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CAPITULO 1 

LA Sl~GURIDAD SOCIAL 

A) CONCEPTO DE 1....A SEC;l'HUUllJ SOCL'\L 

L.as idc::is que ,,urgen a raíz tk: este concepto son múlt:iples, a la 

vez variadas y por lo rnl•Hno tocon1plctas unas de oc:rns. 

A continu=tclt,n es n~ncstcr se1'\alar algunos de estos conceptos 

para su nnA!lsis. e,.."rudio y razon..-.nuento. 

ABRA!i.'l.M ESPTEL"' Y AHTHUH J. ALT!l.tE YER. - Sci\:llan a la

seguridad soci=il cor:10° 0 cl 1.1...•seo uni·.·c:rsal de todos los seres humanos 

par una vida m.:jo:r, cornpren.Ji<.·r~o la liberación de la miseria, la con-

servacibn de L.-. salud. la ~"-1uc.ación, las con.liciones decorosas de vida y 

principal mc:ntc 0_:-I t:rUOOJO ad•_'.:uado y c.:_;;urd•. 

Esta rcoría aplicada a firn.:s del Siglo XVlll, trae consigo una --



2 

protección contra el tcn1Cn- del acercnnlicnto de el n1aquinism~ y la indu~ 

l:rinlización, por lo que el individuo que hnbin llevado una vida citadina

can1pesina, sin1plificada, se ve ahora envuelto por un rittno de vida ace

lerado_ 

Y es por eso que el hon1bre vive con el temor que trae apareja -

do desde el mismo mo1n2nto de su creación: y que es el de no poseer los 

medios suficientes p:Jra satisfacer sus n15.s elementales necesidades. 

·La Seguridad Social h:J venido evolucionanc.lo desde los ll:J1113dos 

principios de la c-~-irlclac.l cristi:ina, p:lsanclo por las sociedades mutualis

tas de ahorro. de hcncficicncin y los ~inLJic::ito~. hastn l.n orgnnización 

moderna y reciente de los rcgín1:·ncs del :,;c¡;?:uro Socia l. - Con10 cjcn1 - -

plos ant~riorc~ n L:"~to~ TL)!.ín1ent.:s del SL~uro Social encontrnr."'\O~ las or

ganizacionc!- cri~tin.nas de caridad, sOCi\..'.'dndc!--' de- nyt1dn tn'..1tua, de so

corro y et.ro~ tantos tipoc de or~3nizncionec e in~tituciones que ron-iánti

camcntc han prcv..,11dido luch:Jr p:lr:J con1b::nir la injustici:J social que 

an"'\:2naza 3} individuo y por lo ta11t.o a la n1i~n1::i soci.._·~ad. 

A 1n.:.>di'1a qu..., l:J civiliz:Jción industrial avanz;:, se presentó más 

la necesid:Jd de proteger a los trabajadores que no tenían los m:!dios ne

cesarios (un salario decoroso) para sat:isfaccr sus necesidades. ,.._ cst:a 

··ayuda .. se le ll:Jmó en un principio caridad, después piedad, filantropía 

y bcneficicncia_ Sin en1bargo estas '"ayud:Js·· no aligeran o borran .:!l se_!! 
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tin1iento de tc1nar e insegurida.J del sujeto. 

Todo ello, lleva.Jo a que si este sujeto recibe una asistencia, él 

tendrli. la carga de agradecer, sin saber en que fornm deberá hacerlo. 

M. DE NA! .. TSVILLE. - En uno de sus informes acerca del por -

que de la pobreza de Francia, cstin1.1 que el paupcrisn10 es hereditario, -

ya que en una anotación se observa que en los controles de administra- -

ción cstli.n admitidos al socorro pftblico, hijos de indigentes adn-iitidos en 

1802 y que ahora ello lo están en 1830. 

te en: 

AUGUSTO VENTURI. - Manifestó que la Seguridad Social consi~ 

a). Medidas dirigidas a conservar una estabilidad de renca. 

b). 1\1-'!dida s que a segur en la satisfacción de las necesidades 

que surgen con10 consecuencia de verificarse determina -

dos eventos. 

c). Asegurar un nivel de salario. 

Aquí verificamos una vez más el antiguo precept:o de beneficen • 

cia, socorro y caridad, pero qu~ no se da la tan ansiada asist:encia de d.!: 

recho. 

r-. NETrER. - En su libro .• LA SECURITE SOCL\LE ET SES 

PRINCIPES' hace un n1.1nifiesto acerca de la Seguridad Social la cual CO_!! 
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sidera con10: 

a). La creación de ganancia a toda persona y principalmente 

a los trabajadores. 

b) Una unión de garantías contra un cierto número de even

tualidades susceptiWes de reducir o de suprimir la vida 

norn1al del sujeto. 

Entre los pensadores de América, destacan: 

PEREZ LEÑERO. - La Seguridad Social es la parte de la cien-

cia política que, m;:,diante instituciones técnicas adecuadas de ayuda, pr!: 

visión o asistencia, tiene por fín defender y propulsar la paz y prosperi

dad general de la sociedad a través del bienestar individual de todos sus 

mie~ros. 

GONZALEZ POSADA. - La Seguridad Social es el conjunto de -

medidas que un Estado moderno emplea para liberar a los ciudadanos de 

la pobreza. 

Y así en la nusma forma, en el mismo estilo analizando el mi~ 

mo problema, vienen las ideas y teorías de BRUNO BIO:NDO, EVELJNE 

BURNS, SIR WILLIAM HENRY BEVERIDGE Y ANDRAE GETTING. - Las 

cuales vienen a caer en una seguridad configurada como política de un -

bienestar social; o en otras palabras el alivio a la carga del necesitado. 

Todo ello encaminado a una·· ayuda" la cual no viene ni va a res»lver ni!!_ 
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gún problen1a, por que se ignora al hom!~re, con10 un sujeto de derecho y 

al cunl se le aplica una etiqueta, una clase, un grado que los denigra y -

que en nada salva la situacibn en que se encuentran. porque hasta ese m2 

mento las palabras protección, reivindicación y tutela. no habían sido ll~ 

vadas al plano de derecho. ni mucho rn2nos al de los hechos,y es por el.lo 

que hasta el Siglo XX surge el verdadero derecho de la Seguridad Social. 

ALBERTO THUEBA L'!U.HN,\. - (1). - El Derecho de Seguridad 

es una ran-¡a del Derecho Social que comprende a todos los trabajadores, 

obreros,. don1é~ticos. artesanos. toreros, artistas,. deportistas, etc., 

para su protección int~TTal contra las contingencias de sus actividades -

laborales y para protc,::erlos frente todos los riesgos que puedan ocurri!:._ 

les. Eru:re nosotros el Seguro Social es obligatorio y deben proteger por 

igual a todos los trabajadores de la industria, del con1·..xcio, ele cual- --

quier acrivicl::.u la ben-al, en el ca n1po, etc., para que algún día la Segur! -

dad Social se haga cxtcnsh:a a todos los cconón1ic.'.ln1::nte débil. La Seg!:!._ 

ridad Social protege y tutela a to.los los trab.'.lJadorcs en el tr.'.lbajo o con 

morivo de este, desde que s.'.llen de su don1icilio hasta que r.:.-gresan a el 

y comprende seguros de accidentes de u·abajo y cnfern...:~dades profesio-

nales, enfern1cd.'.ldes no profesionales y rnaternidad, invalidez, vejez y 

muerte y cesantía de cd.'.ld ª'·a n.zada, sicnuo el seguro obligatorio para to 

(1) ALBERTO TRUEBA URBL'JA (1) Nuevo Derecho del Trabajo. 
1'.1éxico, D. F., 1970 Eclitorial Porrúa. 
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das las personas vinculadas por un contrato o relación de trabajo, inclu-

yendo a Jos mie111bros de las sociedades cooperativas. También compre!!_ 

de la Ley del Seguro Social para beneficio de los asegurados y su familia, 

pensiones de invalidez, de vejez, de cel"<lntía, ayuda rura gastos ma.tri--

monialcs, seguros adicionales. El artículo 123 de la Constitución es el 

punto de part:lda para Ucgar a la Seguridad Socio! Je todos !os seres hu--

manos. .r\sí quedarían prot:cgidos y tutelados no sólo los trnbajadorcs s.!_ 

no los econón1ican1·:::nte débiles. 

Par lo anr:crior nos atre\•cmos a desprender un concepto persa--

nal, de Jo que considera n1os la Segarklad Social, ton1.'.lndo en cuenta va --

rias circunstancias, que v::in de acuerdo con nuestra vida actual. 

La Scguri<laJ Social es un.'.l disciplina autónon1a del d=-ccho so-

cial, para la for111ación de un bienestar. una protección, tutela v rcivindi 

cacibn del sujeto, en un plano de justicia -,ocia! v de dignidad humana, en 

globada en una csfc:ra de derecho. 

l..!uisiern en este concc:pro ,·crrido en !a experiencia hasra ahora 

por nti adquirida, explicar palabra par palobra, frase par frase, la idea 

antes C:\.-pu~st:.i. pero n11.: es ¡lreciso st.:110.l.ar qu~ en los temas posteriores 

se ampliarían esros concepros, no o!Jstanrc es necesario ::>puntar que las 

definiciones e ideas y rcarías ant<C!ríornh,,nte scii;:iladas han sídó tomados 

en cuenm, para la el;:iboración de nuestro pensan1iento de la Seguridad -

Social. 
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B) NATURALEZA. -

La Scgurldad Social tendrá a bien considerar que el sujeto de d~ 

recho se enmarque dentro de la justicia, pero más que esto, que alcance 

la calidad de humano. 

Por lo que In •.-::cguridad Social, tiene la ta.rea de procurar elevar 

los valares del hon1brc, acrecentar el patrimonio cultural de la humani

dad y cultivar los \"alores positivos de esta. 

Sefialando, diremos que la naturaleza de la Seguridad Social, l~ 

vándala a una esfera rnlís allá del derecho y aplicándola en una línea de -

ética y de rnoral que tendrá que comprender }' valorar a todo aquello que 

aún sin quererlo se encuadra en ello, comando en considcrnción los factf!_ 

res positivos que sir,·an para aun1•-"ntar el nivel de vida decoroso de los 

hombres. Para una rn;iyor ;ic!aración es rn•"ncster decir que los hoin- -

bres encuadren a la Segurid;id Soc; .ll de acuerdo a sus necesidades. 

Para eA-plicar esto diremos que la naturaleza de la Seguridad S2_ 

cial va apareja.da con el derecho social y n"lás aún con el de la justicia s_E" 

cial. 

Si reflexionamos sobre esta idea podemos hacer un pequci'lo cu!!_ 

dro de clasificación de la naturaleza de la Seguridad Social, la cual po-

dría ser esta. 
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a). La Seguridad Social como un derecho. 

b). La Seguridad Social como fin de derecho. 

e). La Seguridad Social como fin primordial de la Justicia S.!:? 

cial. 

La Seguridad Social, cae pues dentro de los conceptos de solid_!! 

ridad y uniiicacibn. 

C) DESARROLLO Y TENDENCIA DE Lr\ SEGURIDAD SOCIAL 

Anteriormente este punto ha sido trarado, en lo que fue el con-

cepto de Seguridad Socinl, por lo que es más conveniente hablar de la pi.E! 

nificación de la Seguridad Social. 

El té:rrnino planificar sigtúfica proyectar, que viene a ser el rn~ 

delo para la construcción de algo, por lo que roda planificación supone un 

objetivo, en un prin1cr té:rn1ino el material y en un segundo, los rnedios

para alcanzarlo. 

En genera 1 toda ciencia, necesita de un apoyo y de una proyec -

ción, por lo que es necesario preguntarnos de que 1ncdios debe valerse -

la Seguridad Social. 

Para empezar una sociedad sin bondad. no podrá existir (recu€:!: 

dese 13.s dos últimas guerras mundiales). Esta bondad tendrá que ser -

equitativa. tanto a extranjeros con10 a nacionales, la tan ansiada unidad 

Mundial. 
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Encuadrando al principio de la bondad hilaren1os ot:ros 1n5s co-

mo son los de la integridad y comprensibilidad, o seo la unidau c¡uc existe 

en virtud de la eminente existencia de los riesgos sociales. 

LA SOLU:>ARIDAD. - Que viene a ser el aspecto financiero de la 

Seguridad Social, que vendrá a ser la unión que tendrá a su cargo la fu~ 

za y el sostenimiento de la protección de los individuos, para el cubri- -

miento de sus necesidades. 

LA lGUA LD,\D. - O uniformidad es un principio uc organización 

por lo que desprenden1os de todo esto que la Seguridad Soci:il es un siste

ma que debe reunir y corn.>~inar los pz incipios antes citados, reunirlos en 

uno solo p=a que Ja ar111onía, la eficaci.• y co111binación tenga una proyc_s: 

ción integral hacia el futuro de Ja hun1anidad. Por tcx.lo esto y al igual -

que el derecho, Ja Seguridad Social es un continuo 111~vi111h-'nto. 

Olvid!indonos de aquellas ideas antiguas y obsoletas de la .. ayu

da mutua"' , Ja bencficicncia, la colabor:ición grc1ni:il. 
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CAPITULO 2 

EL DERECHO SOCIAL 

A) CONCEPTO DEL DERECHO SOCIAL 

Para el jurist:a !1.1exlcano Francisco González Díaz Lombardo. 

El Derecho Social es una idea integral y solidaria, basada en un prlnci-

pio de justicia social. Este derecho social no conoce personas sino gru

pos (Patrones. trabajadores, can1pcsinos, cnfcrrnos, ancianos, cte.,). 

Por decirlo así es un Derecho Liberador, porque an1én de proteger a los 

grupos o conglom=ados, cada uno en una c.;fcra .. Hferente a otra y este 

se enc~.rnina a una protección de la colectividad. 

Por ocro lado se dice que el derecho social ordena la conducta -

ent:re los sujet:os pero partiendo de Ja idea de sociedad y no de individuo, 

suponiendo la vinculación de voluntad y esfuerzo en función de una idea -
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de unión, que busca el orden y la superación personal como la social, eco 

nómica, polít:ica, nkltcrial y espiritual. Por lo que concluyendo la n1·~ta

de este derecho es la del hombre social m!:!nte lograda y el estado social-

mente integrado. 

Part:iendo de estas ideas este derecho social es la ordenación de 

la sociedad en función de una i11tegración dinán1ica tcolológicamente diri

gida a la obtención del rnayor bienestar social de las personas y de los -

pueblos n1::!diante la justicia social. 

En este concepto del Jurista antes citado se nota la influencia del 

profesor RADBHUCll, brillante expositor Je la teoría social proteceioni~ 

ta y exponente de la Constitución Alcn1ana de 1916 y el cual define al De

recho Social en esta for111a: 

El Derecho Social no conoce simplen1::!nte personas; conoce pa-

trones y trabajadores, obreros y empicados, por lo que la idea central -

en que el derecho social se inspira no e" la idea de la igualdad de las pe!:. 

sonas, sino la ni\•elación de las Jesigua ldades que entre ellas cxist:c. 

Otro de los juristas influenciado" por este pcnsa--lor e~ :\lcndicta 

y Nuñcz que al respecto dice: 

El Derecho Social es el conjunto de Leyes y disposiciones autó

nomas que establecen y desarrollan diferentes princi;>ios y proccdirnien

tos protectores en favor de in.Jivi.Juos, grupos y sectores de la socieclad 
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econbmicam·:mtc débiles, para lograr su convivencia con las otras clases 

sociales dentro de un orden justo (2). 

HEGrOR FIX ZA!\.1UDIO. - Este pensador tan"lbién se ocupa de -

desglosar el pensamiento e idea del derecho social, pero en relación y --

función del proceso del misn10, y que define en esta forma• 

••Conjunto de norn1as jurídicas nacidas con independencia de las 

ya existentes, y en situación equidistante respecto de la división tradici~ 

nal del Derecho Público y U•'!I Derecho Privado, como un tercer sector, -

una tercera dimensión, que debe considerar se como un Derecho de Gru -

po, proteccionista de los nücleos m:'.ís débiles de la sociedad, un derecho 

de integración, equilibrador y comunitario (3). 

Para el sociólogo ruso GEORGES GURVO'Cll expresa que el De-

recito Social: "Es un Derecho de Integración objetiva en el nosotros, en 

el eonjuntd', 

GlERKE. - También estfl de acuerdo con GURVITCH y explica -

que este derecho hace participar a los sujetos en el todo y caracteriza al 

Derecho Social como Derecho del Trabajo en común. 

Concluyendo: LUCIO MENDIETA Y NUÑEZ, GONZALEZ DIAZ 

(2) FRANCISCO GONZALEZ DIAZ LOM"'3ARDO, El Der.?cho S.:x:ial 
y la Seguridad Social Integral, 1973, México, Pflg. 40, 50 y 51. 

(3) CFR. HECTOR FlX ZAMUDIO, Introducción al Estudio del Dere 
cho Procesal Social, Madrid. 1965, Pág. 507. -
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LOMBARDO como 1-lECTOR FL'( ZAMUDIO ,~igucn la teorfa de que el De -

recho Social es tan -.olo nivelador o proteccionista de los económica m·:?ntc 

débiles. 

De estos pen"~ mientos pasan1os a la idea del caredrárico m.:?xic_!! 

no ALBERTO TRUEBA URBL'1A: 

El Derecho Social es el conjunro de principios, instituciones y -

normas que en funcil>n de integración protegen, tutelan y reivindican a -

los que viven de su trabajo, de los econón1icamente débiles. (4). 

Esta ;:caria est:l111ula la protección y tutela de los débiles de las 

relaciones humanas, a fin de que los trabajadores alcancen la igualdad y 

un legítimo bienestar soci::i l. 

B) BASES RECTOHAS DEL DERECHO SOCl!\L 

Al hablar de las bases, nos tendren1os que remontar a las gara21 

tías sociales, las cu::ilcs tienen una jerarquía constitucional. Esas gara.!! 

tfas sociales se encuentran plasn1adas dentro de la constitución rnexicana 

en los artículos 27 y l 23. 

TRUEBA URBL'1A. - Ilustre 1113estro defensor del D=ccho Social 

y que lo situa por cncim.:i del Derecho Público y del Derecho I'r ivado, y -

(4) ALBERTO TRUEBA URBL'-'A, Nuevo Derecho del Trabajo, ll.1éxi
co, 1970, Porrúa, Pág. 155. 
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conceptúa dentro del Derecho Social a las dos normas antes mencionadas 

como autbnornas, que contienen derechos materiales e inn"l3 nentes y ex - · · 

elusivos para los trabajadores. 

El mismo Jurista nos dice que el Artículo 27 constitucional, es 

un derecho para los ca1npesinos y el Artículo 123 es un derecho para los 

obreros. Pero obreros y campesinos forn1an una sola clase, la clase t:r~ 

bajadora y consiguiente111cnte la clase rnayoritaria es por ello c¡ue esos -

artículos tic:ncn una importancia trasccdent:al en la historia de lv1éxico y 

consecuenten1·:!nte una trascendencia mundial, por c¡ue con esto se busca -

la protección de todo individuo que trabaja. 

En su libro el nuc,·o Derecho del Trabajo, nos sitúa en un capít_!:! 

lo llamado el lado invisible del Artículo 123, el cual pasaremos a expo--

ner: 

Este lado invisible del Artículo 123, el cual la rn.'":.yoría de Jos -

exponentes del Derecho Labotal, no entienden o al m·C!nos no han querido 

hacerlo, quiz~ por la sencillez que este guarda, pero Jo trem:!ndo que e.1: 

te resulta dentro de la concepción del derecho y que simplifica a la teo--

ría reivindicatoria de los derechos del proletariado. Esta teoría reivin-

dicatoria no se encierra en un orden teológico sino también nor1nativo de 

ahí su importancia. Es teológico por cuanto este se refiere a la sociali·· 

zación de los bienes de prcxlucci6n, de la protección y tutela en lo jurídi -

coy económico que opt:en los trabajadores en sus r-e!laciones con los em--
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presnrios. 

Est:a teoría es norn~:uiva en lns fracciones DC, XVl y XVlll del -

Art:ículo 123. 

Para llegar a la pr5.ct:ica de est:os derechos en su reivindicación 

al proletariado, debe usarse dos derechos fundan1::ntales y b5.sicos. 

El derecho de asociación profesional y el derecho de huelga, sin 

embargo para no desviarnos de nuest:ro punto, <.lircmos que cst:c aspect:o

del Art:ículo 123 se consigna catcgórican1::nt:c en el párrafo final del men

saje laboral y social, que al pie dice as\: 

"Nos sat:isface cun1plir con un deber corn'.l 

este, aunque cstcn1os convencidos de nue~ 

tra insuficiencia, por que cspcrnn1os que 

la ilust:ración de e,.;ta 11. As:'.\tnhlca pcrfe~ 

cionarii n1c1gistraltncnt:c el proyecto y CO!.!_ 

signará atinadan1_·ntc la constit:ución poll

'tica de la ll.cpC1olicn, Li\S Bi\SES p,\H.A LA 

LEGlSLAClO!" Dt:: L TRABAJO, l.!Ut:: 1 lA -

DE H.ElVlNDlC,\H. LOS DEHEC\IOS DEL -

PROLET1\HL\DO Y ASEGURAR EL PORVE 

NlR DE ;-,!L"ESTI'A Pr\TRL'\"'. 
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¿QUE ES LA TEORIA REIVINDICATORIA?. - Est:as normas rei

vindica.t:orias de los derechos del prolet:ariado son: 

Aquellas que tienen por finalidad recuperar en favor de la clase 

t:rabajadora lo que ~'or derecho le corresponde en razón de la explot:ación 

de la misn1a en el can1po de la producción económica, esto es, el pago de 

la plusvalía desde la colonia hasta nuestros días lo cual trae consigo la -

socialización del capital, porque la formación de est:e fue originado por -

el esfuerzo humano. 

LOS DERECHOS REIVINDICATORIOS. - Estos son estatutos ju

rídicos hacia la clase trabajadora y se encuent:ran integrados en el Artr

culo 123 y que son el i.le.recho de participación en los beneficios y dere-

chos de asociación profesional y huelga. 

La reh·indicación de los derechos del prolet:ariado, ~iene por ob

jeto la recuperación de lo que justa y rcalm·ente corresponda a los traba

jadores, por la parUcipación con su fuerza de trabajo en el fenómeno de 

la producción econón1ica, desde la colonia hasta la reintegración de sus 

derechos, es precisamente la devolución de todo aquello que no se le ha 

pagado durante la explotación del trabajo humano que aún no termina por 

imperar entre nosocros el régimen capitalista y sus nuevas formas pro·· 

gresh·as de inipcrialismo y colonialismo interno y regional. 



17 

C) NUEVO CONCEPTO DEL DERECHO SOCIAL 

En el punto anterior hablamos de las bases rectoras del Derc-

cho Social y en ella vimos la teoría integral del Doctor ALBERTO TRUE -

BA URBINA, sin embargo para tratar este nuevo aspecto es menester ª"!!! 

lizar otras teorfas del mis1no jurista para redondear el tema que nos OC_!! 

pa ahora. Empezaremos por ver al derecho social desde su inicio en la 

colonia, hasta nuestros días. 

l. - El Derecho Social en la Colonia. -

Las primeras normas de buen trato y protección las encontra-

mos en esta etapn de nuestrn historia, y se encuentran recopiladas en las 

Leyes de Indias y que se cre.,ron con el fin de proteger a los aborígenes, 

aquí este incipiente Derecho Social s~ inspira en la generosidad de la bon 

dad y la caridad de que hicieron gala los Reyes Católicos. 

Como se 1n-~ncionó antes en estas norn1as se bu~eaba el cuidado 

del trabajo humano y la protección a los n1isn1os, sin embargo esas L.c -

yes de Indias no -e cumplieron y su destino proteccionista no llegó a r~ 

!izarse, por lo que resultaron ser letras muertas. Estas leyes sirvie-

ron para que el jurista espaiíol GO!vtEZ DEL !l.tERCADO pensara que en

España fue lugar donde se creó el Derecho Social (6). l}ste mismo ju-

rista nos dice que la cláusula Xll del condicidio de la Reyna Católica, se 
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encuentra el origen del Derecho Social. 

Est:e int:ento de aplicar el lJcrecho Social incipicnt:c por medio de 

las Leyes de Indias no resultó, pero ahí se encuent:ra con1::> una mano de-

protección que no llegó a darse por falta de cumplimiento en las disposi-

ciones que estas leyes consagraban. 

2. - El Derecho Social en la Insurgencia. -

Las proclamas libertarias de DON MIGUEL HIDALGO Y COSTI-

LLA, encont:ramos preceptos de protección al ciudadano y jornalero. 

]OSE l\1AR1A l\10RELOS Y PA VON. - En la Constitución de Apa_E. 

zingán de 1814 procla n1a los aun1cntos de jornacla y vida hun1a na para los 

jornaleros. Este 1nisn1:> personaje en su 111·,nsajc dirigiclo al Congreso -

de Chilpan.,ingo y por 1n~dio ele sus·· scntin1icntos de la No.ción"" con fe--

cha 14 de septicn1bre de 1913 en el párrafo 12a. presenta sus pensamie!!. 

t:os sociales. 

"Se aun1cntc el jornal del pobre, que mejE 

ren sus costumbres, alejando la ignor<.n-

cia, la rapii'ia y el hurtoº. 

3. - El Derecho Social en el Siglo XLX. -

Desde que el Estado Mexicano se organizó par medie· de leyes -

constit:ucionalcs, se consignan derechos a favor del individuo y del ciu--
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dadano en abstracto, y en uno de ellos el derecho de libertad de trabajo 

que nada tiene que ver con el derecho del trabajo n1oderno (Nuc"'º Dere - -

cho del Trabajo), del Dr. ALBERTO TRUEBA URBIN1\. Las constitucio

nes políticas de 11.1éxico, a partir de la consu n1ación de Ja Independencia, 

son tradicionalistas, individualistas y liberales. Acta Constitutiva de 31 

de diciembre de 1936: bases orgánicas de 12 de junio de 184~ actas de r~ 

fortnas de 18 de mayo de 1847: bases para la ad111inist.ración de la Repú

blica de 29 de abril de 1 853: constitución política de la Repliblica :\.1exic!:!_ 

na de 5 de febrero de 1857: estatuto orgánico del Imperio de Maximiliano 

de 10-de abril de 1865, de efímera imposición, pues la Constitución de 

1857 nunca perdió su vigencia, subsistiendo los derechos del hom1're a la 

libertad, a la propiedad, a la seguridad, frente el Estado, en la e>..-pre

sión ro~mica y teórica, consignada en el artículo to. que al pié dice -

así: 

"El pueblo M-'!xicano reconoce que los de

rechos del hombre son la base y el objeto 

de las Instituciones sociales. En conse-

cuencia, declara que todas las leyes y to

das las autoridades del País deben respe

tar las garantías que otorga la presente -

constitución". 

Pero ninguno de estos estatutos constit:ucionales crean derechos 



20 

sociales a favor de los débiles: el obrero den=o del individualismo y llb~ 

rallsn~o es objeto de vejaciones y se le convierte en ente subordinado, C..2 

mo ya se dijo no encontramos nor1na protectora socia 1 de los débiles. s~. 

lo se mencionan las lnstit:uciones Sociales como objct:o de los derechos -

del hombre. 

En el últ:imo tercio del Siglo XL'\: con1icnzan en Europa las espe

culaciones en torno del Derecho Social, recordar las ideas del r-..1aestro 

Alem1in arTO VON GlERKE, cuando usa el término del Derecho Social -

como una categoría entre Derecho Público y Derecho Privado con el obje

to de den1ost.rar la incorporación del individuo a la comunidad en función 

socializadora. 1-:l relación indi,·iduo, cornunidad y c·;<t;ido es punto de -

partida para la incorporaci(>n del prirn::!ro en ta scgum.l;:i, o en otras pal:!_ 

bras. par.:i incluir al inLlivh.iu1..) en el todo social, tan1biCn fundam.~ntn el 

derecho social con10 rc>'ulta.Jo del contraste entre derecho público y de

recho privado, invocan.Jo tarnbién el contra,.,te entre pueblo y estado. 

El Derecho Social, cuyo objeto es incorporar al individuo en la 

comunidad para su beneficio y ést:a co1no gru¡ o tarnbién en el Estado, -

era la conjugación o intc'"b...-Yación de valores individuales y colectivos, p~ 

ro t:cxia Ja teoría gierkian.a in1plica un.a generalización del concepto soci~ 

lógico del derecho socia I, sin precisar a los sujetos .Jcstinatarios del -

mismo, como lo hizo Rarrúrez en el Congreso Constituyente de 1857. La 

teoría e.le Gierke es t:eoría sociológica y teoría jurídica que concibe el 
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derecho social cornJ disciplina autónoma frente al derecho público y al -

derecho privado, aunque sin ernbargo, en Aleni.,nia se present:an contra-

dicciones sociales: por un lado obtiene Bismarck la expedición de la Ley 

de 21 de octubre de 1878 que prohibe las coaliciones obreras y que atenta 

cont:ra uno de los derechos sociales n1ás valiosos del Derecho del Traba -

jo, en perjuicio de los proletarios, y por otro crea postcriorn1'.'nte los -

seguros sociales de enfermedades, accidentes, vejez e invalidez de 1833 

a 1389. Frente a su política antisocialista, el célebre canciller elabcn-a 

un derecho de seguridad socia 1, para detener la lucha de b clase obrera. 

En est:a época, en Europa, se inicia la socialización del derecho 

y empieza a adquirir cierra significación el término·· soclar, al margen 

de la t:radici-~n de que t:odo el derecho es social. 

En f\.1éxico el trabajo era artfculo de comerci'1, no reconociénd~ 

sele al trabajador la calidad de persona en sus relaciones con su patrón 

o amo en el derecho civil individualista: ni pensar entonces en el dere--

cho social ni en su rama rnás irnporranrc: el derecho del trabajo. El de-

recho civil o privado y el derecho público eran las dos disciplinas que --

comprendían tcx:los los derechos. Así lo ense11aba uno de los maestros -

más brillantes de la época, en los albores de este siglo, üon Jacinto Pa-

llares, en página romanista que se reprcx.luce: 

··Por razón de la diversidad de n1aterias o hechos humanos a --

que se refiere el derecho, o sea las leyes de un Estado, haya varias di -
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visiones comúnmente aceptadas para las que se han adoptado las siguie~ 

tes e.xpresiones: Derecho Público y Derecho Civil o Prh·ado: llamándose 

derecho público el conjunto de leyes que tienen por objeto el interés di - -

recto del conjunto de los asociados o del Estado, o corno dice la lnstitu -

ta, qu•">d ad sta tum rei rom«n1oc spectact; y Jcrecho privado que también 

se llama Civil (tomando esta palabra un sentido distinto de derecho s·~·c~ 

lar o profano) el conjunto de leyes que tienen por objeto el interés de los 

particulares, queod ad singularcn1 utilitat:cn1 pcrti1h::t:°". 

Ni en Europa ni en :'\.1éxico, ni en ninguna parte Ocl n1undo nacía 

el verdadero derecho social al iniciarse el Siglo XX: tan sólo halbuccos 

encaminados a la socialización del derecho, hasta ..:·l advenimiento de la 

Revolucíbn Mexicana a cuya son1bra "'-' expiden decretos de carácter so

cial en favor de can1pesinos y obreros, propiciándo"c la celebración del 

Congreso-Const:it:uyentc -:ie l'lló-l q¡ 7, que transformaría la revolución -

en Constitución de 1'~17, creá.ndo'"'c un nuevo derecho social en las rela

ciones de producción económica y respet:o a la transformación de la pro

piedad privada. 

4. - El Derecho Social en el Constituyente de 1916-1917. 

E11 el Congreso Constituyente de Querétaro, precisamente en la 

sesión de 2P. de diciembre de 1916, el diputado José N. l\1acías frente a -

la transformación radical del proyecto de Constitución política que ya se 

había planteado por Jara, Victoria y 1\1anjarrez contribuyó a robustecer-
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la teoría social de la misma alentando la penetración del derecho soci."11 

en la Constitución. 

Esta ley reconoce como derecho social ec..!:! 

nómico la huelga, dijo Macia s. 

"Está el proyecto a disposición de ustedes. 

Yo creo -agregó- que los que quieran ayu-

dar al seiior Houaix (.Jon Pastor) para que -

forn1ule las bases genera les .Je la legisla - -

ción del trabajo, para que se haga un artÍCl,! 

lo que :-e coloque. no sé en "'10111..ic Je lo 

Constitución. pero que no esté en el artícu -

lo de las garantías im.!i\·i.Juales, para obli-

gar a los E>'tados a que lcgi""len sobre el 

particular, porque de lo contrario, si se ~ 

tila el pe11sa111ie11to. 'an a .J'-..!...,;tro.?.arlo y la -

clase obrera 110 que.Jará .J..:bida 1n..:11tc prote -

gi.Ja". 

Y est:as i.Jcas se plas1naro11 en las roses del ,\rticulo 123 Je la -

Constitución de 1917, quedando Jefini.Jo en la Ley fu1hlan1.,:,11cal que .Jichas 

bases son jurí~ico-sociales. constituth:a~ .... h .. " un nuevo .Jcrecho social in

dependiente del derecho público y .Je! derecho privado, pues cal precepto 

fue excluido ..Je los derechos público"" subJctivos o garantías individuales, 
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pasando a formar parte de la Constitución social; determin{lndose la pro

tección a los trabajadores y tn mbién como finalidad del nuevo derecho s2 

cial, incluso en aquellas ha.ses, la reivindicación de los derechos del pr2 

letariado. El derecho social del trabajo en México no sólo es proteccio

nista sino reivindicatorio de la clase obrera • ./\sí nació en la Constitu-

cibn de 1917 y en el n1undo jurídico el nuevo derecho social en normas -

fundamentales de la n1ás alta jerarquía, por encima del derecho público 

y del derecho priva.Jo al ponerse, aden1{ls, en manos del proletariado, -

el porvenir de nuestra patria. Por tanto, fue la primera y única en cin

co continentes que recogió los anhelos de la clase obrera y que proclamó 

la intervención del Estado en la vida económica, en función revoluciona -

ria de protección y reivindicación de aquella clase y de todos los econó

micamente déblles. 

El derecho social que convirUó a la Constitución Mexicana de -

1917 en un céxiigo político-social, es el rnfls avanzado del mundo, aún 

ejemplo y guia para los pueblos democr{lticos que aspiren a cambiar pa -

cfficamente su estructura econón-iica capitalista de acuerdo con su Cons

titución social, subsistiendo los tradicionales derechos del hombre y la 

organización de los poderes públicos de la Constitución poi ítica. 

Después de la proyección de nuestro Artículo 123 en el Tratado 

de Versalles de 1919, le sik,'"llieron en in1porta,11cia a nuestra Carta: la -

Declaración Rusa de 16 de enero de 1918, que consigna los derechos del 
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pueblo trabajador y explotado, que pasa a forn"Iar parte de la Constitución 

de julio del n"liSn"lo afio, con la prorn~sa solen"Ine de luchar por las reivi~ 

dicaciones del prC>b=am.:i de los soviet:; y la constitución alemana de Wei -

mar de 31 de julio de 1919. 

El derecho social es una nueva ra 111a del derecho que ejerce 

gran influencia en la>, transforn1aciones que sigue sufriendo el derecho -

público y el derecho privado, en cuanto que se integra por normas prot:e~ 

toras y reivindieadoras de todos los débiles que luchan por la supresión 

de la ex-plotación del hon1bre por el hon1l>rc, por lo cual poden1os afirmar 

que la socialización del derecho está en la vida y el derecho social en -

la 1 ey fund.:i n1ent:.:i l. 

Entiénd.:i se que no us.:i n1os la denornin.:ición derecho social corno 

equivalente o sinónin111 de derecho del trabajo, sino corno una rama nueva 

del derecho -de la ciencia jurídico-social que se identifica en el .:irticulo 

123 con el derecho del tr3i>.:ijo y de la prc·.-isión social, con10 dos océ.:i- -

nos que al unirse forn1:ln uno solo con la fuerza incontenible de la fusión 

::le sus ag11as. ade<nás, fornic1n parte de él el derecho agrario y otras di.2_ 

ciplinas para la seguridad y bienestar de la clase obrera y de los débiles 

en general. 

TEORIAS INTEGRADORAS DEL DERECHO SOCIAL 

Una, la difum.lida y aceptada unánin1crnent:e, sostiene el carác-



26 

t:er proteccionism, tutelar del débil, igualitario y nivelador del derecho 

social, como part:e de éste el derecho obrero y derecho cconón1ico. 

La otra, exclusivamente nuestra, proclama no sólo el fin prote~ 

cionista y t:utclar del derecho social, sino el reivi11dicatorio de los econó 

micamente débiles y del proletariado: por Jo que derecho <.!el trabajo co

mo parte del social se norn13 proteccionista y reivindicatorio para socia_ 

lizar los bienes de Ja producción y suprin1ir el r0gin1cn <.le explotación -

del ho1nbrc por el hombre. Por esto es derecho social. 

Ambas t.corías se co111plem:;,·1ran e integran la teoría General del 

Derecho Social en el Artlc-.1.Jo 123. 

a). - La primera tiene su fuente en la Cons

t:itución nH.:xicana pro1nulgada en l¿ucrétaro 

el 5 de febrero de 191 7, en la alen1ania Wei 

mar de 31 de julio de 1919, y en las que le 

siguieron a ésta. La cns<.:1ló prin1cra mente 

Gustavo H:i<.lbruch y lo siguen distinguidos -

juristas. 

Entre nosotros: J. Jeslis Castorena, Jl.1ario 

de la Cueva, Lucio !1.lcndicta y Nlifiez, Fran

cisco Gonztllez Díaz, Scrg.¡o García Harnf.tez 

y llé~-tor Fix Zamudio. 
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La teorfa jurídica y social de uno de los más ilustres exposito-

res de la Constitución alern.:ina, de 1919, Gustavo Radbruch,profesor de -

la Universidad de l leidelbcrg, sólo ,.e en el derecho social un derecho -

igualador, nivelador y proteccionista de los trabajadores o de los econó

micamente débiles, integrado por el derecho obrero y el derecho econó

mico. Dice el defensor de la Teoría social protcccioni sta: 

"El derecho social no conoce si mplerncnte 

personas: conoce pat:ronc;.; y trabajadores. 

obreros y cn1plcaclos. el derecho social -

n1.:nte orienrndo no conoce ~olnnv~ntc dclin 

cuente: conoce delincuentes Lle c>casión y

habitunlcs, corrt.:.•gihlc~ e incorregibles. 

plenanit:.:nte rcsponsablt_•s na.Ja 111.:'is dclin-

cuentes juveniles y Jclincuentcs allultos ••. 

Es la forn1ació11 de c.-tos cipos lo que hace 

se destaque la po~icibn <;-:;OciD-1 de: pc>Jcr o -

de in1porra11cia J~ lo~ inLliYiLluos ••.•••••• 

La idea centra 1 en que el derecho ,.ocia 1 -

se inspira no es la ide:i lle l:i igua !liad de -

las personas, ~ino Ja niv~lacióu Lle lo.s Ue

siguald:idcs que entre cll:is existe". 

También el distinguido sociólogo ruc.o, Georges Gurvitch, estu-
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dia profundamente el derecho social en su tesis doctoral, en la Univer~ 

dad de París, volviéndose a ocupar de él casi nueve ai1os después en los 

términos siguientes: 

··Es un derecho de integración objetiva en 

el Nosotros, en el conjunto ... 

En parte coincide con Gicrke, cuando explica que este derecho 

hace participar a los sujetos en el todo y tatnbién coincide con nosotros 

al caracterizar el derecho social con10 derecho del trabajo en común. 

EJ propio George Gurvitch, con posterioridad se ha referido el 

nacirrúento espontáneo del derecho social en las agrupaciones humanas -

explicando pre,·ia n1<!nte que no es derecho de coordinación ni de subordi -

nación, sino de integ;racibn o de inordinación en el sentido de que tiene -

par objeto la reglamc·ntacibn interior del grupo, a cuyos límites está ci_E 

cunscrito. 

Por otra parte, explica ta 111bién como final idcid del derecho so

cial lograr la unión de los intL>,-rrcintes de tcxio agrupamiento social m·z-

diante un acuerdo de voces que crea, sin necesidad de organización alg~ 

na y sin coacción incondicionada, un po<..ler socicil que obrci sobre Jos in

dividuos; pero no con10 exterior a ellos, sino como fuerza interna crea -

da por ellos n1isn1os. E 1 derecho de resistencici a la opresión. 

La teoría de Hadbruch en cuanto al derecho social proteccioni~ 
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ta y a la just:icia social con idéntico fin, es seguida por el Dr. de la Cue

va, \Veimar deslun1bró y continúa influyendo cuando se reconoce que la -

Const:itución Alen1ana "es la obra m1ís in1portant:e de la prin1era postgue

rra mundial'' pcn-que en ella se plasmaron los ideales de una democra -

cia social y muchos de los anhelos de los trabajadores. Por la misma 

senda, José Can1pillo S1íenz, estin1a que los derechos sociales están diri

gidos a la realización Lle la justicia social y asegurar a todos los hom- -

bres un nivel decoroso de bienestar. ·ran1hién siguen la nli sma tecn-ía de 

que el derecho social es tan sólo nivelador o proteccionista de los econó

rnicarn.znt:e débiles: Lucio 1'.1-:!ndieta y Nú11ez, Francisco Gonz1ílez Díaz -

Lombardo, Sergio García Ramircz y Héctor Fix Zamudio. 

b). - La segunda teoría tiene su funda me_!! 

t:o exclusivamente en la Constitucion l\.1exi 

cana: es la que sustentamos solo nosotros 

por su carácter reivindicatorio y la expli

camos y la divulgan1os a través de la Te_!? 

ría Integral en la cátedra y en el libro. 

Ln Constitución de 191'7, anterior a la de \\'cimar, fue positivo 

no sblo para proteger a los cconón1lcan1.:mte débiles, sino para proteger 

y reivindicar a los can1pcsinos en el artículo 27, devolviéndoles la tie-

rra que les pertenecía y a los trabajadores en el artículo 123 para devol

verles también la plusvalía proveniente de la explotación secular del tra

bajo humano, entregándoles a cambio los bienes de la producción; todo lo 
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cual conduce a la socialización de la tierra y del Capital, del Trabajo y

consiguientc1ncnte del pensamiento y de la vida misn1a. Es~-i es la teoría 

jurídica y social del artículo 123, que debe ser materializada por medio 

de legislación gradual, de la adrninistración y de la jurisdicción social, -

pues de no conseguirse a través de la evolución progresiva no habrá otro 

remedio: la revolución proletaria. 

D) EL DERECHO PHOCESAL SOCl1\L 

Este aspe=o será tratado en base a las opiniones y considera -

ción de 2 Juristas l\1exicanos Alberto Trucha Urbina y Francisco Gonzá-

lez Díaz 1....orn!xlrdo, de las cuales aún que aparentcrn•:!nte siguen una mi~ 

ma línea por considerar aspectos iguales, son diferentes encre si debido 

a que el l\lacstro Trucba Urbina considera el Derecho Procesal Social co 

mo un gran árbol del que se desprende 2 grandes ramas que son el Der~ 

cho del Trabajo y el Derecho Agrario, Consagrado en los artículos 123 y 

27 de la Constitución l'v1exicana; y por el que toca al l\1acstro Gonzálcz -

Díaz Lombardo este considera, al Derecho Procesal Social corno la rcxu -

ra del forrnalisn10 ante lo rutinario y de lo equitativo ante lo injusto. 

Visto esto; consideran1os de rnayor in1portancia analizando el 

concepto del l'v1aestro Urbina, sin restar in1porrancia al concepto del 

Maestro Díaz Lombardo, debido a que el prin1·':!r jurista nombrado, toca 

en forma por de~s an1plia el concepto de Derecho Procesal Social, 

amén de que esta tesis se basa fundamentalmente en la te=ía integral 
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del l\1.:iestro Trueba Urbina. Est:a teoría general en proceso social tiene 

caract:crísticas tit:ulares proteccionalistns y reivindicatoria de la clase -

trabajadora es decir si un trabajador únican1cnte cuenca con su fuerza de 

trabajo para vivir, desposeído de ot:ro 111,,dio, este pasa a ingresar al pu_!! 

t:o débil del binomio trabajador -patrón por lo que para que la balanza sea 

justa es necesario que el Dcrccln Procesal Social ton1·" las vest:iduras de 

proteccionista del punto débil de la relación o sea el Trabajador. 

Corno se dijo antcrior1n;:,nte al Derecho Procesal Social es aplic.2, 

ble para aquéllos que for111a n una gran conglomerado que es el de la cla -

se trabajadora y el cual lo podernos dividir en 2 grandes grupos los que -

se encuent:ran con1prendidos dentro del rnanejo de utensilios o de cual- -

quier otro instrumento y que: dependen cconó1nicamcnte d~' una Patrón o -

sea los titu!;:ircs del D!.!rccho del Trabajo y los ot:ros c¡uc explotan la tie

rra y a la vez valga la redunc.lancia son explotados por personas con inte

reses mezquinos, o ;oC'.l, ::i los que: con1prcnden el Derecho Agrario: aho

ra bien a conünuación, e'~ta es la ·-·"posición del 1\lacst:ro 'Trucha Urbina 

respect:o al n::icin1ic·nro 1.L:I Derecho Procc:sal de los c::>1úlictos del traba_e 

dar en el artículo 123 de l;i Constitución de 1917. 

En el preciso 1110111 c·nto en c¡uc la Hcvolución h::ibló s~ialn1ente, 

como normas cxclusi·.·:::is. tut,_:lar1....·s y rei\·indicatL>rins, di..! los obreros, 

jornaleros, crnplcaLlo~ tXlrticuJar~.'-' y .Jel 1.::srado, Uon1ésticos, artesanos 

y de los trabaJa.Jor<.:" ~·n ¡;cnc:ral, c:n la produccibn cconónuca ,-, en cual--
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quier prestación de servicios, y para su aplicación en el proceso como -

insttum~ntos, a fin de hacer efectiva la tutela y reivindicación de los pr~ 

!etarios ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; así surgieron a la v..!_ 

da, pero no sólo para l\1éxico, sino para el mundo, pu es hasta ahora en -

los pueblos de Occidente, de tipo capitalista, ninguna disciplina jurídica -

laboral tiene funciones revolucionarias de carácter reivindicatorio y m.~

nos instituyen el derecho a la rev oluci6n proletaria en favor de la clase -

obrera. En otra obra del l\1aestro Trucha Urbina puede consultarse el Pi;!' 

ceso de formación del artículo 123, de donde se deriva su función protec

cionista y reivindicatoria, incluyendo el derecho a la revolución proleta

ria. 

La exposici6n de n1otivos del proyecto de artículo 123, en rela-

ción con la solución de los conflictos del trabajo, expresamente dice: 

•• 5.'.lbido es cómo se arreglaban las desa".:E 

nencias surgidas entre los p3trones y los 

trabajadores del país: se in1ponía en todo 

caso la omní111oda voluntad de los capita-

listas, por el incondicional apoyo que les 

brinda el poder público; se despreciaba -

en acervo cuando se atrevían a crnplear -

medios delectivos para disputar un mode_§ 

t:o beneficio a los opulentos burgueses. 



Los códigos poco hablan de la prest:ación 

de servicios y consecuentes con los priE 

cipios seculares que Jos inspiraron, se -

desentienden de la 1nanifiesta infcriori-

dad del t:raba_j.ador respecto del principal 

para celebrar los contratos correspon- -

dientes. 1 loy es preciso legislar sobre -

est:a nuteria y cuidar de que la ley sea -

observ.ada y que las controversias sean -

resueJt.as por arganisn1os adccu.ados, p~ 

ra que no sean intcrn1inahJcs y onerosas 

las diligencias: la conciliación y el arbi

traje satisfacen n1ejar que la interven--

ción judicial esta necesidad, desde todos 

Jos puntos de vista que se le considere -

este problcrna". 
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Y concluye la exposición con la teorí.a social tanto de las normas 

sustantivas como de las procesales, concebida en los términos siguien-

tes: 

··Nos satisface cumplir con un elevado deber 

como éste aunque este n1os ce •tvencidos de • 

nuestra insuficiencia, porque esperamos 



que la ilustración de estn I-1. Asam~lea Pe:!: 

feccionará n1agistralt11ente el proyecto y -

consignará atinadan12nte en la Const:itución 

Polft:ica. de la República las bases para la -

legislación del trabajo que hace reivindicar 

los derechos del proletariado"". 
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Las normas procesales del proyecto del art:ículo 123 se transcrl_ 

ben a cont:inuación: 

··xx. - Las diferencias o los conflict:os entre el capital y el tra

bajo se sujetarán a la decisión de un consejo de conciliación y arbitraje, 

!orinado pcn- igual núm·:!ro de representantes de los obreros y de los pa -

trones y uno del gobierna··. 

""XXJ. - Si el patrón se negare a someter sus diferencias al arbi

traje o aceptar el laudo pronunciado a virtud del escrito de compromiso, 

se dará pcn- terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indem

nizar al obrero, con el importe de tres n1escs de salario, además de la -

responsabilidad qu:! le resulte del co1úlicrd' . 

.. XXIII. - El patrón que despida a un obrero sin causa justifica

da o por haber ingrcs;:ido .:i un.:i .:iso-:i.:ición o sindicato, o por haber toma

do p::irte en una huelga lícita a-tará obligado a elección del trabajador, a 

cum¡:>lir el contrato o a inder11.1izarlo con el in1portc de tres m•:!scs de S.!!_ 
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!ario. Igualmente tendrá esta obligación cuando el obrero se retire del 

servicio par falta de probidad del patrón o por recibir de él nmlos trata -

mientas. ya sea en su persona o en la de su conyuge, descendientes, as

cendientes o hermanos. El patrón no podrá exin,irse de esta responsab.!.. 

lidad cuando los n,alos t::ratnmientos provengan de dependientes que obren 

con el consentimie!1to o tolerancia de ér'. 

Constitución y Reformas. Qucrétaro. de ,\rtcaga, a 13 de enero 

de 1917. Pastor Rouaix. - Victoria E. Góngora. - Esteban B. Calderón.

Luis Manuel Rojas. - Dionisia Zavala. - Rafael de los Ríos. - Silvestre 

Dorador. - Jesús de la Torre. 

Muchos diputados suscribieron el proyecto conforme en lo gene

ral y apoyándolo en t:odas sus partes. 

El dictán1en sobre el mencionado proyecto de la Comisión de -

Const:itución integrada por Francisco J. ?1.1ujica. Enrique Recio, Enrique 

Colunga, Alberto Ron1á n y L. G. lvlonzón. fue present:ado el 23 de enero 

de 1917, con una sola 1nooificación en lo que se refiere a la fracción XXI,. 

en el sentido de suprinlir Ja frase ''a virtud del escrito de co1npromisd'. 

con el objeto de i 1nponer la obligat:oricdad del arbitraje en los conflictos 

laborales: ..el dictánE,11 fue aprobado en la sesión del propio 23 de enero -

de 1917. y los textos dcfiniti\·os de Ja,.; normas procesales quedaron con

cebidos en los térniinos siguicnt~s: 
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"XX. - Las diferencias a los conflictos entre el capital y el tra

bajador se sujetarán a la deci,,ión de nnn Junrn de Conciliación y Arbitra -

je, forn1ada por igua 1 nün1cro de representantes de los obreros y de los -

patrones, y uno del Gobierno: 

XXI. - Si el patrón se ,-,egarc a someter sus diferencias al arbi -

traje o a aceptar (_•I laudo pronunciado por la Junta, se dará por tcrn1ina -

do el cont:rato de trabajo y quedará obligado a inden1nizar a 1 obrero con -

el i1nporte de tres 111.~ses de s,1lario adernás de la responsabilidad que le 

result:e del conflicto. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará -

por t:erminado el contrat:o de trabajo. 

XXll. - El patrón que despida a un obrero sin causa just:ificada -

por haber ingresado a una asociación o sindicat:o o por haber ton1ado par

te en una huelga lícita, esrará obligado, a elección del trabajador, a CU11} 

plir el contrato o a indcn1nizarlo con el importe de tres n1escs de salario. 

Igualmente tendrá esta obligación cuando el obrero c;c retire del servicio 

por falta de probidad de parte del patrón o p:>r recibir de él malos trata -

núcntos. ya sea en su pc..:rsona o en In de su cónyuge. paU.rcs, hijos o he_E 

manos. El patrón no podrá exirnirse de esta responsabilidad, cuando los 

tn.3 los t:rata niientos pro,-eng:111 de depcmdicntes o fa miliares que obren - -

con el conscntinti<..:nto o tO!L:ri"lncia cJe 01 ... 

Claran1cnte se percibe de los principios y textos del artículo 

123, el derccho procesal de los conflictos del trabajo no tiene ningün pa -
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rentesco con el derecho procesal común o civil, ni las juntas de concilia -

ción y arbitraje co1no tribunales del trabajo, tampoco tienen parentesco -

con los viejos Tribunales Comunes y algo más: no pertenecen al orden ju

diciario o judicial, pues la expresión de "a virtud del escrito de compr~ 

misd' fue suprirnida de la fracción XXI, desechando cualquier supuesto -

de arbitraje burgués, para dar vida y contenido al nuevo concepto de jur~ 

dicci6n social. 

Queda desechada la idea de·· juicio .. del derecho procesal civil y 

substituida por "conflictd' que es un concepto distinto, típico del derecho 

procesal del trabajo. 

'I'anto la teoría con10 los principios de las norm.'.'.ls procesales 

del artículo 123 se fundan en la tendencia protectora y reivindicadora de 

todos los trabajadores, por cuyo motivo tanto el derecho sustantivo como 

el derecho procesal tienen un conteniuo eminentemente social: son dere-

chos de clase. 

~ declaración de los derechos sociales formulada en el origin~ 

rio artículo 123 comprende a los obreros, jornaleros, cn1plcados partiC_!:! 

lares y públicos, domésticos y artesanos y a toüos los trabajadores en -

general, tanto en el ca n1po de la producción cconón1ica con10 en cualquier 

actividad, privada o pública en que una personn presta sus servicios a -

otra. Y en cuanto a la intcr\'cnción del Ec,tado político o burgués en las -

relaciones entre trabajo y capital, debe ,o;ujctarse al idcariv y normas 
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dr;?l art:fculo 123, en concordancia con las atribuciones sociales que le en

con1iendan los artículos 73, 89 y 107 de la Constit:ución polít:ica; y respe~ 

to a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, siguiendo el ideario del artíc_!:! 

lo 123, estan obligadas a redimir a los trabajadores, para cuyo efecto d~ 

ben tutelarlos en el proceso laboral, en el ::¡ue in1pcra el principio de de

sigualdad de las partes con todos sus consecuencias legales, esto es, pa

ra que en el proceso 1'ls Juntas puedan reivindicar l··~s derechos de los trE_ 

bajadores o redin1irlos, de acuerdo con la ideología social del menciona

do art:ículo 123. 

El derecho sustantivo y el procesal del trabajo creados, constit_!:! 

yen ratnas jurídicas autónomas de la más alta jerarquía jurídica, por es

t:ar consignadas nada menos que en la Const:itución que nadie puede igno

rar que es la Norn1a de las normas, pero sus conceptos fundament<1les -

no provienen del secular derecho civil, pese a la opinión de juristas no -

versados en las nueva"' disciplinas. 

Todavía es núis 1::1111ent:able que juristas de sabiduría indiscuti-

ble, incurran en el n1isn10 error de sostener la ascendencia civil de nue!! 

ero derecho del trabajo, cuando expresan que" los constituyent:es de 1917 

expropiaron al derecho privado las relaciones de crabajo, incorporAndo

las a la declaración de derechos sociales. 

Sin ernbargo, es pertinente aclarar una vez más que el derecho 

del trabajo nació en el art:ículo 123 de la Const:lt:ución de 1917. No es 
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verdad que los const:ituyentes de Querétaro hubieran adoptado disposicio

nes del Código Civil de 1 884 para elevarlas al rango de derechos sociales: 

lo cierto es que recogieron de la vida 1nisn,a de la explotación que sufrían 

los trabajadores y aún sufren, así como sus tragedias impregnadas de -

sangre. Y es por c"'ro que plasrnaron en los textos del artículo 123 nue

vos derechos sociales en su favor, para con,batir la exploración y reivin

dicarlos por n,edio de la asociación obr=-a y la huclp;a, obedeciendo los -

designios de la \•idn social que anima la gran n,asa proletaria a fin de su

primir el régimen de exploración del hon1bre por el hombre. 

E) RAll.1AS DEL DERECllO SOCL\L (FRANCISCO GONZALEZ DL-\Z 

LOMBARDO (5) 

l. - Derecho Social del Trabajo y de la Previsión Social. 

ll. - Derecho Social Campesino. 

lll. - Derecho Social Burocrtit:ico. 

IV. - Derecho Social l\.lilit:ar. 

v.- Derecho Social Profesional. 

Vl. - Derecho de la Segur idac.l y el Bic>nest:ar Social lnt:eg:ral. 

Vil. - Derecho Social Coopcrat:ivo. 

Vlll. - Derecho Social de las !\lutualidades. 

IX. - Derecho Social de la Prevención Social. 

x. - Derecho Social Corporat:ivo. 



XI. -

XII. · 

Xlll. -

XIV. -

XV. -

XVI. -

Dercd10 Social Familiar. 

Derecho Social de la Infancia. 

Derecho Social de la Juventud. 

Derecho Social de la Mujer. 

Derecho Social de la Vejez (Jubilados y Pensionados). 

Derecho Social Econbrnico. 

XVII. - Derecho Social de la Salud Integral. 

XVIII. - Derecho Social de la Edueacibn Integral y la Cultura. 
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XIX. - Derecho Social de la Alimentación Integral y el Consu -

mo Popular. 

XX. - Derecho Social de la Vivienda Integral. 

XXI. - Derecho Social del Dc.,)orte. 

XXII. - Derecho Social del Descanso y del Ocio Constructivo. 

XXIII. - Derecho Procesal Social. 

XXIV. - Derecho Protector y de 1\sistencia a Extranjeros y de -

Mexicanos en el Exterior. 

XXV. - Derecho Social Internacional. 

XXVI. - Derecho Social Comparado. 

I. EL DERECHO DEL TRABAJO Y LA PREVISION SOCIAL (6) 

.Es la rama del derecho social que tiene como objeto regular las 

relaciones obrero-patronales para obtener el m3yor bienestar de los era 

(5) y (6) 1)1.J\Z LO:-.m,\HDO FHA::--:c.:sco. - La Seguridad Social y 
el Derecho Social Integral fl.téxico, 1973. Textos Univer 
sitarios pp .. "i6. 
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bajadores y sus dependient:cs según la justicia social. Se le conoce tam

bién con el nombre de derecho obrero, derecho de clase, legislación in--

dustrial, y se le aplica el n1ismo non1bre de derecho social. 

Si bien es cierto que la previsión social tendrín por objeto el es-

t:udio y aplicación de r:odas aquellas medidas tendientes a evir:ar, antes --

que lament:ar, los riesgos, ya en el artículo 123 y en nuestros días tiene 

un senr:ido más an1plio, pues m!:!diantc Ja previsión social se ha de tratar 

de alcanzar, adcm{ls el mayor bienestar social posible para los trabajad2_ 

res y sus dependientes, y clc~·ar, por to<los rncdios al alcance, las condJ. 

clones de vida, de =lucJ econón1ica, culrural y social. 

El derecho del trabajo es una disciplina de reciente creación y -

es parr:e, formalmente, en :'\léxico, del derecho público, ya que sus prin-

cipios se hayan cons:igrado en el artfculo 123 de nuestra carta fundamen-

t:al, cuyo capítulo se denomina "Del Derecho del Trabajo y la Previsión -

Saciar'. 

Es un derecho eminentemente proteccionisr:a de los trabajadores 

pero no onúte, sin embargo, contemplar a la empresa, empicados opa --

t:r6n. 

Con justo orgullo gustan1os de repetir y recordar que México 

fue el primer país del n1undo que logró elevar al rango de const:itucional 

un artículo como el 123, adelantiindo3c a la Consr:itución Rusa y a la de -
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\Veimar de 1919, razbn por la que se le ha considerado corno la más vali.,S? 

sa con=ibución, el mejor lc-gado de México a la cultura universal. Es un 

artículo revolucionarlo que consagra una garantía social para la clase tra 

bajadora. 

El artículo con1prcntle dos 31·antles sectores, el de los asalaria -

dos y el de los trabajadores al servido del Estatlo o buró<...Tatas. En un -

intento de sistematización de este artículo, que hemos tenido la oportuni -

dad de realizar, distinguirnos por ,_upuc..;to, las Llos grantlcs ramas: la Lle 

los asalariados y la de los burbcratas. A fin de dar unidad a la distinta 

sistemiític.-i de los diferentes artículos que corresponde a este artículo 

distinguimos entre las norn1;:is que se refieren al derecho del trabajo y 

las que se refieren a la previsión social. 

Dentro del Derecho del trabnjo, distinguimos: a) derecho indi'!! 

dual del trabajo; b) derecho colectivo del trab.:ijo, y c) procesal del -

trabajo. Por lo que se refiere al derecho individual Incluimos todo lo r.!: 

lativo a contrato individual del trabajo, a salarios n1ínin1os, protección -

al salario familiar, protección al trabajador migratorio, responsabilidad 

patronal por riesgos profesionales y otros. 

En cuanto al derecho colectivo del trabajo. sci'ialamos las nor-- .) 

mas que se refieren a sindic;:itos y asociaciones profesionales, al dere-

cho de huc-lg:a y el paro. En lo que al procesal del trabajo, la organiza-

ción y funcionamiento de las Juntas de Conciliacibn y Arbitraje. 



43 

En cuanto a previsión social, considcrn.mos las :1ormn.s que re&_!:! 

ln.n la protección a n1ujeres y rn•"norcs, lo relativo a habitación obrera y 

escuelas (articulo 123), la prohibición de expendios de bebidas embriaga_!! 

tes y juegos de azar, agencias de colocaciones y las cooperativas p.-ira la 

construcción de casas baratns e higiénicas: y. ;;:n fin, lo relativo a coop~ 

rarivas, riesgos, presto.cioncs y los seguros sociales. 

Por otra parte, trat.'indo,.c de los trnbnjndores ni servicio del E_§ 

rado, también intentan1os sistematizar el contenido del nrticulo 123 con

form~ al criterio de los ::isalariados, distinguiendo e'1tre lo que son nor

mas de derecho indivh.lual del trnb..-ijo, de org::inización colectiva y de pr_!? 

cesal del trabajo. 

Solo que en este caso se establece el Tribunal de Arbitraje, pa

ra la solución de lo" conflictos ·?n que el Estado es patrón y se habla de -

un sistema de seguridad social, que es la dcnorninación que actualmente 

se emplea. estableci·~ndo la debida proteccibn a la muj""r y al niiio, a los 

familiares, un sistcn1a de seguros sociales a través del instituto de Se&.!:! 

ridad y Servicios :-,ociales de· los Trabajadorc,- al Servicio del Estado -

(ISSSTE).- CRITICA CO'te concepto e,;, un concepto burgués, por cuanto 

habla de una relación obrero-patronal siendo que al trabajador se le de

be proteger. Rei,·indicar y turcl;:ir por ~.2r el extremo débil de .;53 rela -

ción. Además que el trabajador es el titular p~r d<.'!rccho y origen de es 

te derecho del trabajo. 
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11. - EL DERECHO SOCI.AL CAl\1PESlNO 

Es t:amhién unn ran-.a del derecho social en cuanto que establece 

el sist:erna regulador de la condición jurídica y social del campesino, sus 

dependientes y de la propiedad del ca 111po. 

Es también un sistcrn.• c1ni11cnt:cmentc protector de la clnse car:!} 

pesina, cuyos principios se hayan establecidos en el revolucionario art:f

culo 27 de la Constitucibn Política y Social de México, integrando una Ve.!: 

dadera garant:ín su"ial. 

El derecho agrnrio es una disciplina de creación relativamente 

recient:e, y su rcglan1enración en ot:ro tiempo estaba est:ablecida princi -

palmente en la lcgislacibn civil. liemos hecho la crítica cuya razón de -

ser tiene carácter histórico en el sentido de que en n1omcnto mismo de -

la revolución se prcocupb n1á s por In repartición de la pro~icdad y la -

dest:rucción del la~ifundio, pucstu que era uno de los centrales y más al

gidos problemas que atender. De ;:ihí que ahor;:i sea uno de los capítulos 

rnfi.s irnportantL'S de b lla111 .. "ld'1 l~efor111:i Agrnri::i, que ::ispir::i 'J. resolver 

integralmente el prohle1n'1 del can1.po, considerando la rnejor condición -

human;:i del can1pcsinn y sus depcndicnt·~·s, dcnt:ro de los principios del -

derecho social y 1'1 justici'1 >'OCial que proclanKl. Considcr::i que éste es 

pc.-r~ona hun1ann y que tiene n~ceshJnc.l"=:":--:. y dependiente~, a quienes tarn- ... 

bi['n dctx·n prot..::gcrsc d<: una 1n.111er::i inrn._·diata y con la mayor amplitud. 
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Las bases jurídicas del derecho social campesino en México se 

encuentran establecidas en el artículo 27 constitucional, del que es regl~ 

mentaría In Nueva Ley Federal de la Reform.:i Agraria publicada en el -

Diario Oficial de la f"edcración el 16 de abril de 1971 a iniciativa del pr_s 

sidente Luis Echevcrría ,\karcz, derogando el antiguo código agrario. 

El artículo lo. de esta Ley se seilala que reglam·2nte las dispo~ 

ciones agrarias del artículo 27 constitucional: su contenido es de interés 

público y de observancia general en tcx!a la República. El Libro Quinto

se refiere al Procedirniemo Agrario. 

Entre importantes reglan1::!ntos debemos señalar el del artículo 

173 del Código Agrario publicado en el Diario Oficial del 29 de noviem-

bre de 1950, facultando al Presidcnle de la República con10 único autori

zado para poder privar de derecho" ejidales, de acuerdo con el procedi

miento agrario. El regla mento de los artículos 118, Fracción lll y 119 

del Código Agrario, para recolccc·ón y distribución de cría de ganado -

que deben entregarse a los propictcirjos de predios amparados por conc~ 

'-Íonc"" de inafcctabilidad. 

Ll reglarncnto del artículo H,7 de Ja Ley de Tierras Ociosas, -

de Adolfo de la l luert:l del 23 de junio de 1920, que fue parcialn1cnte de

rogado por el Código Agrario de 31 de diciernbrc de : 942. ,_, Ley Heg~ 

n1enraria del párrafo Ul d~·l ,\rriculo 27 constitucional. La Ley de Edu~ 

ción Agrícola de 11.linucl A\'i)a Can1.:icho, del Diario Oficial del(' de julio 
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de 1946. 

Reglamento de Inafectabilidad Agrícola y Ganadera. de Miguel -

Alernán, Diario Oficial del 9 de o.::tubrc de 1948. 

La Ley de Terrenos Baldfos Nacionales y Demasías, de Miguel 

Alerná n del 7 de febrero de 1951. 

Decreto que dispone que se proceda a integrar la Procuraduría 

de Asuntos Agrarios para el asesoramiento gratuito de campesinos. de 

Adolfo Ruiz Cortines, del lo. de julio de 1951. 

Decreto que dispone que se proceda a integrar la Procuraduría 

de Asuru:os Agrarios para el ascsoratniento gratuito de can1pesinos. de 

Adolfo Ruiz Cortines, del lo. de julio de l Q53. 

Reglam"'nto para el triín1ite de las solicitudes de Compensación 

por Aceptación de Pequeñas Propied.tdes de ,\dolfo Ruiz Cortines, del DiE_ 

ria Oficial del 24 de junio de 1954. Reglamento de la Procuraduría de -

Asuntos Agrarios de Don Adolfo Ruiz Cortines, publicado en el Diario -

Oficial del 3 de agosto de 1954. 

La Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agri -

cultura, Ganadería y Avicult:ura, de Adolfo Ruiz Cortinez, de 31 de di-

cicm..':>re de l c>;,4. La Ley del Cré.:.lito Agrícol.::l, de Adolfo Ruiz Corti - -

n~s de 31 de dicien1brc de 1955. Regla 1n"'nto para la Tramitación de e~ 
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pedientes de Confir1nación y Titulación de bienes co1nunales, de Don Ad<;!! 

fo Ruiz Cortines dPl Diario Oficial del 28 de octubre de 1954. Decreto -

que crea las Direcciones de Pron1oción Agrícola Ejidal de Terrenos Na -

cionales, y Baldíos y de Colonización dependiente del Oepartan1ento de 

Asuntos Agrarios y Colonización, de Adolfo López ;\,!ateos del Diario Of!_ 

cial del 3 de enero de l Q5q_ 

Rcglatn::!nto para la plancación, Control y Vigilancia de las In-

versiones de los Fondos Con1unales Ejidales. de Adolfo Lópcz ~!ateos, -

del Diario Oficial del 23 de abril de 1959. Rcglam·2nto General de Colo

nias Agrícolas y Gctnaderas de Gustavo Dfaz Ordaz, Diario Oficial del 9 

de abril de 1968. 

A continuación n1cncionaren1os algunas de las ranias a que el 

Lic. Francisco González Díaz Lombardo hace referencia en su análisis 

de las mismas. 

a). - EL DERECHO SOCIAL BUROCRATICO: 

Esta es la disciplina autónoma del Derecho Social destinada a -

proteger a los trabajadores al servicio del estado. Sus bases constitu-

cionales estan consagradas en el apartado B del Art:ículo 123 constitucio

nal. 
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b). - DERECHO SOCIAL MILITAR: 

Es la disciplina autónoma del Derecho Social destinada a prote

ger y procurar el mnyor bienestar al militar, tanto como miembro del -

Ejército, la Fuerza Aérc..1 y la Arn1ada Nacional, ya individual o colecti

vamente en su persona o fa1niliares. Los procedirrüentos para reclaniar · 

sus derechos, bienestar y seguridad social, así como los Tribunales pa

ra resolver los conflictos y las controversias todo ello a fin de lograr el 

mayar bienestar social. 

c). - EL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL 

BIENESTAR INTEGRAL: 

Es la disciplina autónon1a del derecho social donde se intcgran

los esfuerzos del estado y los particulares y de los estados entre sf, 

a fin de organizar su '.lCtuación al logro del niayor bienestar social inte

gral y la felicidad de unos y de otros, en un orden de justicia social y d:J,g 

nidad hun1ana. 

"Una de las instituciones m~xicanas mas 

importantes de la seguridad social es el 

Instituto JV1exica no del Seguro Social, que 

viene a ser una organización del estado -

para el servicio del pueblo. (Estado-par

ticulares). 
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d). - EL DERECllO COOPERA1TVO: 

Es la ra1na del seguro social que tiene por objeto ordenar a ind.!_ 

viduos de la clase trabajadora, a que se organicen aportando su trabajo -

personal (cooperativas de productores) os= utilizan los aprovisionan1ie_!! 

t:os de los servicios de los n1isn1os. (Cooperativas de consun1idores), 

que funcionan sobre principios de igualdad de derechos y obligaciones. 

e). - EL DERECllO DE LA PREVENCION SOCIAL: 

Este derecho engloba en sf los principios y caracteres genera -

les del derecho social pues su fin inmediato que es el de proteger a un 

grupo de necesitados, que requiere la atención de la sociedad y el esta -

do. 

Específicamente a las personas que delinquen, después de haber 

cometido deliro alguno son merecedoras de una atención, para redactar

los a su medio y considerarlos con10 seres humanos. 

f). - EL DERECllO SOCIAL ECONOMlCO: 

Es la r:11na autóno111a del derecho social, cuvas normas e instit!;! 

ciones procuran est:ablecer una equitativa distribución de los bienes, se.!: 

vicios y cargos de la colectividad, bajo la dirección y dependencia del -

estado destinado a la satisfacción de los necesitados materialmente. 
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g). - DERECHO SOCIAL INTERNACIONAL: 

Este tiene por objetivo principal el estudio de las normas y con

versaciones laborales, agrarias de seguridad social: y cooperativas mu

t:ualistas y demás. 

Asl nacen en el mundo del derecho organismos internacionales 

cuya importancia radica, en la misma de los problemas vistos por ellos. 

l. -

2. -

3.-

4.-

s.-

6.-

7.-

s. -

O. L r. 

r··. A. O. 

O.M. S. 

U. N. E. S. C. O. 

C. LE. S. 

O. E. A. 

C. L S.S. 

A. L. S. S. 

Organización Internacional del Tra~ 

jo. 

Organización de las Naciones Unidas 

para la l'lgricult:ura y la Ali mentacibn. 

Organización l\.1undial de la Salud. 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

Consejo lntcram=-icano, Económico 

Social. 

Organización de Estados Americanos. 

Conferencia lntera mericana de Segu -

ridad Social. 

Asociación Internacional de Seguri- -

dad Social. 
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Estos son organismos que luchan cont:ra ·Ja necesidad y la lnses!:! 

ridad a que e-,-rá expuesta el hon1bre. 

i). - EL DERECHO PROCESAL SOCIAL. -

Es el derecho a t:ravés del cual y por medio de procedimientos -

más rápidos y menos solen1nes. equitativos y justos se resuelven los co.!! 

flictos ent:re los sujetos tutelares del derecho. 

Este último aspecto fue t:ratado en el punto anterior, junto con -

el pensamiento dc-1 l'l.faest:ro Trucba Urbina. y si se le dib periorldad a e2 

té último fue debido a que lo consideramos de mayor importancia 31 nivel 

del derecho procesal que se lleva en l'l.1éxico, vistas las circunstancias -

en las cuales viven nuest:ros juzgados. 



CAPITULO 3 

LA LEY DEL SEGURO SOCIAL COMO NORMA 

PRO"rECTORA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

La Finalidad de la Ley del Seguro Social es la de re

gular la organización y financiamiento de un servicio 

público Nacional, constituido por los Seguros de Inv.!!_ 

lidez, de muerte, de cesación involuntaria del traba 

jo, de enfern1edadcs y accidentes y otros con fines -

aralogos, como lo dispone en forma expresa b. Fra_E 

ción XXLX del citado artículo 123 Constitucional. 

Lic. Carlos Gó.lvez Bctancourt Director del Institut:o 

l\.1exicano del Seguro Soda! Juicio Fiscal No. 1471/71 

Ingenieros y Arquitectos, s. A., vs. Instit:uto Mexica 

no del Seguro Social. 

52 



A). -

B). -

EL REGIMEN OBLIGATORIO 

EL REGIMEN VOLUNTARIO 
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El art:fculo bo. de la Ley del __ Scguro Social vigente establece que: 

El Seguro Social comprende: l. - El Régimen Obligatorio y Il. - El Ré

gimen Voluntario. 

En las disposiciones de carlicter general que se encuentran verE!_ 

das en la Ley del Seguro Social se establece que constituye un servicio p_f! 

blico nacional con carfictcr de obligatorio que comprende, los seguros de: 

l. -

11. -

III. -

IV. -

Riesgos de trabo.jo. 

Enfermedades y maternidad. 

Invalidez, vejez, cesantfa en edad avanzada y m•.iert:e. 

Guarderías para hijos de aseguradas. 

•Artículo 11. 

Además que dentro de las disposiciones generales se señala la -

obligacibn de as~urar a las personas que s~ encuentren vinculados aocro 

por un contrat:o de trabajo. a los 1nicn1bros de sociedades cooperativas . 

de producción y de ad111inistración obreras o mixtos y a los ejidatarios, -

comuneros, colonos y pcqu.:ilos propietarios organizados en grupo solid!!_ 

rio, sociedad local o unión del Crédito, comprendidos en 13 Ley de Crédi 

to Agrícola. 

Para la organización y administración del Seguro Social, se 
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crea. con personalidad jurídica propia un organismo descentralizado con 

do1nicilio en Ja Ciuddd de ll.·léxico, que se denomina "Instituto i\.1exicano 

de.' Seguro Saciar'. 

El artículo 19 de la Ley del Seguro Social establece la obligac!bn 

de los patrones de inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el Insti~ 

to Mexicano del Seguro Social. dentro de Jos plazos y térn1inos que fijen 

los reglan1:'!ntos respectivos, así niisn10 scfütla la o0ligación de com•.Jni-

car dentro de estos pla:.<Os las altas y bajas del personal y las modiiica--

ciones de trabajo. 

Los u-aha_j.1dorc'< están obli~ados a sun1inistrar a los patrones los 

datos necesarios para el cu111plin1icnto de las obligaciones establecidas -

en este artículo, ahora bien el régin1cn volunrario d 1~bc ser como su no'!} 

bre lo indica a voluntad expresa de la pcr~ona qut.: lo dc~ca, ohscrvando 

para ello Jo rcgla111._.ntado en Jos artículos del 194 al 202 de la Le~· que 

se hace m:!nción .. J)c Jos a~pr.:cto~ n1ás in1r10rtanre~ se Llcstacan que el -

trabajador podrá solicitar "'u incorporación voluntaria al régim..:m del S~ 

guro Social, cun1pliendo los r..:.-quisitos que 1n:irc<:111 la Ley, y si se cnco.!l 

traba anteriorn1cntc asegurado, la solicitud deberá presentarse dentro de 

un término de doce meses a partir de la fecha de baja. 

La persona interesada en inscribirse en el régi111•:!n voluntario 

tendrá que acudir a la Agencia Ad111inistrativa correspondiente a su do--

micilio a fin de hacer por escrito una solicitud en el cual exprese su de-
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seo de inscribirse en el régimen n1encionndo, n esa persona se le cita en 

el transcurso de una sen1ana par~ que sea aprobnda la solicitud de refe-

rencia. 

Con10 se desprende de la introduccibn en la Ley del Seguro So--

cial: que la incorporación voluntaria al régimen obligatorio viene a crear 

el marco legal necesario para incorporar al Seguro Social a numerosos -

grupos y personas que hasta Ja fecha no han disfrutado de los beneficios 

que ofrece el sistcn1a. 

C) RIESGOS DE TRABAJO. -

Considcra111os con1.:> riesgo de trabajo todo accidente o enferm:::_ 

ciad a la que estan expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo -

del trabajo. para que exista el acciclcntc de trabajo esta tenc.lrá que ocu-

rrir en el lugar del trabajo o cuando el trabajador se traslade de su do-

mieilio al centro de trabajo y viceversa. 

En esa forn1.1 los artículos 48 y 49 de Ja Ley del Seguro Social -

nos da la pauta para conocer. de cu:-indo es riesgo de trabajo y cuando -

no, así misn10 el artí·:ulo 50 dispone lo que se debe de entender por en-

fermeclad de trabajo y que viene :i ser todo estado patológico derivado de 

la acción continuada de una =usa que tenga origen o n1Jtivo en el traba-

jo. La persona que sufra un riesgo de trabajo tendrá derecho a las pre..2 

taciones de dinero y en especie misn1as que en el seguro social se esta-
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blecen, si el riesgo de trabajo trae con,o causa ln muerte del asegurado 

los beneficiarios tendrán derecho a la ;iensión correspondiente siempre 

y cuando el trabajador no se haya encontrado en estado de embriaguez o 

bajo los efectos de una droga, salvo que existe prescripción suscrita por 

un n,édico titulado, así n,isn,o si la nrJcrte fue resultado de una riña o -

intento de suicidio o de algún delito intencional por parte del trabajador. 

En el caso de cnfern,cdad del trabajador, si este se causa intencional- -

mente una lesión o si bien si por acuerdo con otra persona se le produce. 

Ahora bien, con,::i se especificó antes el asegurado que sufre un 

accidente de trabajo tendrá derecho a las prestaciones (pensión) que es -

tablece la Ley. En c:1so de muerte de la persona que sufrió el riesgo de 

trabajo sus beneficiarios podrán solicitar ante el lnstit:uto ~1exict1no del -

Seguro Social la pensión a que tengan derecho, si el trabajador se cnco!.!. 

traba casado la viuda solicitar[\ la pensión por viudez y si procrearon h.!_ 

jos est:a pensión será de viudez y orfandad. 1\hora bien si el asegurado 

no se cncont:raba casado los padres de este podrán solicitar la pensión -

de ascendientes, siempre y cuando se cornpruebc que dependían cconóm__! 

cam·:mte de él. 

Sin en1bargo se puede dar el caso de que la persona que sufre la 

muerte por riesgo de trabajo se encontraba en concubinato, en tal caso 

el artículo 152 dispone que tendrá derecho a recibir la pensión, la mu- -

jer a quien el asegurado o pensionado vivió como si fuera su marido, du 
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rante los 5 años que procedieran Inmediatamente a la muerte de aquel, o 

con alguna que hubiere tenido hijos, siempre que ambos hayan permane

cido libres de 1natrin1·;)nio, en caso de que exist:an varias concubinas nin

guna de estas tendrán derecho a la pensión, más si los hijos de estas, -

los hijos que se procrearon en el concubinat:o. 

En t:al virtud. es necesario que la concubina compruebe la unibn 

mediante inforn1ación t:cst:in-ionial, misma que será expedida a solicitud 

de la int:eresada en los Juzgados Familiares. 

Para solici":ir la pensión por riesgo de trabajo es menest:er acu

dir a la clínica del Seguro Social correspondiente a el domicilio del trab~ 

jador a fin de proporcionar al Doctor cnc.."lrgado en 1''1cdicina del Trabajo 

de esa clínica la siguiente docun-it.0ntación: 

l. -

2.-

3.-

4.-

Aviso de Trabajo 

Aviso de Accidente (RPM-1) 

Copia Cert:ificada de la Acta de Defuncié>n 

Actuaciones del l'v1P en las cuales va anexado el CertifiC!!.. 

do de Necropcia. 

Esro entrega de documentación no lo dispone la Ley ni siquiera 

Reglam:;,nt:o alguno, por lo que muchas veces en atencibn a que ios bene

ficiarios no cuenten con algunos de esos docun1entos ya sea por no saber 

donde encontrar tales, es lógico suponer que la solicitud de la pensión -

se les dificultará. 
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Aparentcn1cntc la entrega de estos docun,cntos es sencilla. 

más no lo cs. por la causa antes 111c1u:ionada. o bien porque el patrón no 

ex-pidió ni el ª"·iso de trabajo ni el aviso de accidente. infringiendo ciar:!_ 

m::mte lo dispuesto por los artículos del 2:\ al 29 áel Instructivo de OperE_ 

ciones para el ascguran1iento de los trabajadores de la Industria de la -

Construcción. haciéndose acreedor a !ns sanciones que establece la Ley 

del Seguro Social. 

Estamos enfoc;>ndo este punto ele vist:a por parte de los benefi-

ciarios debido a que en un aiio de práct:ica hcrnos podido observar las 

contras que el Seguro Social pone de pretexto para la calificación de un -

riesgo de trabajo, afectando a los beneficiarios, y co1110 se mencionó an 

t:es la entrega <le Ja docurncntacibn nl~ªncionada no se cncucnr..ra regular-

n,entc f11ncbda, pero'-'" de :::uprn1c.T>'C que el Seguro Social busca la ccrt~ 

za en el análisis de los docun1cntos que se tncnciona para analizar si fue 

riesg-o de tr3b...'l_io. si no existió riii.:i. si el patrón tiene asegurado a su -

rrabajador. cte .. ~in en1b..'1rp:o vi~tas las circunstancias 'l,UC la rnayoría 

de las gentes que trabajan con un su<.'ldo bajo, por lo cual debe suponer

se que lo~ f3n1i1 iarcs del n1 i ~ni~ 110 tenían la c-Llucación dc~:2adn coxnn P.!! 

ra saber ant:e quiL>ll haya que pedir el aviso de rrabajo o bien ante quien 

hny que solicit:ar las acruacionc" del 1'1inisrcrio Público, problcmát:ica -

que les llevará un t<-·rn,ino de mc"cc conseguir la docun1enración idónea 

para ser entregada al lnstiruro :1.1,_.xicano del Seguro Social, situación -

que les hará resentir la falta de dinero prov.;,nient:e del rrabajador falle-
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cido, por lo que es necesario que el Seguro Social cuente con personas 

encargadas de orientar debidamente a los beneficiarios, así con10 darles 

asesoría técnica o jur•dica para indicarles a lo que tiene derecho. 

Expuesto lo anterior indicaren1os ante quien, se prese•1tará a la 

documentación ante<" detallada. Una vez entrega la docum·:>ntación idónea 

para la calificación con10 riesgo de trabajo se presentará ef'ta ante el -

Doctor de l\.1cdicina de Trabajo en la clínica correspondiente al d.:>n1icilio 

del asegurado y el Doctor hará un dictarnen en base a la docun1cntación -

entregada y en la cual procederá a nc·g ... r o aceptar el riesgo de trabajo, 

este a su vez turnará toda la docunH!ntaci6n al Centro /l.·!édico Nacional 

con la finalidad de que se apruebe o no el c.lictán1·"1 elaborado, y se turn.!!, 

rá la docun1cntación al Dcpartarn°ento de Vigenc..:ias de Derechos 3er. Pi

so cita en la<" calle.- de Tokio Nún1. RO, Colonia Cuahuté:moc..:, una vez -

com;irobado su inscripción en el Seguro Social del trabajador fallecido, 

se le abrirá una tarjeta de control en el De¡x:rrtarn.~nto de Prestaciones 

en dinero ubicada en el /1.1;:-zzaninc del Edificio Nú111. HU de la calle m,:,n

cionada, una vez abierta la tarjeta de control .-e n1andará un telegrama -

a los beneficiarios, que tendrán que acudir en cierta fecha a la Agencia

Administrat:iva correspondiente a la Clínica en la que se pre.-entb la do

cumentación, con el objeto <le hacer la solicitud de pensión una vez llen.!!, 

da esta solicitud se citarán a los beneficiarios en un térn1'no de 15 días 

con el objeto de recibir sus credenciales de pensionados como así reci

bir el cheque correspondiente a la pensión a la que tu\•ieren derecho en 
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los términos del artículo Lt.>7 que habla de las cuantías de las pensiones 

y en el cual existe una .tabla de los grupos de .,-.alarios y en los cuales es-

te establece_ un salario diario rnisrno que dará la pauta para la cuantía b~ 

sica anual de la cual estará con1pucsta la pensión correspondiente. 

Los beneficiarios tendrán también derecho a acudir a la venta~ 

Ua de ayuda para gastos de funcrn 1, con el objeto de hacer el reembolso 

de los ga .;tos efectuados par entierro de la persona fallecida en los tér

minos de los artículos 71 y 1L2 y que a la letra dice: 

Artículo 71, si el riesgo de trabajo trae com::> consecuencia la -

muerte del a segur ad o, el Instituto otorgará a las personas señaladas en 

este precepto las siguientes prestaciones: 

l. - El pago de una cantidad igual a dos ll"t:!ses de salario pr2 

m•;,dio del grupo de cotización correspondiente al asegu

rado en la fecha de su fallecimiento. 

Este pago se hará a la persona, preferentemente familiar del -

asegurado, que presente copia del acta de defunción y la cuenta original 

<:fe los gastos de funeral. En ningún caso esta prestación será inferior -

a$ 1,500.00 ni excederá de la cantidad de S 12,000.00 

Artículo 112- - El Instituto pagará a la persona, preferenteme_!! 

te familiar del asegurado, que presente copia del acta de defunción y la 

cuenta original de los ga ;;tos de funeral, un m~s de sal.ario prom . .!dio del 
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grupo de cotizacibn correspondiente, cuando el asegurado fallezca des-

pués de haber cubierto cuando nv:>nos doce cotizaciones semanales en los 

nueve meses anteriores al fallecimiento. 

En los casos de fallecimiento de los pensionados, el Instituto P.!!. 

gará por e,;te concepto un mes de pensión. 

Esta presroción no será menor de $ 1, 000. 00 ni excederá de 

$ 6,000.00. 

Ahora bien señalado lo anterior y ya una vez anotado lo que es 

un riesgo de trabajo, este no siempre se aplicará en caso de muerte por 

riesgo de trabajo, si no que tan1bién el riesgo de trabajo puede acarrear 

como lo señala el articulo 62 de la Ley del Seguro Social. 

I. -

ll. -

Ill. -

IV. -

Incapacidad Tc111poral 

Incapacidad Pern1a nentc Parcial 

Incapacidad Permanente Tocal 

Muerte. 

A efecto de entender lo anterior es necesario consulta los art[

culos relativos de la Ley Federal del Trabajo; si el riesgo incapacita 

temporalmente el trabajador tendrá derecho a un subsidio del 100 % de -

su salario mientras dura la inhabilirocibn, dicho subsidio no podrá ex~ 

der de la misma del grupo en que el pat:rbn haya inscrito ai trabajador. 
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Si el riesgo incap::icita parcial y perrn:1ncntcm.:mtc, el trabajador 

tendrá derecho a una pensibn que se fijaró de acuerdo a el tanto por cíe!!.. 

to que fija el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, tom::indo como 

base las pensiones tn•:!nsuales establecidas para la !ncapacidad parcial 

permanente. Si el rn·:>nto de In pensión n1cnsual resulta inferior a 

$ 200.00 el asegurado con derecho a la pensión de referencia poclró optar 

por el pago de la inden1·1iznción suh,.:ritutiv:t que se establece en la Ley -

del Seguro Social o "ca una indcn101ización global equivalente a 5 anualid_!!; 

des de la pensión que le huhicse corrcspom.lido (Art. 65 Fraccibn lll). Si 

el riesgo incapacita total o pcr111ancnten1cnte se otorgará una pensi6n -

m~nsual en t:nnto subsista In incapacid•l.d. 

Si el riesgo ue trabajo trae como consecuencia la muerte del -

asegurado este se regirá de acuerdo con lo antes expuesto al principio -

de este capítulo. 

D). - ENFEHMEDADES Y l\1ATERNIDAD. -

La Ley dPI Seguro Social dentro del Capítulo 4 del Seguro de E.!! 

fermedades y Maternidad en sus generalidades específica que las perso

nas que queden amparadas dentro de este ramo del Seguro Social son: 

l. -

11. -

El Asegurado: 

El pensionado por: 

a) Incapacidad permanente total, 
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IV.-

V.-

63 

b) Incapacidad pcr1nancncc parcial con un rnínlmo del -

50 ;:, uc incapacidad. 

c) Invalidez, vejez, ccsant:ía de edad avanzada. 

d) Viudez, orfandad o ascendencia. 

La esposa del asegurado o, a falta de ést:a, la mujer con 

quien ha hecho vida m:it:rin1011ial durante los cinco ai'ios -

anteriores a la cnferm:.!dad, o con la que haya procreado 

hijos, !-'iemprc que an1~os pcrn1;:inczcan libres de tnatri

monio. Si el asc~urado tiene varias concubinas ninguna 

de ellas tendrá derecho a la protección. 

Del rnis1no derecho gozará, cuando >"C encuentre t:otal-

mcnt:e incapacitado para t:rabajar, el esposo de la asegu

rada o, a falta de éste el concubina si reune los requisi -

tos del párrafo anterior; 

La esposa del pensionado en los términos de los incisos 

a), b) y <..-) de Ja Cracción II. A falta de esposa, la 

concubina si se reunen los requisitos de la fracción 111; 

Del rnisn10 derecho gozaró, cuando se encuentre total-

ment:e incapacitado para trabajar, el e"Pº"º de la pens~ 

nada o, a falta de 0stc, el concubina si reune los requi!!! 

tos de la fracción 111. 

Los hijos n1enores de dieciseis años del asegurado y de 

lo" pensionados en los t:érrninos consignados en la frac

ción anterior. 
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Los hijos del nseg:urado hnsta la ednd de veinticinco años 

cuando realicen estudios en planteles del sistema educa!:,! 

vo nacional o, si no pueden mantenerse ¡:or su propio tr.!!_ 

bajo debido n una enfermr.x.k'l.d cróni·:::a, defecto físico o -

psíquico, hasta en tanto no d.csaparczca la incapacidad -

que padecen. 

VII. - Los hijos rnnyores de dieciséis años de los pensionados 

por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, que se 

encuentren í~or incapacidad pern1anentc toral o parcial 

con un niinin10 del cincuenta por ciento de incapacidad, 

en los 111isn1os casos y condiciones establecidos en el A.!: 

culo 156. 

VIII. - El padre y la rnadre del asegurado que vivan en el hogar 

de éste; y 

IX. - El padre y la rn:1dre del pensionado, en los términos de 

Jos incisos a), b) ~· c) de la fracción 11, si reúnen el 

requisito de convivencia set1aldo en la fracción VIII. 

Los sujetos comprendidos en las fracciones 11 a IX inclusive, -

tendrfln derecho a las prestaciones respectiva si reunen además los re

quisitos siguientes: 

a) Que dependan económicamente del asegurado o pension.!!. 

do, 
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b) Que el asegurado tenga derecho a las presraeiones cons!g 

nadas en el artículo 99 de esta Ley. 

De el arrículo 93 se desprende que: Para el disfrute de la pen-

sión de referencia se ton1ará conK> partida el día en que el Instituto cer~ 

fique el padecimiento y en su caso el embarazo esra estin1ación. indicará 

la fecha probable del p::trtn, la que servirá de base para e! cómputo de -

los 42 días anteriores a aquel aden1ús del subsidio de la pensión tendrán 

derecho a Jos préstan1os correspondientes, que también consistirti en -

asistencia mi'..--dica para los enfcrrnos y asistencia obstét:rica a la asegur_!! 

da así con10 asistencia farmacéutica. 

F). - INVAl.ff)EZ, VEJEZ, CESA:-..'TIA DE EDAD AVANZADA 

Y MUERTE 

Del seguro de invalidez scrti aceprada la invalidez para los efe_E 

tes de la Ley del Seguro Social cuando se reunen las condiciones siguie,E 

tes: 

I. - Que el asegurado que haye imposibilitado para procura.!:: 

se mediante un trabajo proporcionado a su incapacidad -

forma profesional y ocupación anterior. de remuncra-

ción superior al 50 7~, de la remuneración habitual que -

en la misn1a región reciba un trabajador sano de sem.~

jante, capacidad, categoría y forma profesional. 
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(.!ue sea derivado de una e1úcr:11 :'.'dad o accidente no pro

fesionales, o por defectos o agotam:cntos físicos o tn·~n

tales o bien cuando padezca una afección o se encuentra 

en un estado de natura lcza perrnanentemente que le imp.!_ 

da trabajar. 

La per.,onn que· se encuentre inválida para laborar tendrá derc -

cho a una pensión tc1n¡x>ral o definitiva según el c..1so así como a asistei:!__ 

cia médica, ª"ignación familiar y ayuda asistencial, si la invalidez fue

provocadn intcncionalnr.:-nte esta no podrá considerarse como tal, ahora 

bien es necesario j"l..'lra solicitar la pensión por inva lidcz tener reconoci

das 150 sen,anas Jabor'1das en el réginL'n del seguro social, de Jos con

trario Ja dcpcndcnci3 '-l ntcs rn-:oncionada J3 ncg3rá a la persona interesa -

da Ja pensión solicit.J.<.fa. 

Para hacer In solicitud de referencia se acudirá al Departam•:?n

to de Prestaciones en dinc·ro y se llenará una forma indicando el nombre 

del asegur3d~ su nün;.=o de afiliación y domlcilio, así como a los patro

nes a quienes ha prcst:idn sus servicios indic:indolc las fechas en que la

boró con cada uno de sus patrones a fin de que se haga el reconocim~en

to de scn,anas laboradas, el asegurado que solicita una pensión por in''.!! 

l!dez lo podrá hacer en cualquier forn1,, si..,1nprc que este sea expresa. 

Del seguro de vejez. El ascp;urado que solicita pensión por ve

jez tendrá derecho a las prestaciones que se encuadren dentro del arti-
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culo 137 de la Ley del Seguro Social y que serán, pensión. asistencia mé 

dica. asignaciones fan1'liares, y ayuda asistencial. Ahora bien, para t~ 

ner derecho a las prestaciones anteriorm"'nte establecidas es requisito -

de que el asegurado haya cumplido 65 años-de edad y tener reconocidas -

por el Instituto J\·1cxicano del Seguro Social un n1ínirno de 500 cotizacio-

nes sen1anales. 

El artículo 139 estipula que el disfrute de la pensión de vejez, -

comenzará a part:ir del dín que el asegurado reuna los requisitos estable 

cides anteriormente. 

La solicitud que en este capftulo se marca se hará a voluntad e~ 

presa del trabajador, haciendo los trán1ites pertinentes en la Agencia Ad 

mlnistrativa correspondiente a su don1icilio. 

El artículo 1C>7 indica el incremento anual, que se computara de 

acuerdo con el nú111cro de cotizaciones semanales reconocidas al asegu

rado con posrcriorid;:id a las prim.:ras 500 9"manas de cotización, a tal 

efecro el mismo artículo 1 (>/ enmarca una tabla especificando el grupo -

de cotización, el salario diario, la cuantía básica anual y el incremento 

anual a la cuantía básica -

Del seguro o ccS..'.lntía de edad avanzada, procede el seguro en 

referencia para los asegurados que quedan privados de trabajo remune

rado después de (>0 ai'\os de edad las prestaciones que concede el seguro 
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social van de acuerdo con las concedidas en el ramo de vejez y que con--

sisten en pensión, asistencia médica, asignación familiar y ayuda asiste.!! 

cial. 

Se requiere entonces que para obtener las pre!':tacloncs del se~ 

ro de cesantfa de edad avanzada: tener reconocidas por el Instituto un rn_! 

,;!:"!"O de 5i:JO cotizaciones scn1nnalcs, que el ascgurndo cuenta con 60ai\os 

de edad y que quede privado de t:rabajo rcrn•.inerado. 

Cabe hacer notar que una vez otorgada esta pensión se excluye -

1:i pO!':ibilidad de conceder posteriormente pensiones de invalidez o de v~ 

jcz a menos que el penFionado reingrese al Régim-:!n Obligatorio del Seg~ 

ro Social. 

Del seguro por muerte. Si ocurre la n1uerte del asegurado pen-

!"lanado por invalidez, vejez o cesantía de edad avanzada el lnstit:uto Me-

xicano del Seguro Social ot:orgart. a los beneficiarios las sigulent:es pres-

taciones: 

a). -

b). -

e). -

d). -

e). -

Pensión tic viudez 

Pensión de orfandad 

Pensión de ascendientes 

Ayuda asist:encia a la pensionada por viudez 

Asistencia n1édica. 
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Para que .sea facr:ible este cipo de prestaciones es necesario que 

el asegurado a 1 fallecer hubiese renido reconocidas un niinin10 de 150 co

tizaciones sc1n::i11.1lcs o en su defecto que se encontrare disfrutando de 

una pensión de invalidez vejez o cesantía de edad avanzada. asf misn10, 

que Ja niucrrc del asegurado no hubic;;c sido a consecuencia n un riesgo -

de trabajo. 

A co1ninuaci6n ;:e clran los arrfculof' del l.52 al 1.59 rcxnmlm-'."n-

re a fin de no incurrir en alguna 1nala inr:crp.rcr:ación y Jos cuales indican 

quienc:" r:cndr.'ín ucrccho a rc_·cibir 1.1 pcn:sión por n111crrc del asegurado, 

así como lo.<: rc.'<"¡uisitos a Jos cualcio; '"''-' son1;,rcrán los beneficiarlos. 

Artículo 1.52. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue 

espo!-'a del 3 scgurado o dd penio;ionado. 

,\ fa !r.1 de e«posa. rcndrá derecho a rcciLir la pensión, la mu--

jer con quien el asegurado o pensionado vivió con10 sí fuera su marido,-

durante los cinco aiios que proccJicron inn-1-:::diara1ncnrc a la m•Jcrtc de -

aquel, o con la que hubicr<J rcnido hijos, sicrn;:>re que ambos hayan per

manecido libres de rnarrin1onio durante el concuhinar:o. Si al morir el -

asegurado o pensionado rcnfo vari<Js concubina''" ninguna de ellas tendrá 

derecho a recibir la pen,_;ión. 

La mism:1 pensión le corresponderá al viudo que estuviese tor:'!J 

m-~nre incapacir:ado y que hubie.<:e dependido económicamente de los t:ra -
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bajadora asegurada o pensionada fallecida. 

Artículo 153. La pensión de viudez scrfl igual al cincuenta por 

ciento de la pensibn de vejez, de invalidez o de cesantía en celad avanza

da, que el pensionado fallecido di.,;frutaba: o de la que hubiere correspo!!.. 

dido al asegurado en el caso de invalidez. 

Artículo 154. - No se tendrá derecho a la pensión de viudez que 

establece el articulo anterior, en Jos siguiente!" casos: 

l. -

ll. -

II!. -

Cuando la muerte del asegurado acaeciere antes de cum 

plir seis n1::!!'<CS de n1.:it:rirnonio; 

Cuando hubiese cont:raido n1atrimonio con el asegurado 

después de haber curnplido ésrr, los cincuenta y cinco -

ai"'ios de ed • .H.I, a 111'-"nos c¡u<-' a la fecha de la muerte haya 

transcurrido un afio desde la celebración del enlace: y 

Cuando al contraer n1at:rin1onio el asegurado recibía una 

pensión de in,·alidez, vejez o cesantía en edad avanzada, 

a m::!nos de que a la fecha Lle la muerte haya transcurri -

do un ai'io desde la celebración del marrin1onio. 

Las limitaciones que establece este articulo no regirán cuando 

al morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe haber tenido hi -

hos con él. 

Artículo 155. - El derecho al goce de la pensibn de viudez co--
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m::nzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado Y ce

sará con la 1n~crtc del beneficinrio, o cuando la viuda o concubina con--

trnjern n1atrimonio o <.!ntrare en concubinato. 

La viuda o concubina pensionada que contraiga matrimonio, re

cibirá una suma global cquiva lente a tres anual ida des de la cuant:ía de la 

pensión que disfrutaba. 

Artículo 156. - Tendrán derecho a recibir Ja pensión de orfan

dad cada uno de los hijos 111;,nores de dieciséis años, cuando mueran el -

padre o la madre. si éstos disfrutaban de pensión de invalidez. de vejez 

o de ce,;.'lntía en edad avanzada, o al fallecer con10 asegurados tuviesen -

acredit:ado el pago ni Inst:ituto de un 1nínin10 de ciento cincuenta cotizacio 

ncs f'.cn1ana.lc~. 

El Instituto prorrogará la pensión de orfandad, después de al-·· 

cnnzar el huérfano J::i edad de dieciséis años y hasta la edad de veinticin

co. si se encucnt:ra estudiando en planteler~ de sisterna educativo nacio-

nal, tomando en consideración las condiciones econón1icas, fnn1iliares y 

personales del beneficiario, sien1pre que no sea :;ujeto al régim::'!n obli~ 

torio del Seguro Social. 

Si el hijo n1:>yor de dieciséis afios no puede mantenerse por su -

propio trabajo, debido a una cnfcrm:=dad crónica, defecto físico o psfqtg 

co, tendrtl derecho a seguir recibiendo la pensión de orfandad, en tanto 

no desaparezca la incapacidad que padece. 
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El inst:it:ut:o concederti en los t:érrninos de est:e art:ículo, la pen

sión de orfandad a los huérfanos mayores de 16 años si cumplen con las 

condiciones mencionadas. 

Art:fculo 157. - La pensión del huérfano de padre o madre será 

igual al veinte por cient:o de la pensi6n de invalidez, de vejez o de cesa!!_ 

cía en edad avanzada que el aRcgurado est:ubiese gozando al fallecer, o -

de la que le hubiere corre,.pondido suponiendo realizado el est:ado de in

validez. Si el huérfano lo fuere de padre y de rnadre, se le ot:orgarti en 

las rn!sn1as .:ondicioncs una pensibn igual al treinta por cient:o. 

Si al iniciarse la pensibn de orfandad el huérfano lo fuera de P::!_ 

dre o de n•adrc y po,.tcrior1n~nte falleciera el otro progenitor, la pen-

sión de orfandad se aun1cntará del veinte al treinta por ciento, a part:ir 

de la fcch.:i de la niuertc del a scendicnte. 

Artículo 158. - El derecho al goce de la pensión de orfandad c2 

menzará desde el día del fa!lecintiento del asegurado o pensionado y ce

sarfl con la muert:e del beneficiario, o cuando éste haya alcanzado los 

dieciséis ai'ios ~e edad, o una edad niayor, de acuerdo con las disposic~ 

nes de los dos art:ículos anteriores. 

Con la últ:ima ni 0;nsualidad se oi:orgará al huérfano un pago fini

quito equivalente a tres mensualidades de su pensión. 

Artículo 159. - Si no existieran viuda, huérfano ni concubina -
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con derecho a pcnsibn, ésta se otorgará a cada uno de los a.scendicntes -

que dependían ccon6111ica n1cnte del a ""cgurado o pensionado fallecido, por 

una cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que el asegurado es

tuviese gozando al fallecer, o de la que le hubiere correspondido supo- -

niendo realizado el C!"tado de inva lidcz. 

F). - GUARDERIAS P1\R,\ l!IJOS DE 1\SEGURADAS. -

Su prestación es en especie y esta consiste en cubrir la posibi -

lidad de que la tTiadre no pueda proporcionar cuidados al bebé mientras -

esta trabaja. 

El artículo l 85 establece que las prestaciones consistirán en -

cuidar y fortalecer la salud del nii'io y el buen desarrollo futuro de este. 

Es necesario para llevar a efecto lo anterior que existan instalaciones -

especiales para tal fin. 

Los hijos de las aseguradas tendrán derecho al servicio de gua_!: 

dería, cuando las n1adres se encuentren en horas de labores en la forma 

y térmlnos que sei'iala el Capítulo VI de la Ley del Seguro Social. 

El servicio de guardería será para los hijos de las aseguradas, 

y ellos tendrán una edad mínima de 43 oías hasta los 4 ai'íos. 

La asegurada que sea dada de baja del Régimen Obligatorio co.!! 

serva durante las cuatro semanas posteriores a dicha baja, el derecho 



a). -

l...a enfe:rrnectad, 

l...os accidentc.>s y e1Jferrnec1. d 

b). -

e). -

d). -

e). -

o. -

a es de t:rabaJo, 
l...a 11;ate:rnidad. 

l...a invalidez, 

l...a Vejez, y 

l...a muer-te. 

'-o '-ey '"'°"'ea,,. ha '"º°'"-•do, 
L...as nupcias, 

Cesantra en eclad ª"ªIV!'acta. 
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! 
1 

-· .... 



RU.;SGOS rROTE:GIDOS l'OR l..A LE:Y n10:1_ SliGURO SOCIAL y Tll'O DE rRESTACIONES 

QUE SE OTORGAN 

SEGURO RIESGOS rROTEGUlOS 

RIESGOS OE 
TRABAJO 

Accldcnt.._ .. ~ de tr<lh."tJO 
AccijcntcR d<" tránf'iito 
E.nfcrmeda.l ... ·!-' profeRlC"'Clalcfi 
l\1~crtt: 

En especie 
En dtn-:ro: 

de corto plazo 
de lar~o. pla;eo 

ENl~R?\.tl::OAOE .. ~ 
y 

?\.\ATER..~ll"lAD 

Enfc.rn1cdadcs ~cnc.ra les 
;r...~atcrnidad 

En especie 
En dln<ro: 

INVALIDEZ, VEJEZ 
CESANTJA EN EDAD 
AVA1''7-ADA Y ?\.!:.JEHTE 

1'1ucrtc 

lnvalide:r 
\'.:) ..... 7. 

Ccsantfo en edad avnn::end:i 
?1.1".Jertc.· 
!'..iupci.ah 

de corto plazo 

GUAJU"JEHl.AS PAHA 
lllJOS DE ASEGURA 
DOS. -

En e:spec:le 

DESCRIPCION DE LAS PRESTACIONES EN ES!'i;CIE 

a) As,intcnci:i n1Wic.:::1. qulrúq:ka y farn1.:icNtlca. 
b) Servicio de- h06pUaUzaclbo. 
e) Aparatos de prOtcsls y ortopea.Jla. 
J) RC'ha.blllt,c~bn. <Si>lo en casa.:; di.'." rlesp:o de tra

b3Jo). 
e) Asistcnciól obst{·t.rtc..:i durante el cmba.rnzf'l 0 el -

alumbrarnl'2"nto y ·_·! pu·_ .. rperlo. 
t) A:!r'Uda 1::1C!"lncia dur:un·_· 6 n1-4 ses. 
g) Canafitilla :til nacer 1.:-I hijo. 
h) ~c-rvlcio de ~u.arJ·.·rias para htJOS de las asegura 

das. d·""Sd·· la t~"l.:J 43 dlas y ha8t.a los cuatro --= 
anos. 



BENEFICIO DE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE 

·Asegurado a). b), e). d) 

Asegurada a), b), e), d), e), f), g). h). 

Hijos menares de ló arios a) y b) 

Hijos mayares de 16 afios hasta a) y b) 
los 25 

Padres a) y b) 

Pensionados a). b), e) y f) 

Beneficiarios de pensionados a). b). •.!) y f) 

Hijos de pensionados por R.P. hast:a 
los 16 años a) y b) 

Hijos de pensionados l. V. C. , que se 
encuent::ren disf:rut:ando de asignacio-
nes familiares. a) y b) 



DESCRIPCION DE LAS PRESTACIONES EN DINERO 

PRESTACION RIESGOS DE l. V. C.M. E. y M. 
TRABAJO 

Subsidios Por incapaci -
dad temporal Por enfermedad 
del asegurado Por maternidad 

Para funeral - Para gastos de mat:ri- Para funerales del ase 
del asegurado, monio del asegurado gurado o del pensiorui=-
fallecido por - que contrae nupcias. do fallecido. 

Ayudas un riesgo de - Asistenciales al pen-
trabajo sionado por invalidez, 

vejez o cesantía y a la 
viuda o concubina. 
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P!o:-<!>IO:-.>ES 

Asi~nacton.._ .. s 
1-·amifiarcs 

lnd '.-..O'lOiz:3CiOllC'ti 

AGUL-.JALI)Q 

AL ASEGUfü\!)0 

lncnpnC'i .. lnd pcrn"l.'1 • 
llC'nrc p.'lrci:il. 

lncapnctdad pcrrnn -
nen te total.. y 

A 1 o..., ...;nnHr\'1\"JJ·:--.: 
TE~ 

\'tu .. Jez. 
Ortan.J.-.,l. o 
.1\fict..•n..._,¡,_~ntcs 0 sólo ;1 

falt.3 de \ iui.ia o huC.r
!ano '-~on derecho. 

AL A5EGURADO 

lnvolidcz. 
Vejez. 

Cesantfa en Edad 
.Avnnznd:1 

A Lc:t-' ~e>p.JU·\ l\.IL:-.0 
TE"-

V1ucte.z. 
Orfnnda.J. o 
Ascendie·ntcs. sblo a 
fo'.llta de viuda o huér 
fano con derecho. -

11a.ra '""""' l'c-n•_·ficlarios 
.Je los 1x·nstonados 

A Jos rx·nston .... dc1 ... qu.::- c::in1bian su rcsl_Jenc.i..-. al extranjero 
en fornt.1 p.._•rrn.u1~·nt(_·. 

,\ los huL:-rf<JnO.'- JUfltO •:on la ültirn.t rn•.:n~ualidu:.1 de p<.·n- -
,.q~,n. 

A J:¡ viuda que contrai~a nuevas nup'-~i.:is. 

A !o~ n1encion ..... ..Jos por 
incapaciJaJ par1..·1.:il o 
p<.-rrn:in~""lltc ""·u¡111.!r~ cl
rnf')nto J·~ la p :ns11'>r1 
n1 .~n,..u:i1 r': . .-~uJt.:t 1nf..._k -
rior ., S. 2CJO. oo • .:i op • 
clbn .J..:1 n1h-Hno. 

A la \:1ud."1 <:hijos va 
los .:ts<.:•:!J\1.tt~nrcs r·:n. 
slona..Jos. 
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CAPITULO 4 

LA }UsrICIA SOCIAL 

El concepto de justicia social emerge de la esencia del artículo 

123 Constitucional, debido a que este es el protector, tutelar y reivindi

cador de la clase obrera y siendo que el trabajador es la mayoría; el CO_!! 

ccpto de Justicia Social y su aplicación será de ese carácter mayorit:ario, 

es pues de esa fornkl que el artículo 123 dará la pauta y señalará el can:!! 

no para indicar que es la Justicia Social, haciendo a un lado definiciones 

burguesas muy cornadas pero nada prácticas. 

A través del tiempo y con la conciencia de buscar el fin inmedia 

to del derecho, diversos juristas han lh .. --gado a la conclusión de que la -

just:icia social es uno de ellos, o el único, pero ta n-tbién hemos observa -

do que aún existe esa creencia hacia una justicia social ro1nántica, en la 

cual los cambios vendrán por sí mismos. El hon~bre, pensando en la --
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bondad del hombre y en su superación moral, pero si el hombre ha vivl-

do acorralado, humillado este cambio romántico nunca será posible, es 

pues necesario inculcar al Individuo de que es necesario un cambio so--

cial, que deje de existir la luc:-.a de clases y exista una sola, la del tra -

bajador y que esta única fusión será posible, unificando las deslgualda-

des y reivindicando al pobre frente al rico así como establecer el orden 

econón~ico socializando los bienes de la producción. 

"La Justicia Social". - Es justicia distributiva en el sent:ido -

de que ordena un régimen que las desigualdades tradicionales han man-

tenido desordenada1nente sólo restableciendo este orden se reivindica el 

pobre frente al poderoso, tal es la esencia de la justicia saciar'• 

Reivindicación. - La reivindicación tiende al reparto cquitati-

vo de los bienes de la producción o socializacion de éstos. Establecer 

el orden económico es socializar los bienes de la producción. 

A continuación expondremos el pensamiento del Maestro True-

ba Urbina con la finalidad de enmarcar las definiciones expuestas: 

.. 

a) EL CONCEPrO DE JUSTICIA SOCIAL EN LA NUEVA 

LEY. -

La idea de just:icia social en que descansa la nueva ley, se i~ 

ALBERTO TRUEBA URBINA. Tratado Legislación Social. M,& 
xico, 1954, Pág. 197. 
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pira solamem:e en la parre proteccionist:a del artículo 123 en favor de los 

trabajadores, de acuerdo con el concepto universal que se tiene de la m~ 

ma, especialm·~nte con el del profesor Gustavo Radbruch y el que apare-

ce en las Enciclopedias: 

.. La Justicia Social busca afanosamente un 

equilibrio y una justa armonizacibn entre 

el capital y el trabajo, estando ínrirnameE 

te vinculado al bien común'' •108 

En el artículo 2o. se esrablece como tendencia de las normas 

de trabajo conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones -

entre trabajadores y patrones. 

No sólo el derecho sustantivo de la nueva ley es proteccionista 

de los trabajadores, sino ra rnbién debe entenderse que lo es el derecho -

procesal, aún cuando no autoriza a través de éste que los trabajadores -

logren la socialización parcial de los bienes de la producción; 109 sin et;!! 

bargo, no obsranre la desigualdad notoria que existe entre el obrero y el 

patrón se adopt,1 el contrarrevolucionario priuci;>io de igualdad de las 

parres en el proceso, es decir, de paridad procesal, corno puede verse 

108 CFR. Enciclopedia JurídiC3 OMEBA, t. XVII, pp. 710 y ss. 
109 CFR. ALBERTO TRUEBA URSINA y JORGE TRUEBA BARRE-

RA, Nueva Ley Federal del Trabajo, Editorial Porrúa, S.A. l'v1é 
xico 1970;' En esta obra se comenta la nueva Legislación y se::
conserva la jurisprudencia vigente, así corno las disposiciones 
complern:!nt:aría s de la mis rna. 
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en el dictamen de la Cftn,ara de Diputados 110. 

Cuando Ja justicia social no trata de reivindicar al trabajador a 

a la clase obrera frente al patrón o los propietarios, no es justicia so- -

cial: es tan sólo disfrazar de socialista el jus suum quique tribuere de -

los rornanos. 

La función de la justicia no es solo tutelar en la l,0;y y en el pro-

ceso, sino corregir injusticias originadas en el pasado y subsistentes en 

la actualidad, rei,•indicando los derechos del proletariado. Este concep-

to de justicia socia 1 que en1erge del artículo 123 constitucional difiere -

escncialm:::nte de la idea de la nueva ley laboral. 

b) JUSTICIA SOCIAL REIVINDICATORIA. -

Y finalmente, nuestra idea de la justicia social va más allft de 

lo que piensan los juristas y filósofos de nuestro tiempo, aún aquellos -

que ensei'ian que la justicia social es la justicia del derecho del trabajo -

corno derecho de integración. regulador de relaciones entre los miem--

bros úe una c)a,.,c soci:ll y el Estado, porque en la función distributiva --

de la justicia social incluirnos como su base y esencial la acción reivin-

dicatoria. que no se satisface con el n1;;:jora1niento económico de la cla -

se obrera, ni con norn1::is ni veladoras ••• Es indispensable que la clase 

(110) CFR. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de 
Diputados, Dictamen con Proyecto de Derecho de la Ley Fede-
ral del Trabajo, 29 de Octubre de 1969, p. XVIII. 
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obrera recupere todo aquello que le pertenece y que ha sido objeto de e.2!: 

plotación secular. Por esto decirnos en nuestro Tratado de Legislación 

Social. México 1954, que: 

••La justicia social es justicia distributiva. en 

el sentido de que ordena un régin1en que las -

desigualdades tradicionales han tnantenldo de-

sordenadamcnte: solo restableciendo este or-

den se reivindica el pobre frente al poderoso. 

Tal es la esencia de la justicia social'' 129. 

Esta es la justicia social del artículo 123. reivindicadora y no -

sólo de equilibrio y m·:!jOramiento econón1ico de la clase obrera. Lar~ 

vindicación tiende al reparto equitativo de Jos bienes de la producción o-

socialización de éstos. Establecer el orden cconórnico es socializar los 

biene>' de la producción, acabando el desorden que implica la tllala distr_! 

bución de los bienes. 

Así redondcan1os la Teoría Integral en el libro y en la cátedra y 

excátedra, en conferencias y en diálogos con estudiosos. redescubrien-

do el artículo 123, en el cual se consignan tanto las normas igualadoras 

y dignifica.Joras. en una palabra protecc..ionistas de los trabajadores. así 

(109) CFR. ALBEnTu Tr!UEBA fJH'RlNA, Tratado de Legislación So
cial, México, 1954, p. 197. 
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como Jos derechos reivindicatorios encan1inados a consunmr la rcvolu- -

ción proletaria que de acuerdo con nuestra Constitución social sólo ilnp!! 

caría el can1bio de la estructura ccon6n1:c...,, socializando las empresas y 

el Capital. por no haberse conseguido por rn-~dio de la evolución jurídica, 

pues ni la legislación ni la jurisdicción del trabajo lo han loi;rado hasta -

hoy ni se lograr5n con la nueYa ley laboral de 1970. 

e) LA IDEA DE JU!->1-IClJ\ SOCIAL 

Conforme al nuevo precepto lahoral mencionado anteriormente. 

el conccpt:o de justicia social se b..•sa en ide.as extranjeras que no con- -

cuerdan con el concepto de justicia social que <'m::::rgc del artículo 123 de 

nuestra Constitución, corno pucLlc verse en las enciclopedias que tratan 

el tema: 

··La justicia >'OCial busca af:lnosam.~nte un 

equilibrio y urm jusi:a arn1onización entre 

el capital y el trabajo, csi:ando íntimamc_!! 

t:e vincul<ldo al bien común". (149) 

Por consiguiente, el n1cncio1mdo concepto de jusi:icia social es -

el que recoge la nueva Ley, sin nl!ís que de acuerdo con nuestro artículo 

123, la idea de justicia s'X'.ial no sólo cicnc por finalidad nivelar a los 

(149) CFR. Enciclopedia Jurídica On1eba c. XVII, Buenos Aires, Ar 
gcntina, 19(,3. p. 718. 
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facrores en las relaciones de producción o laborales, prorcgicndo y rute

lando a los trabajadores, sino que persigue la reivindicación de los dcr~ 

chos del proletariado, tendiente a la socialización de los bienes de la pr~ 

ducción. Por esto sostenemos que la nueva Ley es csencialtncnte capita

talista ~'se olvida de la función rcvolu:::ionaria del articulo 123. 



CAPITULO 5 

EL SEGURO SOCIAL 

Los conceptos de Seguridad Soci;:il son un conjunto de derecho y 

obligaciones que se originan con fundarncnto en una disposición constitu

cional, una Ley Orgánica y su rcglam:.:ntación y que h;:in de seguir el pr2 

ceso legislativo rc<=pectivo (en :--1éxico ;:intc el Congreso de la Unión), el 

Poder Ejccu•·ivo Federal, en cun1plin1icnto al ciccrcto ;:iprc:.b;:ido. 

Para llevarla a efecto se han de crear procedimientos y méto-

dos prácticos de ad1ninist:r.:ición, según el Derecho Con,parado se han -

de tomar en cuenta los elementos socio-econón1icos, políticos hiscóri --· 

cos; de esta fornrn sc estalllcccn prcst;:i..;ion<-'s y obligaciones de pago de 

cotizaciones. estos procedi1nicntos y nlétodos son necesarios para ase

gurar el fiel cumplin1icnto de la legislación evitando en esa forma toda -

accividad parcial y arbit:raria. 
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La aplicación de estos niétodos requiere de un funcionamiento, 

que se ha de 111antcner en constante actividad y a de seguir vigilado y re_2 

justado. Es indispensable un órgano adn1inistrativo <;>jerarquía de orga

nisn1os, para ordenar y dirigir el buen funcionan1iento del seguro asr co

mo para di!"cutir y forniular las p<>líticas que han de aplicarse. 

La legislación del Sq;uro Social de Bism-.rck, inspirado en la ex 

pcricncia de Ja s n1utu'1 licladcs Ingles" s, disponía que los órganos creados 

para ello, par3 su adnúnistración de los Seguros de Enfcrn1~ad y de 

Pensiones, hahí:l de SLT dirigidos pcr representantes de los propios coti

zantes, este principio fue adoprado por otros p3íses de Europa aunque -

existen excepciones que ~e· reducen n unos cunntos ré~in,encs. yn en los 

dos convenios de 1 'l:!';" de:· la C. l. T. sobre d Seguro de Enferm::!dad (lndu~ 

tria y ,\gricultur:i) reflejan un:i con·.'icción general al s<.!ntar al principio 

de la 3uronon1ía de esta ra n1., e insisrir en la parricipación de los asegu -

radas en su 3dn1inist:r.:ici6n. 

Vcn10s c¡uc tradicion:iln1-'ntc se opta por la autonomía de la Ad-

1ninisrración del S<.!guro Social aunque existen naciones que las centrali

zan al Estado. 

"El estado puede optar alguna de las siguien 

tes soluciones: 

a). - O hace que la responsabilidad de la A_2 

ministración descanse en una lnstitu-



ción, o 

b). - Delega tal responsabilidad en Institucio 

nes szn1i -autónon1as''. 

88 

Según la exposición de motivo de la Ley Original Publica en el -

Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 1943, en el subtítulo -

••El Seguro Social es un Servicio Pf1hlicd· expone que: 

••rara la Organización y Adn1inistración del 

Sistcn1a de crear una lnstitución e.le Servicio 

Púl·lico Descentralizado. con personalidad 

jurfdica propi:l y libre disposición de su P.!! 

trin1onio que se dcnon1inarii Instituto Mexi

cano del Seguro Social ... 

Leon Duguit ¿qué es Servicio Público? 

··Es toda actividad cuyo cun1plimiento debe 

ser asegurado, regulado y controlado por -

los Gobernantes. por ser indispensable ;:ia

ra la rc.alización y c.lcsarrollo de la intcrd_E 

pendencia social y porque además es de t:al 

naturaleza que no puL·d'-' ser r=lizado coi:!! 

plctan1ent<: sino por la intervención e.le la -

fu crz a gu ber na n1 cnta I" • 
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En cuant:o a la gest:ión del sist:cn1a se encomendó a un Organis-

mo Descentralizado parque ofrece respect:o del cent:ralizado vent:ajas dc

consideracibn, ent:re las que se cncucnt:ra: 

A). -

l. - Una mayor preparación técnica en sus element:os direct:i 

vos, surgida de la especialización. 

2. - Democracia en la organización del mismo pues permit:e 

a los direcram::::ntc interesados en su funcionamient:o, in

tervenir n su tnnncjo .. 

3. - At:raer donati-.:os de los particulares, que est:arán segu

ros de que, con los mismos se incrementará el servicio 

al que los 'Jestinan, sin peligro de confundirse con los -

fondos públicos. y 

4. - Inspirar una niayor confianza a los individuos objet:o del 

servicio. 

FUNCIONES. -

Dispone el art:ículo 240 que las principales atribuciones del In.!!!, 

t:init:o son: 

I. - Administ:rar los div<o:rsos ramas del Seguro Social y 

prestar los servicios de beneficio coleet:ivo que sei'lala -

esta Ley; 

u. - Recaudar cuotas y percibir los demás recursos del Ins-



B). -

ID.

IV.-

v. -

VI. -
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tituto; 

Satisfacer las prestaciones que se establecen en esta Ley; 

Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones de -

esta Ley: 

Realizar tcxla clase de actos jurfdicos necesarios para -

cumplir sus finalidades: 

Adquirir bienes muebles e inmuebles dentro de Jos lfn'li--

tes legales; 

VII. - Esr.ablecer clínicas, hospitales, guarderías infantiles fa!:_ 

VID.

IX. -

X.

XI. -

macias, centros de convalecencia y vacacionales así eo-

mo escuclns de capacitación y demás establecimientos P.!!. 

ra el curnplirniento de los fines que le son propios, sin -

sujetarse a las condiciones s.:ilvo las sanitarias, que fi- -

jen las lcy.:s y los rcglan1~ntos respectivos para empre-

sas privadas con finalidades sin1ilares: 

C>.rganizar sus depencJencias; 

Difundir conocimientos y prácticas de previsión y segur....! 

dacJ SOCi31. 

Expedir sus reglan1entos interiores: y 

Las den1ás que le confieran esta Ley y sus reglamentos. 

RECURSOS. -

Establece el artículo 242 los recursos del Instituto, señalando 
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que estarán const:ituidos por: 

I. - Las cuotas a cargo de los patrones, trabajadores y de-

más sujetos que sc11ala la ley así como la contribución -

C). -

del estado: 

n. - Los intereses, alquileres, rentas, rendimientos. utilid~ 

des y frutos de cualquier clase, que produzcan sus bie--

nes: 

m. - Las donaciones. herencias. legados, subsidios y adjudi-

caclones que se llagan a su favor; y 

IV. - Cualesquiera orros ingresos que le señalen las Leyes y 

Regla n1::ntos. 

ORGANOS DEL TN~Trn_rro so:-: SEGUN EL ARTICULO 246. -

l. -

II. -

rn. -

IV. -

La Asamblea General; 

El Consejo Técnico: 

La Comisión de Vigilancia: y 

El Director General. 

La ley conffa a los órganos administrativos del sistema de Ses!! 

ridad Social una serie de funciones, en las ranm.s de los seguros, y la -

forma en que tales funciones se han de repartir entre Jos órganos cent:r_!! 

les, estos son detern1'.nados por consideraciones de convivencia para las 

personas protegidas en prim·::r Jugar y U<.! econornía delos gastos de fun-
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cionamient:o en segundo lugar, 1-a Asatnblea, el Consejo y la Comisión 

est:an integradas con reprcsentant:es de los sectores obreros, patronales 

y ent:idad públicn. 

e:;. - FACULTADES. 

(Art:. 247) La autoridad suprema del lnst:ituto es la Asamblea 

General, que estará int:cgradn por treint:a nüembros, designados diez 

por el Ejecut:ivo Federal, diez por las organiznciones patronales y diez 

por las organizaciones de trabajadores. Los miembros de la Asamblea 

durarán en su encnrgo seis aiios, pudiendo ser reelectos. 

De estn m::incra se encuentran perfectamente rerresentados los 

principales interesados en el Seguro Social. el Ejecutivo Federal, patr~ 

nes y trab:ijadorcs. que :idcniás contribuyen :il rn::intenin1iento del mis-

mo, pudiendo defender de esta manera sus respectivos intereses o sea -

formnndo parte de la autorid.-id suprema. 

(Art. 248) El Ejecutivo Federal est::iblecerá las bases para d~ 

terminar las organizaciones de ~·rabajadores y de Patrones que deban i_!! 

tervenir en la designación de los 1niembros de la Asa~lea General. 

(Art:. 252) El Consejo Técnico será el represent:ant:e legal y el 

administrador del Instituto y estará integrado hasta por doce miembros, 

correspondiendo designar cuatro de ellos, a los representant:es patrona -

les en la Asnmblea General, cuatro a los representantes del Estado an-
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t:e la misma Asamblen. con sus rcspect:ivo suplent:es. El Ejecutivo Fed~ 

ral. cuando lo cst:in1e conveniente podrá disminuir a la mitad In represe..!.! 

t:ación Estntal. 

El Director Gencrnl será sien1prc uno de los consejeros del Es-

tado y presidirá el Consejo Técnico. 

Cuando deba renovarse el Consejo Técnico, los sect:ores repre-

sent:ativos del estado. de los patrones y de los trabajadores propondrlin 

miembros propietarios y supknrcs para los cargos de Consejero. La d~ 

signación ser!i hecha por In AS3mblc.., General en los t:érminos que fije -

el rcglnn1::!11to respectivo. 

Los consejeros así electos durarán en su cargo seis ai'ios pu- -

diendo ser reelectos. 

Ln designación será revocable, siempre que la pidan los nüem_ 

bros del s ect:or que hubiese propuesto al Consejero de que se trate o por 

causas justificadas pnra ello. En codo caso, el ncuerdo definitivo co- -

rresponde a la Asanll:ilca General. la que resolverá lo conducente en los 

t:érminos del reglan1::!nto, ni::!diante procedi1nientos en que se oiga end~ 

fensa al Consejero cuya rcn1oción se >-Olicite. 

(Art:. 254) La Asamblea General dcsignartí a la comisión de~ 

gilancia que estará con1puesta por seis mie1nbros. Para form'.l.r esta C2 

misión cada uno de los sectores representativos que constituyen la asal_!! 
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blca, propondrá dos mien1bros propiet:arios y dos suplent:es quienes du -

rartin en su cargo seis ai'ios y podrán ser reelcct:os. 

La elección puede recaer en personas que no form·::!n part:e de<;!! 

chos sectores. El Ejecutivo Federal podrf'l disrninuir a la mitad la repr.!:? 

sent:ación Est:atal. cuando Jo estime conveniente. I-1 designación ser5 -

r2Vocablc, ,.;ien1pre qu.:.' la pi.Ja el sector que hubiere propuesto al repr_E 

' sentante de que se trate, o por que mediante causas justificadas para --

ello, a juicio de Ja Asa111blca y en los térnlinos que fije el reglamento, ·· 

m·:!diantc procedin1iento en que se o;ga en defensa al miembro cuya rem_!? 

ción se solicite. 

(Art. 255) De las .l't.tribuciones de la Comisión de Vigilancia. -

(Art:. 256) El Director General será nombrado par el Preside!!. 

te de la República, debiendo ser mexicano por nacin1iento. 

Art. 250) La Asamblea General discutirá anualmente, para su 

aprobación o modificación, en su caso, el estado de ingresos y gastos, -

el balance contable, el inforn1,:: de actividades presentado por el Direc--

tor General. el progran1a de actividades y el presupuesto de ingresos y 

egresos para el afio siguiente, así corno el informe de la Comisión de Vi 

gilancia. 

Cada tres ai'ios, la propia Asamblea conocerá, para su aproba -

ción o modificación, el balance actuaria! que presente cada trienio el -
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Consejo Técnico. 

t:es: 

(Art:. 253). - El Consejo Técnico t:endrá las at:ribuciones siguie_!! 

l. - Decidir sobre las inversiones .de los fondos del Inst:it:ut:o, 

con sujeción a lo prevenido en esta Ley y sus reglamen

t:os; 

u. -

III. -

IV. -

v. -

Resolver sobre las operaciones del lnstituto, exceptuan

do aquéllas que por su importancia ameriten a.cuerdo ex

preso de la Asamblea General, de conformidad con lo 

que a. I respecto dcter111inen esta Ley y el regla mento; 

Establee=· y clausurar Delegaciones del Institut:o; 

Convocar a Asarnblca General ordinaria o exrraordina-

ria: 

Discutir y, en su caso, aprobar el presupuesto de ingre

sos y egresos, a sí como el programa de actividades que 

elabore la Dirección General; 

VI. - Expedir los Reglan1entos Interiores que ni~nciona la 

fracción X del artículo 240 de esta Ley; 

Vll. - Conceder, rechazar y modificar pensiones, pudiendo d.!:: 

legar estas facult:ades a las dependencias compet:entes: 

VIII. - Nombrar y remover al Secretario General, a los Subdi

rectores, Jefes de Servicio y Delegados, en los cérmi-
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IX. -

X.-

XI. -
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nos de la fracción Vil del art:ículo 257 de est:a Ley; 

Ext:ender el régin1'.!n obligatorio del Seguro Social en los 

t:érn1inos del artículo 14 de la Ley y autorizar la inicia

ción de servicios: 

Proponer al Ejecutivo l-'ederal las m•:xlalidades al régi-

men obligatorio a que se refiere el artículo 16 de esta -

Lzy: 

Autorizar la celebración de convenios relativos al pago 

de cuotas; 

XII. - Conceder a dercchohabientes del régimen, en casos ex-

ccpcionales y previo-estudio socioeconómico respectivo, 

el distrute .Je prestaciones médicas y económicas previ¿ 

tas por esta Ley. cuando no esté plenamente cumplido l!..! 

gún requisito legal y el otorgamiento del bcnefici_o sea -

evidenten1cnte justo o cquitat:ivo: 

XIII. - Autorizar, en la forma y térn1inos que establezca el Re

glamento relativo, a los Consejos Consultivos Delegac~ 

nales para vc:ntilar y "..'11 su caso resolver, elrecurso de 

inconforn1idad a que se refiere el artfculo 274; y 

XIV. - Las den1á s que seí'íalen esta Ley y sus reglament:os. 

(Art:. :?57). - El Dircct:or General tendrá las siguientes atribu-

I. - Presidir las sesiones de la Asamblea General y del Con-



II. -

lll. -

IV. -

v.-

VI. -
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.sejo Técnico; 

Ejccutnr los acuerdos del propio Consejo: 

Representar al lnstit:uto l\.1exicano del Seguro Social ante 

toda clase de autoridades. organismos y personas. con -

la suma de facultades generales y especiales que requi'=._ 

ra la Ley. inclusive para substituir o delegar dicha re-

presentación: 

Presentar anualn1ente al Consejo el inform·"' de activida -

des. así como el programa de labores y el presupuesto -

de ingresos y egresos para el siguiente pcrí<Xlo; 

Presentar anualn1entc al Consejo Técnico el balance CO_!! 

table y el estado de ingresos y gastos; 

Presentar cada tres arios al Consejo Técnico el balance -

acruarial: 

VII. - Proponer al Consejo la designación o destitución de los -

funcionarios mencionados en la fracción Vlll del art:fcu-

lo 253: 

Vlll. - Nombrar y remover a los demás funcionarios y trabaj!!_ 

dores; y 

IX. - Las dcn1ás que señalen las disposiciones de est:a Ley y-

sus reglamentos. 

(Art. 258). - El Director General tendrá derecho de veto sobre 

las resoluciones del Consejo Técnico. en los casos que fije el reglamcen-
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t:o. El efect:o del veto serA suspender la aplicacibn de la resolucibn del 

Consejo. hasta que resuelva en definitiva la Asamblea General. 

(Art:. 243). - El Instituto Mexicano del Seguro Social sus depen

dencias y servicios. gozarlín de cxcncibn de impuest:os. La Federación, 

los Estados, el Departan1cnto del Distrito Federal y los l'vlunicipios, no -

pcxlrán gravar con in1pucstos su capital. ingresos, rcnt::i~. contratos, ªE 

t:os jurídicos, tirulos, docu111:!ntos, operaciones o libros de contabilidad. 

En estas exenciones se consideran con1prendidos el Impuesto del Timbre 

y el franqueo post.-il. El Instituto y den1ás entidades que form•:!n parte o 

dependan de él, estarán sujctos únican1:!nte al pago de los derechos de -

cartlctcr municipal que causen sus inn1ucblcs en razón de pavim-:!ntos, -

acarjcas y lin1pia, así co1no por cl agua potable de que dispongan, en las 

mismas condiciones en que deben pag::ir los demás caus::int:es. Igualrne!!.. 

te estarán sujetos a los derechos de carácter federal correspondiente a 

la prestación de servicios públicos. 



CAPITULO 6 

LA TEORIA L'JTEGRAL Y SUS APORTACIONES 

AL ESTUDIO DEL DERECHO DEL TRABAJO 
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Trat:ar de hacer un anfllisis de todo lo aportado por la Teoría ~ 

t:egral al estudio del derecho del trabajo es materia no de una tesis. sino 

de volúmenes. Por lo que únican~cntc consideraremos aquello que tiene 

sutna re! evancia en el derecho del trabajo por parte de la teorfa integral. 

Para ello la primera pregunta que: "alt:a a todo esto es ¿es que es la teo

ría. integral? par::i esto es necesario conocer quedicc al respecto el - -

.!Maestro Trueb::i Urbina: 

LA TEORIA L"JTEGRAL EN EL ESTADO DE DERECHO 

.::;OCL.\L. -

Es función específica de la Teoría Integral de derecho del tra~ 

jo invcst:igar la complejidad de las relaciones no sólo entre los factores 

de la 
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de la producción, sino de tocias las actividades labora le"' en que un hom-

bre preste un servicio a ot:ro, o que trabaje para sí n1isn10. para prcci --

sar su naturaleza y señalar la nornm aplicable, así como determinar las 

funciones del Estado de derecho social. en lo concerniente a la legisla-

ción del t:rabajo. las tendencias de su evolución y su destino histórico1 30. 

La Teoría integral es, tarnbién, sínt:esis de la investigación del 

derecho n1cxicano del trabajo, de la historia de las luchas proletarias, -

de la revolución burguesa de 1910, que en su desarrollo recogió las an--

gustias y el n1alcstar de los can1pesinos y de los obrur::>s, combatiendo -

en su evolución la explotación en los ta llere,o: y fábricas, reviviendo el -

recuerdo sangriento de Cananea y Río Blanco, etc •• originando la ideolo-

gfa socia 1 del Congreso Constituyente de Querétaro de 191 7. donde se es 

tructuraron los nuevo,.; d<-!rcchos ,.;ociales de los trabajadores frente a los 

explotadores y propietarios y frente al derecho público de los gobernan-

tes que detentan el poder político en representación de Ja democracia c~ 

pit:alista. ,\sín1isn10, cnsci'la la Teoría Integral que los ucrechos políti-

cos y los derecho" sociales no conviven en arn1onía en la Constitución de 

191 7, sino que est:án en lucha constante y pcr1nanent:e, prevaleciendo el 

imperio de la Constitución política sobre la Constitución social, porque 

el pcx:ler pírblico Je otorga su fuerza incondicional y porque la Constitu--

(130) En relación. con los n1étodos u~ilizables en la Teoría Integral co 
m::> ciencia normativa social, consült:ese la obra de l\.1AURICE -
DUVERGER, Métodos de las Ciencias Sociales. Ediciones Bar-
celona Caracas, 1962. 
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El estado político, a cambio de paz, en los momentos de crisis 

política y cuando co1,sidcra que el confor1nisrno obrero puede pcrt:urbar

se, expide leyes mejorando las condiciones de t:rabajo, superando los d!::. 

rechos de los trabajac.lorC>", :l fin Lle que obtcng:Jn rncjore,_ prestaciones, 

reglan,ent:ando con fine>" prot:eccionist:as diversas actividaues lnborales e 

incluyendo nuevas figura.- yn protcgidns en el art:ículo 123, y convirtien

do en norn1a jurídic'l In jurispruc.lencin f:Jvorablc a lo.- t:rabajadores. 

A l:J luz de !:J Teorí.:i Integral, en el Est:Jdo de c.lcrecho social -

son sujetos Lle derecho del trabajo los obrero.-, jornaleros, empleados, 

domésticos, artesanos, técnicos, ingenieros. abogados, médicos, depO_!: 

tistas, art:ist::is, agcnres con1crcinlcs, taxistas, cte. Es n1ás,. hecha por 

tierra el concepto anticuado de" subordinación" con10 elemento caracte

ríst:ico de las relaciones de t:rabajo, pues el art:í-::ulo 12:> establece prin

cipios igualit:arios en esws relaciones con el propósito de liquidar evol_!:! 

tivam:!nt:e el régim:!n de explot:ación del hon1bre por el hornbre. En el -

campo de la jurisdicción o .:iplicación de las leyes de t:rabajo por las Ju!!. 

tas de Conciliación y Arbit:raje, o por los Tribunales Federales de Am

paro, debe rc<lirnirse a los t:rabajauores, no sólo mejorando sus condi

ciones económicas y su seguridad social, sino imponiendo un orden eco

nómico que tienda a la reivindicación de los derechos del proletariado, -
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ent:re tanto, deberán suplir las quejas deficientes con10 actividad socia 1 -

de la justicia burguesa que representa la Suprema (:arre de Ju stieia de la 

Nación. Y por iilti1110, la Teoría Inrcg;ral es fuerza dialéericn p:lra hacer 

conciencia en la clase obrera, .-. fin de que 111.,t...,ricilicc su>< rei\·indicaci_.2 

nes sociales, puc>' a pesar de las acrivid.:idcs ,,crualcs del Esrndo políti-

ca, ni la legislación ni la adn1i11istraciú11 ni l:i jurisdicción, que lo consE_! 

tuyen, por .«u función políri= o burguesa procurarán el carnbio de las C.§. 

tructuras econórnic.-:is, !oque sólo se cons•:!glliría a través e.Je la rcvo!u--

ción proletaria que algún día lleve a cabo la clase obrera. 

RcSUMEN DJ-: TEOHL\ IN .. TEGHAL 

Frente a la opinión generalizada de los tratadistas de derecho -

indust:rial, obrero o del trabajo, en el sentido de que esta disciplina es -

el derecho e.Je los trabajadores subordinados o dependientes, y de su fun-

ción expansiva de! obrero al trabajador incluyendo en él la idea de la s~ 

guridad social, surgió nuestra Teoría Intcgralc.CI Derecho del Trabajo y 

de la Previsión Social no como .:lportación cie.1tífiea personal, sino como 

la revelación de los textos del artículo 123 de la Constitución ~lexicana -

de 1917 anterior :i la terminación de l.::l Primera Guerra l\1undial en 1918 

y firma del Tr~ltado de Paz de \'crsalles de l9l9. En las relaciones del 

epónimo precepto. cuyas bases integran los principios revolucionarios -

de nuestro Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, descubrimos -

su naturaleza social proteccionista y rcivindicadora a la luz de la Tea--
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ría lntegral, la cual resumimos aquí: 

lo. La Teoría Integral divulga el contenido del artículo 123, 

cuya grandiosidad insuperada hasta hoy identifica el der.!: 

cho del trabajo con el derecho social, siendo el primero 

parte de é!'tc. En consecuencia, nuestro derecho del tra 

bajo no es derecho público ni derecho privado. 

20. Nuestro derecho del trabajo, a partir de lo. de mayo de 

1917, es el estatuto proteccionista y reivindicador del -

trabajador; no por fuerza expansiva, sino por n1andato -

constitucional que comprende: a los obreros, jornale-

ros. cn1plcndos, Uon1éstico5,. nrtcsanos. burócratas, -

agentes con:crcialcs, n1édicos, abog:ados, artistas, de

port:istas, toreros,. técnico~. ingenieros, etc., a t:o<lo -

aquél que presta un servicio personal a otro mediante -

una remuneración. ,\barca a toda clase de trabajadores, 

a los llamados ••subordinados o dependientes" y a los -

autbnomos. Los cont:ratos de prcst.,ción de servicios -

del Cbdigo Civil, así cnn10 las relaciones personales e!!. 

tre factores y dependientes, con1isionistas y comitentes, 

etc. , del Código de Conv:Tcio son contr<itos de trabajo. 

La nueva Ley Federal del Trabajo regla m''.!nta activida -

des laborales de las que no se ocupaba la ley anterior 
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3o. El derecho n1exicano del t:rabajo contiene normas no sólo 

proteccionistas de los trabajadores, sino rcivindicato-

rias que t:ienen por objeto que éstos recuperen la plusva

lía con los bienes de la :-·roducción que provienen del ré

gin1en de explotación capitalista. 

4o. Tanto en las rel:icioncs laborales como en el campo del 

proceso laboral, las leyes del t:rabajo deben proteger y 

tutelar a los trabajadore>' frente a sus explotadores, así 

como las Juntas de Conciliación y Arbit:raje, de la mis

n1a manera que el Poder Judicial Federal, están obliga -

das a suplir las quejas defici ::ntes de los trabajadores. 

~Art. 107 Fr:icción 11. de la Constitución). También el

proceso laboral debe ser instrumento de reivindicación 

de la clase obrera. 

So. Como los poderes pC1blicos son ineficaces para realizar 

la reivindicación de !os derechos de proletariado, en 

ejercicio del artículo 123 de la Constit:ución social que -

consngra para la clase el derecho a la revolución prole

taria podrán can1biarse las estructuras económicas, S!:!_ 

pri:niendo el régim~n de explotación del hombre par el

hombrc. 

La Teoría Integral es. en suma, no sólo la explicación de las -

relac iones sociales del Art:ículo 123 -precept:o revolucionario y de sus 
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leyes reglan1cntarias- -productos de In democracia capitalista - sino -

fuerza dialéctica para la transformación de las e!'tructuras económicas y 

sociales, haciendo vivas y dinámicas las normas fundamentales del t:rab_!!; 

jo y de la previsión social, para bienestar y felicidad de todos los hom

bres y mujeres que viven en nuestro país. 

Ahora bien, considerarnos que la mayor de las aportaciones. 

consisten en que, el maestro Trucha Urbina considera que: 

••El art:fculo 123 Constitucional es el protc_E 

tor reivindicador y tutelar de una clase ha~ 

ta el año de 1917 desamparada". 

Definición que sale a la luz, después de una interpretacibn rnfls 

que justa del artículo en 1n~nción, por parte del citado Jurista. Porque 

bien es cierto que el artículo 123 plasmado en la Constitución Política de 

los Estados Unidos ll.1~xicanos: dormía el sueño de un artículo que se le 

había dado el carácter de regulador de las relaciones labores, siendo -

que este iba más allá de todo ello, debido a que es más que un simpleª!:. 

tículo conservador, es el verdadero arrícul<:> Revolucionario, el origen -

de una nuc,·a forn-1a de vida jurídica, es un escudo y 'l su vez una arma -

por cuanto encierra los conceptos que se manejan hoy en día y los cuales 

son revolucionarios, es puc:" de hacerse notar que el artículo 123C:::insti 

tucional es la guía de principios innovadores como son el de la clase ma 

yoritaria, es por eso que la Teoría Integral del Maestro Trueba Urbina 
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es un giro a Ja revoluclbn y a la evolucibn de la finalidad del derecho o -

sea la Just:icia Social. 

Además considera el Jurista de referencia a el Derecho del Tr~ 

bajo como un ins~un1ento de lucha de la •'!ase obrera. 

A mayor abundamiento la Teori'1 Integral aporta al estudio del -

derecho del trabajo un giro proteccionista y reivindicador del trabajador, 

que lleva en sf con10 fin .. recuperar la pl11svalía de los bienes de produs_ 

cibn por parte de los trabajadores ya que estos bienes provenían del rég! 

m•:?n de exploración Capitalista. 

Por ocra parte el proceso laboral enarencibn a la Teoría lnt:egral 

debe y tiene la obligación de reivindicar y proteger n los trabajadores -

frente ni r.:.""gilnéen explotador del cnpita lisn10. Es pues por todo lo ex- -

puesto fuerza dialéctica que t:ransformn las estructuras econbrrrlcas y s2 

ciales con un fin objetivo el bienest:ar por medio de la justicia Social en -

la vida del ho111bre. 
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PROLOGO 

Es inquietud nuestra, al no haber encontrado dentro de los Se."&!! 

ros protegidos por la Ley del Seguro Social, en sus cuatro grandes ra - -

mas, un Seguro de Descn1pleo- Es por ello que consideramos importan

te el exponerlo en estas conclusiones. Atendiendo a que la n1ayor parte 

de los trabajadores que salen de provincia a la capital en busca de trab!!_ 

jo, no lo encuentran, así con10 la privación absurda y fuera de lógica 

respecto de los trabajadores de n1ñs de: 40 af1os. 

Es por eso que nuestra inquietud inicial nació al preguntarnos -

parque el Derecho Social, la Seguridad Social y la Justicia Social en Mé

xico no han c0111¡u-cndülo el problema 0 si la han hed10, este ha sido en 

fartna superficial, al menos en nuestro derecho. 

A tal inquietud expondremos nuestro punto de vista a la solu - -

ción de tal situación probletnática a tantos intereses económicos-perso

nales y otros tantos económico-farrúliares. 
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A Lo que consideramos: 

CONCLUSIONES 

l. - El seguro de desempleo debcrfi y debe t:on,arse en consideración 

como part:e intcgram:e del prog:ran1a social, tomando en cuenta -

el problema existent:e sobre este. 

ll. -

llI. -

IV. -

v. -

Para t:al efecto es necesario crear un fondo con caráct:cr legal el 

cual será en forn1n tripartita, este fondo sea fortnado por el Es

t:ado, patrones y trabajadores y la aport:acibn consist:irá en el P.,!! 

go de cuotas por parte de estos a una instit:ucibn creada con es

t:e fin. 

l...a creacibn de una inst:itucibn para esa finalidad puede ser pro

ble1nática, por cuanto podría burocratizarsc, es por esto que la 

dependencia del L"V\SS, puede observar tal situación visto su fun

cíonan1ient.o y su atención a los problemas de los asegurados. 

Organizar por n1·?dio de esta dependencia o de cualquier otra 

que se destinace para ello, el seguro de desempleo como un pr_2 

grama social a ni\'cl nncional. 

Para un m·~jor cont:rol considerar corno seguro obligat:orio el S.!: 
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guro de desempleo, a. todas aquellas personas afiliadas al Segu

ro Social o bien que gocen de las prestaciones de este Instituto. 
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