stamos hipotecarios; 

IX. Pr6stamos a corto plazo; 

X. Jubiiación; 

XI. Seguro de vejez; 

XII. Seguro de invalidez; 

XIII. Saturo de causa de muerte; 

XIV. Indemnización glob;;ü 11 • 

El capitulo IV de la Ley del Instituto de Se8U-

ridad y Servicios So'ciales de los Trabajadores del Estado 

está consagrado al seguro de accidentes de trabajo y en--
' 

fermedades profesionales, este seguro cubre los acciden--

tes que ocurran al trabajador al trasladarse directamente 

de su domicilio al lugar de trabajo y viceversn, adelan--
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t6.ndose en éste sentido a la Ley Federal del Tre..bajo que 

consngra este tipo de :l.nf ortunios hasta la nuevn ley del 

1970. (Haciendo notar que la ley del ISSSTE es de 1950). 

11 Articulo 29. Se establece el seguro del tra

bajo y enfermedades profesionales en favor de los traba

jadores a que se refiere el articulo lo. de la ley ~,, r..Q_ 

mo consecuencia de ello el Instituto se subrogará en la

medida y términos de esta ley en las obligaciones de las 

entidades y organismos públicos derivados del Estatuto -

Juridico de los Trabajadores al Servicio de los Pode~es

de la Uni6n y de las Leyes del Trabajo por cuanto a los

riesgos se refiere. 

Para los erectos de esta ley serán refutados -

como accidentes del traba.jo los que se realicen en las -

circunstancias y con las caracteristicas que especifica" 

la Ley Federal del Trabajo, as1 como aquellos que ocu--

rran al trabajador al trasladarse directamente de su do

micilio al lugar en que desempei'i.e su trabajo, o vicever-

sa. 

Se co~1sideran enfermedades profesionales las -

que re6nen las circunstancias y caracteristicas sefiala--
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das en las leyes del trabajo 11 • 

" Articulo 31. La profesionalidad de los acci--

dentes y enfermedades sará calificada técnicamente por el 

Instituto. El afectado inconforme con la calificaci6n po-

dr! designar un perito t6cnico o m6dico para que dictami-

ne a su vez. En caso de desacuerdo entre la calificacibn-

del Instituto y el dictamen del perito del afectado, el -

Instituto le propondrA una terna perfectamente de especi~ 

listas de notorio prestigio profesional para que entre --

ellos elija uno, quien resolver! en forma definitiva y en 
. . 

la inteligencia de que una vez hecha la elección por el -

afectado, del tercero en discordia, el dictamen de éste -

ser~ inapelable y por lo tanto obligatorio parEi. el inter!, 

sado y por el Instituto ". 

Hacemos notar que el articulo 31 s6lo se refie-

re a enfermedades de trabajo queJ-!!Q. est!n consignados en-

las tablas del articulo 513 de la Nueva Ley Federal d~l -

Trabajo, ya que.:.~stas tienen la presunci6n de prof'esiona-

lidad. 

Es de desearse, también, que se cambie el proc~ 

dimiento para calificar la profesionalidad de las enferm~ 
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dadea no consignadas en las tablas de la Ley Feder8l, ya

que con el procedimiento propuesto en el articulo 31, so

lo se trata de favorec~r al Instituto del Seguro y se de

be buscar proteger integralmente al trabajador. 

El articulo 32 habla de las prestaciones a que

tienen derecho los trabajadores victimas de alg(in inf ort~ 

nio de trabajo: 

" Articulo 32. 'En caso de accidentes o enferme

dades profesionales, el trabajador tendrá derecho a las -

siguientes prestaciones: 

I. Asistencia mbdica, quir6rgica y farmace~tica, 

hosp1talizaci6n y aparatos de pr6tesis y ortopedica que -

son necesarios; 

II. Licencia con goce de sueldo integro cuando -

el accidente o enfermedad incapaciten al trabajador para

desempeñar sus labores. El pago del sueldo se har6 desde

el primer día de incapacidad y ser! cubierto en la si- -

guiente forma: 

a). Por las entidades y organismos públicos du

rante los períodos y bajo las condiciones establecidas en 

el articulo 85 del Estatuto de los Tra~ajadores al Servi

cio de los Poderes de la Uni6n; (actualmente Ley Feder~l-
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de los Trnbajadores del Estado, articulo 111). 

b). Por el Instituto, desde el dia en que cese-

la obligaci6!: de las entidades y organismos a que se re--

fiera el inciso anterior y ~asta que se determine la in C.@ 

pacidad ctia!'ldo ésta sea temporal, o bien hasta que se de

clare la incapacidad permanente del trabajador. 

Para los efectos de la determinaci6n de la inc~ 

pacidad producida por accidente o enfermedad se estarA a-

lo dispuesto por el párrafo segundo del articulo 303 de -

la Ley Federal del Trabajo (de 1931) por lo que respecta

ª los examenes trimestrales a que deberA someterse al tr! 

bajador y en la inteligencia de que, de conformidad con -

el mismo precepto, no exceder§ de un año después de ini-

ciada una incapacidad cuando se determine si el trabaja-

dor está apto para volver al servicio o bien procede de-

clarar ~u incapacidad permanente; 

En cuyo caso se estarb a lo dispuesto en las 

fracciones siguientes; 

(Cabe aclarar que la Hueva Ley Federal, en su -

articulo l~91, ya no sujeta al régimen de incapacidad tem

poral a ning~n tiempo determina.do). 
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III. /\1 ser declarnda un;;1 incapacid . .,d pnrcie.l pe,r 

manente, se concederá al incapacitado una pensión calcula 

da conforme a la tabla ·de Valuaci6n de Incapacidades de -

la Ley Federal del Trabajo, atendiendo el sueldo básico. 

El tanto por ciento de la incapacidad se fijar6 entre el-

máximo y el mi!1imo establecido en la tabla de va.luaciones 

mencionadas, teniendo en cuenta la edad del trabajador y-

la importancia de la incapacidad, seg(J.n que sea absoluta-

para el ejercico tle si.~ profesi6n aun cuando quede hf'l!:iili· 

tado para dedicarse a otra, o si solamente hubiere dismi-

nuido su aptitud para el desempe.ño de la misma. Si el mon 

to de la pensión anual resulta inferior a n6oo.oo, se pa-

gar& al trabajador, en substituci6n de la misma, una in--

demnizaci6n equivalente a cinco anualidades de la pension 

que le hubiere correspondido. 

IV. Al ser declarada una inca:pacidad total perm~ 

nente, se considera al incélpacitado una pensi6n igual al-

sueldo integro que venia disfrutando el trabaj.<idor y so--

bre el cual hubiere pacado las cuotas correspondientes, -

cualquiera que sea el tiempo que hubiere estado en funci.Q 
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v. Al declararse' un~ incapacidad permanente, -

sea parcial o total se concederá la pensión respectiva 

con carácter de p~ovisional, por un periodo de 8dapta--

ci6n de dos años. El transcurso de este lnpso, el Insti

tuto podrA ordenar y, por su parte, el afectado tendrá -

derecho a solicitar la revision de la incapacidad, con -

el fin de aumentar o disminuir la cuantia de la pensi~n

s egún el caso. Transcurrido el periodo de adaptación, e2 

ta últi~a considerará como defimitiva, y su revis16n so

lo podr~ hacerse una vez al año, salvo que existan prue

bas de un cambio substancial en las condiciones· de la in 

capacidad. 

El incapacitado estará obligado en todo tiempo 

a someterse a los· reconocimientos, tratamientos y exáme

nes médicos que determine el Instituto "· 

El régimen de seguro social obligatorio compren 

de los siguientes seguros: 

I. Riesgos de trabajo; 

II. Enfermedades y maternidad; 

III. Invalidez, vejez y ~uerte; 

IV. Cesantía en edad avanzada; 
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V. Guarder1.as para hijos de asesnre.dos. 

Debemos señalnr, ademli.s, el seguro fo.cula ti vo -

que opera cuando no so tiene derecho oblig~torio al sist~ 

ma; s'e contrata con la Institución su proteccHm ya total 

o parcial; los seguros adicionales que permiten mejorar -

las prestaciones y cuantias del minirno estnblecido en la

ley cuando, a través de la contratl-1ci6n colectiva, logran 

superarla., aportando, naturalmente, una mayor cotizaci6n, 

y recibiendo, tambien, un mayor beneficio; la contir.ua--

ci6n voluntaria en el seguro cuando, habiendo cesado de -

perte~ecer al seguro obligatorfo, voluntariamente, se pa

ga la cuota obrero-patronal y se siguen manteniendo las -

prestaciones y servicios; la ayuda para el matrimonio es

otra importante prestaci6n. Se hacen importantes estudi.os, 

además, pare llevar a cabo un mlis amplio sistema de asig

naciones familiares. 

En la ley de los trabajadores bur6cr~tas, ade--

más de los seguros antes señalados se cstF.1blece!1: 

invalidez; 

1.- Servicios o reeducacion y readaptaci6n de -

2.- Servicios parn elevar niveles de vidn del -
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servidor público y su familia, tanto en el aspecto educa

tivo, de alimentación y vestido, de descanso y esparci--~ 

miento, mediante la olaboraci6n de cuadros b~sicos de al1 

mentas, ropa y art1culos para ~l hogar, almacenes y tien

das, guarderias y estancias eventuales, deportivos; 

3.- Promociones para mejorar la preparaci6n té~ 

nica y cultural y activar las f6rmulas de sociabilidad -

del trabajador y su familia; 

4.- Crbditos hipotecarios para la adquis1ci6n de 

casas y terrenos; 

5 .• Arrendamientos de habitaciones ec'on6m1cas; 

6.- Jubilaci6n con un 100% del salario a los 30 

años de servicios; 

?.- Seguro de vejez cuando el trabajador tenga-

15 de servicios y mAs de 55 de edad; 

8.• Seguros de invalidez y muerte con la indem-

nización global. 

Seftala la ley que es obligatorio asegurar: 

l.- A los trabajadores. _ 

2.- A los miembros de sociedades cooperativas -

de producción de administraciones obreras mixtas; 
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,3.- A los ejidatarios, comune!'os y pequeños pr.Q 

pietarios agricolas y ·ganaderos; 

4.- A los trabajadores independientes urbanos y 

rur3les, como artesanos, pequeños comerciantes, profesio-

nistas libres y similares. 

Por lo que toca a los trabajadores del SerVicio 

del Estado se comprende no solamente a los de la Federa--

cibn, Departamento del Distrito Federal y Territorios, a! 

no tambi6n a los de organismos p6blicoa incorporados el -

régimen por ley o acuerdo del Ejecutivo. 

A medida que e~ sistema de seeuridad social se-

ha ido ampliando se ha va logrando tambi6n su universali-

zaci6n, es decir, su aplicaci6n al total de la poblaci6n. 

Se han buscado soluciones t6enicas y adecuadas para los -

trabajadores no asalariados, del campo, para los que lab.Q. 

· rv.n a domicilio y de empresas de tipo ta.miliar, asi como-

de instituciones o empresas que. al entrar al régimen man-

tuvieron su independencia por diversas razones, como los-

trabajadores de la industria textil, .ferrocarrilero, pe-

troleros, mineros y otros • 
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Comentarios a la ley del Set.~uro Social. 

Corresponde.comentar las diversas,leyes sobre

seguridad social que en el pais se han puesto en vigor. 

Desde luego que es la Constituci6n. que al r,!-

coger en la fracci6n XXIX del articulo 123 el pensamie,n 

to del constituyente de 1916-1? como establece loa prin 

cipios fundamentales para la creaci6n de la ley de la -

seguridad social. 

Esta tuvo nacimiento bajo la siguiente g6n.! -

sis: El articulo ~o. transitorio de la le7 Gene~al de -

Sociedades de Seguros, el 305 de la Ley Federal del - -

Trabajo y el 22 del capitulo del Trabajo y la Previsi6n 

Social del 20. plan sexenal crea al 21 de junio de 1941 

la comisi6n técnica que ela.bor6 la Ley de1 Seguro Soc:l;ll.l. 

Se presenta un proyecto de ley del Seguro ---

Social para la ~ecretaria del Trabajo y previsi6n Social 

el 10 de Marzo de 1942~ el cual es presentado ante el C.Q.... 

mitb Interamericano de Seguridad Social en el Congreso - , 

en Santiago de Chile de Septiembre de 1942. 

El proyecto aprobado es publicado en el di•rio 
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Oficial de fecha 19 de enero de 1943 habiendo sido objeto 

posteriormente de reformas en diversas ocasiones. La m!s

importante de esas transformaciones la constituye la re-

forma que entr6 en vigor el lo. de abril de 1973. 

Conformese va ampliando la aplicaci6n del Segu

ro Social a toda la población, ha sido necesario buscar -

soluciones adecuadas para otorgar prestaciones a los no -

asalariados del campo, sujetos que laboran a domicilio y

en gezneral a todos aquellos que por diversas razones ca

recían de la protecci6n del Instituto. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social según -

Francisco Gonz!lez Diaz Lombardo en su libro El Derecho -

Social y la Seguridad Social Integral, est! constituido -

por: 

La Asamble~ General que.es la autoridad suprema, 

integrada por 30 miembros, de los cuales el Ejecutivo Fe

deral designa diez, las organizaciones patronales igual -

número, y otro tanto las organizaciones de los trabajado

res. Duran en el ejercicio de su cargo seis años y pueden 

ser.reelectos. 

El Consejo T'cnico, tiene la representacibn le-
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gal y la administraci6n del Instituto, estA constiuido 

por doce miembros designados proporcionalmente por los -

sectores obrero, patronal y estatal. Duran en el desempe

fio de su cargo seis aftos y se permite la reelecc16n. 

La Comisión de Vigilancia se integra por seis miem 

broa, designados dos por cada sector. Tiene a su cargo la 

tarea de cuidar lDS inversiones que deberán hacerse de -

acuerdo con la ley, practicAr auditorias y sugerir medi-

das para' el mejpr funcionamiento de la instituci6n. 

El Director general debe ser mexicano por nacimie~ 

to, de reconocida 'honorabilidad y capacidad t6énica. Su -

funci6n consiste en ejecutar las resoluciones del Consejq 

representar al Instituto ante las autoridades administra

tivas y judiciales, informar al propio Consejo del estado 

financiero y contable, nombrar y remover empleados subal

ternos. 

Tiene ademAs derecho de veto para las resoluci~ 

nes del Consejo. 

La Secretaria General es. un organismo auxiliar-

en las labores de la Direcei6n General; su titular es Se

cretario del Consejo y de la Asamblea General. 
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a) Organizaci6n Interna. El Instituto est~ con§ 

tituido por tres subdirecciones, departamentos autónomos-

y oficinas. 

Las Subdirecciones son: 

I. La Subdirecci6n General M6dica; 

II. La Subdi.recc16n General Administrativa, y 

· III. La Subdirecci5n General Jurídica. 

Por otra parte, para realizar la politica de S,! 

guridad social y cumplir con los postulados de la ley se-

han establecido delegaciones regionales, estatales y loe~ 

lea en toda la República. 

~:~ 
•.! Es evidente que· el Seguro Social constituye pai: 

te vital de la vida nacional y viene teniendo un desarro-

llo tal que obliga a pensar en convertirlo en un institu-

to que otorgue a futuro pr6ximo protecci6n y seguridad, -

no s6lo a los trabajadores y familiares sujetos a su régi 

men, sino también a toda la poblaci6n ·nacional, natural-~ 

mente creando las aportaciones que bajo estudios concien-

zudos correspondan a cada individuo de la comunidad mexi-

cana, a fin de que en un futuro no lejario goce de las ve.n 

tajas in!1egables de la seguridad social. 

55 



".: ': - ,.....;,.: ·-·····-: -- --__:..- :·_ ... __ : 

D).- LA O. I. T. 

La Organizaci6n Internacional del Trobajo es -

una instituci6n intergubernamental de la que forman parte 

8 Estados Miembros, Representantes de los gohiernos y de

las organizaciones de empleadores y de trabajadores parti 

cipan en su obra. Fundada en 1919, ha sido asociada a las 

Naciones Unidas, desde 194b, en. calidad de organismo esp~ 

cializado. 

Su misi6n consiste en promover la justicia so-

c ial en el mundo. Con tal objeto re6ne' informaciones rel! 

tivas a los problemas del trabajo, encargAndose de la di

fusi6n de las mismasl establece normas internacionales y

controla su aplicaci6n en los distintos paises. Ejerce -

igualmente actividades de car6cter concreto y presta asi~ 

tencia técnica para la realizaci6n de programas de desa-

rrollo social y econ6mico. · 

La Organizaci6n comprende: 

La Conferencia Internacional del Trabajo; 6rga

no supremo de la Organizaci6n, que constituye un foro mun 
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dial en el que se discuten las cuestiones sociales. Cada 

Estado Miembro se hace representar en las reuniones anu~ 

les de la Conferencia por dos delegados gubernamentales, 

un delegado de los empleadores y un delegado de los tra

bajadores. Cada uno de dichos delegados participa en los 

debates y vota con absoluta independencia, lo que hace -

que. todas las partes interesadas puedan exponer amplia-

mente sus puntos de vita. 

El Conetjo de Administraci6n, compuest.o de ve,in 

te representantes de los gobiernos, diez representa.ntes

de los empleadores y diez reprei¡¡entantes de los trabajl)• 

dores, que ejerce las funciones de organismo ejecutivo. 

La Oficina Internacional del Trabajo, secreta

ria de la instituci6n, que dirige y coordina las activi

dades concretas, reúne y estudia la documentaci6n que r~ 

cibe de todo el mundo y edita numerosas publicacio~ea. -

El personal de la Oficina se compone de expertos de di-

versas nacionalidades cuyos conocimientos y experiencia

pueden ser utilizados por todos los Estados 'Miembros de

la Organiza.ci6n. La Oficina cuenta con agencias y corre.§ 

ponsalias en numerosos paises. 
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Las normas internacionales adoptadas por la Con 

ferencia en m~.teria de trabajo revisten la forma de trat!_ 

dos internacionales, llamados Convenios, y de Recomenda-

cienes. Los textos de tales instrumentos se basan en est~ 

dios previos sobre la situación que prevalece en los di-

versos paises, as! como en amplias discusiones en el seno 

de la Conferencia. Para la a.dopci6n de tales instrumentos 

se requiere una mayor1a de dos tercios, de manera que re

presentan un térmirio medio de las medidas que consideran

aceptables los sectores interesados de todos los paises.

Las decisiones de la Conferencia no tienen, por si mismas, 

fuerza de ley; sin embargo9 los gobiernos tienen la obli

gaci5n de someter los textos adoptados por la Conferencia 

a1 poder legislativo de cada Estado. Cuando la autoridad

cornpetente de un pa1s aprueba un co~venio, el gobierno de 

ese pa.1s est! obligado a aplicar las disposiciones del 

mismo. 

En cuanto a las actividádas de carácter concre

to, la O.I.T. pone a disposición de los gobiernos aseso

ria de expertos y asistencia técnica en cuestiones rela-

cionadas con la política social y del trabajo. Con este -
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objoto se han establecido en diferentes partes del mundo 

centros de acci6n destinados a prest~r ayud~ P. los go--

biernos para la soluci6n de problellllls tales como la orgft 

nizaci6n de servicios del empleo, el !omento de la pro-

ductividad, el desarrollo de medios de formaci~n de tra

bajadores y la administraci6n de los regímenes de segur,! 

dad social. La O.I.T. participa en la realizaci6n del

Programa ampliado de asistencia técnica de las Naciones

Unidas. 

La labor de la O.I.T. comprende asimismo la -

organizaci~on de conferencias regionales; de reuniones

de comisiones de industria, llamadas a discutir en el -

plano internacional los problemas específicos de deter

minadas industrias, y de numerosas reuniones técnicas re 

car6cter especial. 

Todas estas actividades se hDllan estrechamen 

.te coordinadas para que la O.I.T. puedo. cumplir la mi-

si6n que le ha sido e!':comend<idi:i: servir la causa de la

justicia soci8l y :de la paz. (10) 
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D).- Aspiraciones. 

La Seguridad Social se estableci6 inicialmente

en M6xico para el beneficio de los asalariados de las --

áreas urbanas, lo que constituy6 en ese momento un gran -

avance porque a.mpliá considerablemente el ~mbito de pro

tecci6n a la clase trabajadora, por primera vez hubo en -

efecto una organizacibn nacional destinada a favorecer a

la totalidad de los trabajadores. 

A partir de ese momento ese campo de.apl~cación 

inicial de la Seguridad Social fue ampli!ndose geográtic!. 

mente, paralelamentei:ifueron incorporAndosa al régimen --

otros sectores de la poblaci6n como los cooperativistas,

los cañeros, pero a pesar de esto puede decirse que es t.Q 

davia un privilegio el disfrute de los beneficios de la -

S&f.tridad Social. 

El Seguro Social ha llegado a ser nacional por

que abaren la totalidad de los Estados y Territorios de -

la Rep!iblica, pero dista mucho de serlo en cuanto a los -

sectores dela poblaci6n que ampara. 
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Debemos entender que la se5uridad social no se 

patrimonio de los grupos que contribuyen m6s directamen

te a su financiamiento, ni.tampoco de determinadas cate

goriss de trabajadores. Sabemos que es un derecho mínimo 

para todos los mexicanos garantizado por e1 F.stado y SO§ 

tenido, para su permanencia y mejor desarrollo, por un -

sistema fiscal aut6nomo y por el apoyo de los sistemas -

fiscales ordinarios. 

Se debe de tratar de llevar los servicios del

Seguro Social a aectorea·laborantes de la poblac16n, que 

viven de su esfuerzo personal y que son por tanto suje-

tos naturales del r6gimen, tal ea el caso de los agentes 

vendedores, cuya situaci6n jur'idica babia sido motivo -

de m61tiples controversias a pesar de la evidencia de ª!! 

posici6n aoci~l y de su ubicaci6n. en el proceso econ6mi

c o. Atortunadamente las disposiciones de la Ley Federal

del Trabajo definen claramente su situaci6n. 

Por mandato de la nueva Ley del Seguro Social

quedaron protegidos los conductores y otros trabajadores 

de diversos vehiculos de servicio p<iblico, no especitic,!,r 

mente protegidos anteriormente, la Ley ampara igualmente 
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a los actores y a los· deportistas profesionales. 

La extensi6n de la Seguridad Social en las zo--

nas de mls escaso desarrollo requiere del progreso paula-

tino de sus habitantes y supone un verdadero proceso edu-

cativo, esto es, una adaptaci6n gradual de la población -

al disfrute de los beneficios de la Seguridad Social. 

La poolaci6n rural, representa m6s de la mitad-

de los habitantes de Héxico, congregado en más de cien --

mil comunidades, de las que un noventa por ciento no al--

canzan a contar con quinientos habitantes, éste es uno de 

los mayores problemas con que cuenta eí Seguro.Social pa-

ra integrar a todos los c1rculos del pais dentro de 61. 

La Seguridad Social campesina plantea substan--

cialmente la concepción de principios, t6cnicas y m6todos 

de operaci6n adecuados a la poblaci~n a que se dirigen. 

La extensi6n de la seguridad social al campo--· 

tiene que ser planteada con criterio de universo abierto-

es decir, de protecci6n generalizada para los habitantes-

de una comunidad. 

De la extensi6n de la Seguridad Social a las r~ 

giones de nuestro pa!s que aún se encuentran tuera de su-
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amparo, depende la eficacia de su aportaci6n a la justi

cia colectiva Y el pleno desarrollo de la medicina so--

cial. 

El movimiento social de seguridad social es la 

expresión contemporánea de un esfuerzo secular por alean 

zar la plena dignidad del ser humano, tiene un sentido -

m!s a1nplio y actual que cualquier otra corriente que bu§. 

que la protecci6n de un sector especifico de la pobla--

ci6n o que lo haga en base a una ideologia _determinada. 

Nuestro pueblo no alcanzar! su plena dignidad

ui ser! en verdad·libre sino se acelera decididamente el 

cambio social y se destierra la opresi6n acon6mica y la

explotaci6n del hombre por el hombre. 
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CAPITULO II 

8) Gonz~lez Diaz Lombardo Francisco.- El Derecho Social ,y la 

Seguridad social Integral.- Textos Universit~rios UNAM.-
Eéxico 1973, PAg. 150. 

9) Gonz,lez D!az Lombardo Francisco.- El Derecho Social y la 
Seguridad Social Integral.- Textos Universitarios UNAM.-
México 1973, Pag. 149. 

10) Comité Interamericano de Seguridad Social.- Secretaria -

General - Compllac16n de Normas· InternaciQnalee sobre S,!
guridad Social.- M6xico 1960. 

. 64 



C A P I T ·U L O I I I 

A).- La Teoria Integral del Derecho del 

Trabajo. 

El ma\estro Alberto Trueba Urbina, inquieto est~ 

dioso del Derecho, creador de la ''Teoria Integral del De

recho Laboral", cuyo contenido nos lleva a concebir .las -

metas que en.un futuro no muy lejano, habrA de alcanzar -

el Derecho del Trabajo, para cumplir al miximo con sus -

fines y por ende, su pertecci6n. 

Basaba en nuestro art1culo.123 esta teoria ad-

quiere con sus caracteristicas un matiz muy especial, sin 

que por ello se aparte de la concepc16n universal que se

tiene sobre el Derecho Laboral. 

Durante el transcurso de esta tesis, se ha men

cionado en varias ocasiones al Derecho Social; ea perti-

nante que en este momento se dé un concepto de 61, pera -

el logro de una mejor comprenai6n de la teoria "Integral u, 

pues la posici6n que al !inal se tomar! depende en gran -
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parte de ello. 

Discutida ha sido por los especialistas la divi 

si6n que el Derecho Objetivo tiene desde el Derecho Roma

no, mis aún, resulta dificil :Para los juristas, dar una -

fundamentaci6n a ella, pues cualquiera que sea el crite-

rio que se adopte, siempre tendrá puntos objetables. A P!. 

_ sa.r de esta situaci6n, la divisibn ql..•e se hace entre Der.! 

cho P6blico y Derecho Privado, ha perdurado en el tiempo, 

y se ha sostenido por trad1ci6n, o, por cuestiones práct! 

cas. 

ci6n entre ambos derechos, se ha llegado a considerar ge

neralmente por los autores que: 

Todas las normas que en alguna forma se relaciQ 

nan con la organizaci6n del Estado de una manera directa, 

como el Derecho Constitucional o ~dministrativo, o, indi

rectas con el Derecho Procesal, son de Derecho Público; -

en tanto que aquéllas normas relacionadas con las perso--
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nas en particular, como la familia ó patrimonio, deben ~· 

caracterizarse como de Derecho Privado. 

Estos fundamentos dados para justificar la di

vis16n y caracteristicas de ambos derechos, son lo que -

como ya antes dijimos, considera la mayoria de los juri~ 

tas añadiendo también sus aportaciones particulares; por 

otra parte, ha causado cierta admiraci6n, la aparic16n -

dentro de 6stas dos divisiones, un nuevo derecho: el "D!. 

recho Social". No queriendo que haya una mala interpret,! 

ci6n del concepto de Derecho Social habr6 de citar tex-

tualmente las definiciones que algunos autores dan para

esos fines: 

De su obra, Introducci6n al Estudio del Dere-

. cho Procesal Social, el jurista Héctor Fix Zamudio, con

cibe al Derecho Social como: 

"Conjunto de normas juridicas nacidas con ind_!! 

pendencia de las ya existentes, y en situaci6n equidis-

tante respecto a la divisi6n tradicional del Derecho Pú

blico y del Derecho Privado', como un tercer sector, una

tercera dimensi6n, que debe considerarse con un derecho

de grupo, proteccionista de los núcleos m~s débiles de -
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la Sociedad, un derecho de integrnci6n, equilibrador , -

e or.nmi tnrio 11 • 

Lucio Nendieta y trúñez, en su obra "El Derecho 

Social", define a éste, de la sic;uiente manera: 

"Es el conjunto de leyes y disposiciones autb

nomas que· establecen y desarrollan diferentes principios 

y procedimientos protectores en favor de individuos, gr~ 

pos y sectores de la sociedad econórnicamo~te débiles, !>!! 

ra lograr su convivencia con las otras clases socie.les -

dntro · de un orden justo". 

GonzAlez DAiz Lombardo, con un hondo ·sentido -

filosófico al referirse al Derecho Social sostiene: 

11Es una ordenaci6n de la sociedad en funci6n -

de una integracibn dinámica, teleolóeicemente dirigida a 

la obtención del mnyor bienestar social de las personas

Y de los pueblos, mediante la justicia social". 

El Doctor Alberto Trueba Urbina da una defini

ción de Derecho Social muy acorde con el Derecho del Tr~ 

bajo siendo ahi el lugar donde ha alcanzado su m6xiw.a 

aplicaci6n al venir en auxilio de la cl8se laborante; y-

asi nos dice, en su libro, 11 tfuevo Derecho del Trablljo". 
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"El Derecho Social es el conjunto de }!rincip:l. '.lfi, 

instituciones y norr.ias, quo en funci6n de integra.ción pr.Q. 

tegen, tutelan y reívindica.n a los que viven de ou traba-

jo y a los econ6micamente d~biles". 

Esta nueva concepci6n del Derecho, expresada --

por los autores citados, ha provocado una revoluc16n en -

los aspectos jurídicos al romper con la tradición, buscan ·' 

do el cumplimiento del valor fundar.iental al Derecho; la -

justicia, pero n6 la referida en normas privadas o parti-

culares, sino.el logro de una justicia social que se colg 

ca por encima, en algunos casos, de la particular, por f~ 

vorecer a los integrantes de grupos sociales determina.---

dos. 

Infitil es resaltar la importancia del Derecho -

Social, pues es un hecho qne a diario tropecemos con sus-

,instituciones; pero a pesar de la precisi6nñdel mismo en-

su concepto, pocas veces es comprendida en toda sn magni-

tud, pues a(m se encuentran arrai~~das lns viejas idea.s -

~ 

' ·. desprendidas del Derecho .Romm10, que motivnn a uniígran --

\ ', n6mero a no concebir la existencia. do tnn i~portante con-

ju".1to de normas. 
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La definici6n anterior de Derecho Social, dest! 

ca en importancia al mencionar tres elementos que la ha--

cen precisar los cometidos fundamentales del Derecho so--

cial, a saber: Principio de Protecci6n, Tutela y Reivind.:!. 

caci6n. Estos principios fueron reflejados por el legisl~ 

dor al crear la Conatituci6n, en su articulo 123 que m!s-

adelante estudiaremos. 

Nuevo es el surgimiento 'del Derecho Social, y -

como se ha comentado, t~ene a eorregir los desajust•s --

existentes por la estricta aplicaci6n de los derechos de-

igualdad, que si bien es cierto, dan a todos lóa a·eres hJ! 

manosq><>rtunidad igual para desarrollarse y alcanzar sus-

objetivos; con ello no cumple la labor de justicia, tin -

extremo del Derecho; pues la desproporc:16n que losiíd:ébi-

les guardan frente a los poderosos econ6mieamente, no es-

superada por el desequilibrio ya existente, que se acen--

t~a, a medida que el tiempo pasa. 

Es aqui lugar propicio para el Derecho Social,-

cuya función reguladora y equilib!"e.dora de las fuerzas --

econ6micas, pugna por restablecer .la desproporci6n creada, 

mediante el establecimiento de instituciones que garanti-
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cen protecci6n a. los d~biles, y un m1nimo de subsisten··· 

cia al ser humano, parn vivir con dignidad ante si y sus 

semejantes. 

Ref'irHmdose al Derecho Social en M~Xico, y -

dando una f'undamentaci6n jur1dica del mismo, el rnaestrO

Trueba Urbina sostiene: 

"Entre nosotros el Derecho Social es precepto

jur1dico de la mis alta jerarquia porque estl en la Coll§. 

tituci6n y del ·cual forman parte el Derecho ~grario, el

Derecho del Trabajo yñde la Previsi6n Social, asi como -

·sus disciplinas procesales, identificadas en los articu

los 27 y 123. En la legislacibn mexicana se1 derecho so

cial es e1 "summun" de todos los derechos protectores y

rei vindicadores de los obreros, campesinos o de cualqui~ 

ra econ6micamente débil, para compensar desigualdades y

corregir injusticias sociales originarias del capital". 

La aludida teor1a integral, magistralmente SU.§. 

tentada por el maestro Trueba Urbina, encuentra su ubic_! 

ci6n dentro del Derecho Social, cuyo fin ser~ lograr el

bien de la comunidad obrera, la seguridad colectiva y la 

justicia social que tiende a socinlizar los pienes de --
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producci6n. 

De una suma importancia es el hecho a que ya. h! 

cir.ios menci6n anteriormente, al señalar que la teoria in

tegral encuentra nacimiento en nuestra Carta Magna, pues

su contenido y principios cimientan. a raiz de su inter-

pretaci6n, a la teoria indicada. Conclus16n obligada es -

la de considerar como fuente, si por estas entendemos el

origen de la norma y sus diversas expresiones, a la Cons

tituci6n Mexicana, y más concretamente a sut\articulo 123; 

lobra decir, que elevado a la categoria de garantia social 

constituye el soporte de toda nuestra legislacHm labo--

ral. 

El maestro Trueba Urbina al referirse a las tu~n 

tes de la teor1a integral, en su sencillez acostumbrada -

hace patente en sU libro; 

"Las fuentes de la teoria integral se encuen--

tran en nuestra historia patria, coatempladas ~ la luz -

del materialismo dialéctico, en la lucha de clases, en la 

plusvalía, en el valor de las mercancias, en la condena -

a la explotacion y a 18 propied8d privada y en el humani! 

mo socialista, pero su fue1nte por excelencia es el conju!l 
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to de normas proteccio~ist8s y reivindicadoras del art1c.1!, 

lo 123, originarlo. de la nueva ciencia jurídico-social 11 • 

~rotas de distinc16n muy particulares contie es-

ta teoria, concordante en todo con el derecho social, cu-

' 
ya expansi6n no s6lo se deja sentir en nuestro pais, sino 

en todo el mundo, ante el reclamo de los n6cleos de pobl~ 

ci6n, colocados en plano desigual ante los poderosos. 

Normas de contenido proteccionista y reivindic~ 

torio del articulo 123 constitucional, son las que dan --

fondo y forma a la teoria integral, acarreando como!1resu1 

tado, una dualidad de contenidos diferentes, pero con me-

tas comunes. 

Dos tipos de normas son las contenidas dentro -

del articulo 123 constitucional, las que con su presencia 

inspiran la creación de la teoria integral, que aunadas a 

las que tutelan el cumplimiento del orden jur!dico, puede 

decirse que encausan hacia una verdadera justicia social. 

Estas normas son las llamadas proteccionistas yHrei vindi-

catorias, cuya rr.ateria principal se deduce del titulo que 

se les ha dado. 

Las normas proteccionistas del Derec~o del Tra-
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bajo propenden al logro de una estnbilidad y nivelación -

del trabajador, 8 través de la edificaci6n de disposicio

nes que lo protejan frente a la fuerza del capital, como

lo percibiremos m6s adelante, al determinarlas en particll 

lar para una mejor determinaci6n y captaci6n de ellas. 

Las normas reivindicatorias tienen por conteni

do la recuperaci6n por los trabajadores, de la plusvalía, 

con los bienes de producci6n que proVienen del régimen de 

explo~aci6n capitalista. 

Nuestro articulo 123 contiene como normas pro-

teccionistas entre otras las siguientes: 

I.- Jornada mAxima de ocho horas. 

II.- Jornada nocturna de siete horas y prohibi--

ci6n de labores insalubres y peligrosos para mujeres y m~ 

nores de 16 años, y de.trabajo nocturno industrial. 

III.- Jornada máxima de seis horas para mayores -

de 12 y menores de 16 años. 

IV.- Un d1a de descanso por cada seis de trabajo. 

v.- Prohibici6n de trabajos fisicos considere-

bles para las mujeres antes del parto y descenso forzoso

después de éste. 

VI.- Responsabilidades patronales por no somete~ 
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se al arbitraje de las juntas y por no ocnta.r e} aJudo. 

VII.- Preferencia de los créditos de los trabaj·a-· 

dores sobre cualesquiera otros, en los casos de concurso

º de quiebra. 

VIII.- Servicio de coalici6n gratuita. 

IX.- Patrimonio de familia. 

X.- Establecimiento de cajas de seguros popula

res, de invalidez, de vida, de cesaci6n involuntaria del

trabajo, accidentes, etc. 

XI.- Construcci6n de casas baratas e higiénicas

para ser adquiridas :.<flor los trabajadores, por sociedades 

cooperativas, las cuales se consideran de utilidad social. 

XII.- Obligaci6n patronal de reservar terrenos ~ 

ra el establecimiento de mercados públicos, servicios mu

nicipales y centros recreativos en. los centros de traba-

jo, cuando su poblaci6n exceda de doscientos habitantes. 

Por lo que se refiere a las normas reivindicatQ 

rias, encontramos las siguientes·: 

I.- Derecho de los trabajadores a particip;:ir en 

las utilidades de las empresas o patro·nos •. 

II.- Derecho de los trEt.bajadores para coaligarse 
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en defensa de sus int~reses, formando sindicatos, asocia

ciones profesionales, etc. 

III.- Derecho de huelga profesional o revolucion!!_ 

ria. 

Aludimos anteriormente a ciertas normas que tu

telan los derechos de los trabajadores, cuyo nombre mls -

común es el de normas adjetivas o procesales; de igual m~ 

nera participan del derecho social, y consecuentemente al 

cumplimiento de sus postulados. 

Fácil resulta deducir que los componentes de la 

teoria integral so·n el derecho social proteccionista y el 

derecho social lteivindicador. De la interpretaci6n y p_ri.n 

cipios del texto del articulo 123, se desprende que las -

normas proteccionistas no fueron creadas para protección

exclusi va del tra~ajador de las industrias, sino que, se

incluyen en ellas, a todo aquél que presta un servicio -

personal a otro, me4iante una remuneraci6n, incluyendo -

dentro de su seno a toda clase de traba,jadores, ya sea. -

subordinados, dependientes y tamb~én aut6nomos. 

Propio es, que siendo los elementos menciona--

dos, parte central de la teoria integral, se forme un con 
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cepto de derecho del trabajo, acorde con esta raz6n; cr,. 

semejante ocurre con el fin fund~mental perseguido por ol 

Derecho Social, como la Justicia Social; conceptos que a

continuaci6n expongo, sustrayéndolo textualmente del li-

bro 11 '.'fuevo Derecho.del Trabajo", del maestro Trueba Urbi-

na. 

"El derecho del trabajo es reivindicador de la

entidad humana desposeída, que s~lo cuenta con su ruerza

de trabajo para subsistir, caracterizándose por su mayor

proximidad a la vida, propugna el mejoramiento econ6mico-· 

de los trabajadores, y significa la acci6n socializadora

que indica la transf ormaci6n de la sociedad burguesa ha-

cia un nuevo r6gimen social de derecho. 

Para estar más acorde con la teor!a integral en 

nuestro derecho se dice "El derecho mexicano del trabajo

no es norma reguladora de relaciones laborales, sino est.§! 

tuto laboral de los trabajadores, instrumento de lucha de 

clase, en manos de todo aquél que presta un servicio a 

otro. 

Haciendo un resúr:.en de los postulados bésicos - · 

de la teoría integral señalamos los sisuientes: 
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lo.- La teor1a integral da a conocer el contenj. 

do del ::i.rtículo 123, identificando plenamente el derecho

del trabajo contenido en él con el derecho social. 

2o.- ~Tuestro derecho del trabajo, es de conten,1 

do proteccionista y reivindicador del trabajador, compren 

diendo en este último término, a todos los trabajadores -

en general, como los trabajadores aut6nomos, los contra-

tos de prestaci6n de servicios, las prestaciones libera-

les, es decir, a todo aquél que presta un servicio perso

nal a otro mediante ina remuneraci6n.· 

30.- La. teoría integral identifica en el. dere-

cho del trabajo mexicano, las normas proteccionistas y -

reivindicatorias. 

40.- Normas. de igual nature.leza que el derecho

sustantivo del trabajo, son puestas en juego para prote-

ger y tutelar a los tr~bajadores, frente a sus explotado

res, supliendo las quejas deficientes. 

JO.- La teor1a pugna por el cambio de las es--

tructurr:is económicas para suprimir la explotacHm del ho.m 

bre por el hombre. 

La teoría integral represente la fuerz.a dinléc

tica jara la transformaci6n de las estructuras econ6micas 

78 



y socia.les haciendo vi vas y din.~micas las dorm8s fundélmen 

tales del trabELj o y?íde la pre vi vi6n social, para bienes-

tar y felicidad de todos los hombres y mujeres que viven-

en nuestro pa.1s. 
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D).- Objeto de la Teor1a Integral, 

La teor:ta integral seg6n el maestro Trueba Urbi -
na C!l) descubre las caracteristicas propias de la legis

lac16n mexicana del trabajo y persigue la realizaci6n no-

sólo de la dignidad de la persona obrera sino sobre todo-

la protecci6n eficaz de la misma y su reivindicaci6n. 

~l Derecho Socinl del Trnbajo es norma, elevada 

a la categoría. de orden público y beneficia de manera ex-

elusiva a la clase obrera y campesina y a_ todos aquéllos- · 

que la forman individualmente. Esto quiere decir que el -

.Derecho Social tutela y vigila a todos aquéllos que pres-

tan servicios en el campo de' la producción econ6mica o en 

cualquiera otra actividad humana. 

Por lo antes expuesto en nuestra legislaci6n y-

en nuestro desenvolv:l.miento social y económico el imperio 

del derecho social es precepto jurídico de la más alta j! 

rarquia, porque está en la Constituci6n, en donde deviene 

su caracteristica de norma de 6rden público; formando Pª! 

te ta~bién del derecho social el Derecho Agrario, desde -

luego el Derecho del Trabajo asi como la preVisión social 
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y todas las disciplinas procosales determinantemente iden 

tificadas en los articulos 27 y 123 de nuestra Carta Hag ... 

ne. 

Encontramos que el Summun de todos los derec~os

protec tores y reivindicadores del obrero as1 como de cam

pesinos o de cualquier gente econ6micamente d6bil,. es en

la legislaci6n mexic~ua el derecho soci.al, precisa merite 

con el objeto primordial de compensar las desigualdades y· 

corregir las injusticias sociales derivadas del capit8l. 

Cuando menos 6ste es el sentido puro de la doctrina que -

encierra la Teoria Integral del Derecho del Trabajo, pues 

ya encontramos que so11 elementos propios de la 'l'eoria In

tegral, el derecho social proteccionista y el derecho so

cial reivindicador. 

El Derecho Obrero es U?'ta. disciplina jur1dica aB, 

t6norna y a cada paso del desenvolvimiento de la vida cot! 

diana observamos sus modalidades y transformaciones apre

ciadas en la agitrci6n de las masD."s de trnbajadores, en -

los laudos de los juicios de conciliaci6n y en las ejecu

torias emitidos por la. Sn!Jrer:ia Corte de tlusticia <le ln -

Nnción. Su cnrácter eininenteGente proteccionista del obre 
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ro se nmnifiesta en el articulo 123 de la Constituci6n y 

en lo. Ley Federal del Trabajo. 

Eníiel concepto de clase obrera, debe entender

se la inclusi6n del importante sector .de tf!cnicos, inge

nieros, mbdicos, abogados, etcéterat o sea de todos los

prestadores de servicios que si b:f.en no realizan activi

dades en el campo de la producción econ6mica en un cier

to r.iodo si pueden considerarse corno miembros de dicho -

campo, pues de uno o de otro modo estos se engrandecen -

tambi6n numéricamente a la clase obrera. 

De ahi que la norma proteccionista del Derecho 

Social o sea de la legislacibn laboral es aplicable no -

solamente a la tutela que debe ejercer sobre el obrero -

estrictu-sehsu sino tambien comprende al jornalero, al -

empleado, al doméstico, al artesano, al t6cnico, como ya 

se ha dicho al ingeniero, al abogado, al mbdico, al ar-

tista, al deportista etcétera, pues rtuestro derecho mex.! 

cano del trabajo tiene una extensi6n tal que otras legi~ 

laciones a6n ~o reconocen. 

Tradicionalmente se hen entendido por la r,ene

ralidad de los tratadistns que el Derecho del Trabajo es 
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el Derecho de los trabajadores dependie~tes subordientes-

o subordine~dos que, nuestro derecho del trabajo supero --

desde la prornulgac16n de la Constituci6n de 19l'l al iden-

tificarse con el Derecho Scoatl en el articulo 123 Const,! 

tucional, haciéndole extensivo e los trabajadores eut6no-

mos. La Teoría Integral del Derecho del Trab.:ijo y de la -

Prevensi6n Social su:rgH; como la revelac:l.6n de los textos 

del articulo 123 de la Constituci6n ·Mexica,na de 1917 y es 

ésta misma teoria la que'divulga el contenido propio del-

citado articulo 123 de grandiosidad insuperada que ident,! 

rica el Derecho del Trabajo con el Derecho Social encon--

trado al primero como parte de 6ste, de ahi se deduce que 

el Derecho del Trabajo según el maestro Trueba Urbina no-

es Derecho Público ni Derecho Privado. 

El Derecho del TrAbajo a. partir del lo. de mayo 

de 1917 lo encontramos co~o estatuto profesionista y rei-

vindicador de la clase obrera y no por otra f'uerw sino -

por aquélla arna.nade d0l mandato constitucional y a.burca a 

toda clase de trabajadores, a los llamados subordinados o 

dependientes y u los n.11.t6nomos. 

Los contratos de pr~~staciou de sorvicios consn-
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grados en el C6digo CiVil Y el contenido en el Código de 

Comercio con reloci6n a las actividades y nexos persona-

les entre factores y dependientes, comisionistas y comi-

tantea etcbtera, estas son desde entonces consideradas -

como contratos de trabajo, reglamenta actividades labor! 

les de las que no se ocupaba ninguna ley anterior. 

Nuestro Derecho Mexicano del Trabajo como ya -

hemos dicho no solamente ostenta no solo normas protec--

cionistas sino reivindicadoras de los trabajadores cuyo"".' 

objeto es que estas recuperen la plusvalía con los bie--

nes de la producci6n que proviene como ya se ha 'dicho --

del rbgimen de explotaci6n capitalista. 

Consecuentemente desde el poder judicial f ede-

ral de acuerdo con lo dispuesto con el articulo 107 fras 

ci6n II de la Constitución Federal hasta las juntas de -

conciliaci6n y arbitraje y todos los demAs organismos 

que de uno o de otro modo conozcan asuntos laborales, 

tnnto en el campo del proceso labornl, como en el conte-

nido de l~s leyes mismas, deben protegersso yñtutelar a-

los trabajadores frente a sus explotadores, pues como 

consecuencia también el proceso labornl debe ser como 
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instrumento eficaz para la rctviYidicaci6n de la clase ---

obrera. 

Según el mae9tro 'l'ruebD. Urbina (12) e:-: virtud -

de que los poderes políticos son ineficaces para realizar· 

la reivindicaci6n de los derechos del proletariado, en -

ejercicio del articulo 123 ele la Constitución Social que

consagra para la clase obrera el derecho para la revolu-

ci6n pro~etari::i, podrían cambiarse y deber~. hacerse, las

estructuras económicas para efecto de suprimir el régimen 

de explotaci6n del hombre por el hombre. 

No solamente la Teoria Integral dá explicaci6n

de las relaciones sociales del articulo 123 como precepto 

revolucionario como productos de la democracia capitalis

ta, sino fuerza dialectica suficiente para la transforma

ción de estructuras económicas y sociales haciendo Viv~s

y dinámicas la.s normas fundamentales del trabajo . y de :prl! 

visi6n social, para bienestar y felicidad de todos los -

hombres y mujeres que viven en nuestro pais. 

Con lo expuesto justificado queda la funci6n y

denominación de la teoría integrv.l dado quo es la invest! 

saci6n juridica y oociol en u~a !'r>labra cientificEl., del -

articulo 123, i:·or el desconocir:1iento del proceso do for:r.Q_ 
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ci611 d'o1 prece1)to y frente a. la incomprensi6n de los trat.§!. 

distas e i~:tcrpretaciones contrarias al mismo de la m~s -

alta magistratura. 

Nuestro derecho del trabajo n la luz de la teo-

ria integral no naci6 del derecho privado o seél. dependien

do del C6digo Civil sino de la dialéctica sangrienta de la 

revoluci6n mexicana, tampoco tie:1e parentesco o relaci6n .-

'alguna con el derecho p~blico o privado. Como ya se ha di

cho anteriormente es una norma eminentemente autónoma que

c on tiene derechos materiales e inmanentes y exclusivos pa

ra los trabajadores. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.- Es en Alemania donde aparecen por pr!. 

mera vez disposiciones proteccionistas como el seguro --

obligatorio para enfermedades, accidentes de trabajo, in

validez y vejez. 

SEGUNDA.- Diversos planes concibieron a la segg 

ridad social como un sistema de protecci6n contra todas -

las contingencias, tales son el plan Beveridge, la Carta

del Atl~ntico, laºdrganizaci6n Internacion~l del Trabajo

Y algunos movimientos mu~diales de seguridad social, to-

dos ellos con relativo éxito puesto que la seguridad so-

cial integral es a(m dificil de cumplir cabalmente en sus 

metas y postulados. 

TERCERA.- Los programas ideol6gicos pre-revolu

cionarios en M'xieo ya dejan traslucir un marcadotlinterés 

por alcanzar p~estaciones de seguridad social, que poste

riormente son recogidas por el constituyente 1916-17. 

CUARTA.- Es la Constitución Política Social de

los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917 don-
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de se establecen criterios relativos a la seguridad so--

cial, los cuales forman parte del catUogo de los llama-

dos derechos sociales. 

QUINTA.- El derecho de la seFtUridad social es-.. 
una rama del Derecho Social, que asiste a todas las per-

sonas, otorgándoles protecci~n integral en contra de las 

contingencias debidas y que presenta una relaci6n esta--

do-gobernados. 

SEXTA.- La seguridad social otorga un equilibrio 

econ6mico a aquellos cuyos salarios son bajos, ya que al 

cobrarles un porcentaje del importe de sus salarios ob--

tienen ml!dicos, medicinas, seguros de invalidez, de des

empleo y aún la pensión para los familiares del asegura-

do. 

.SEPTIMA.- La funci6n de.los derechos sociales-

es proteger, tutelar y reivindicar a 'los obreros y carnp~ 

sinos, a los econ6micamento débiles y en general a todo-

aquel que requiere ser liberado de explotaciones y r;1ise-

rias. 

OC'b\VA.- La seguridad social const:Hllye el me-

dio m6.s id6neo para lograr la seguridad familiRr y naci.Q 
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nal y::i. qne al co~:siderar a aquelln como nnid<>d, la const,i 

tuyo como ltt célula más importante del conglomerndo so--

cial, persiguiendo que la reuni6n de las diversas c~lulas 

dé la seguridad nacional. 

NOVENA. - El dia que la Ley del Seguro Social il}. 

tegre como asegurados ~ ejidatarios y comuneros, obrerosr 

campesinos y en general a todos los individuos, constitu-

yendo una garantía. en el sentido del a.rticuio lo. de la -

Constitución PoHtica de los Estados Unidos Hexicanoa es-

taremos a la altura de los estados modernos mb.s C1Vanzados. 

DECIMJ\,_. La Teor1a Integra.l del Derecho del Tr~ 

bajo actualmente es considerado como la mas avanzada apOJ: 

tuci6:1 a los estudios juridicos de los últimos tiempos y. 

siendo concordante en todo con el derecho social, ya se -

deja sentir no sólo enJ..nuestro :rais, sino en todo el mun

do, ante l~ necesidad de hacer frente el desheredado al -

rioderoso. 

DECIMAPRIMERA.- Es la Teoría Integra.l la única

explicati va del articulo 123 en todn su fue:t-zP. dialéctica 

dinemizando las normRs derivadas de los derechos soci~les. 

DECIMA SEGUHDA.- La segurid::id y r•la teoria int,g 
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Grnl suman ln .f~ierza. 'di¿¡lóctica para prese?:tnr 11:1 fronte 

com{m a los .-:ibusos que desde muy remoto ma;¡tie:1er. en i.m

bajo nivel de vida a lDs cla.seG oconbmicamente d~biles. 

' 

'' 
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