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Tuve el privilegio de vivir por diferentes costos mexiconos, ocluondo y cooperando 
en intimo convivencia con un grupo de gentes de espíritu inquieto, recio y trabajador, 
con tal carácter participé en lo gestión de sus esfuerzos o fin de descifrar lo incógnito 
de su destino. 

No pude menos que congratularme al constatar que producen dentro de los 
timitociones de sus posibilidades, medios poro subsistir y gorontizor con sus logros 
recursos poro el pois; me refiero al sector pesquero -que aún no ho sido objeto de una 
amplio protección, ni distinción en el ámbito politice-, pero que se percibe como una 
futuro esperanzo poro !!l país, integrándose cada vez como uno nuevo causa, diferente 
de la obrero y campesina. · 

Los erperiencios adquiridas por sus movimientos sociales, me llevaron o la 
preparación de este tema, como uno aspiración o que los sectores sociales productivos, 
algún dio obtengan mejores niveles de vida, como principio ideal poro el progreso y 
como requisito ineludible hacia uno nueva tronsformoción sociol. 

[s por elfo que ante los realidades sociales de nuestro época surgen nuevos 
derechos y, en otros cosos, nuevos sistemotizociones en los que se. operen constantes 
cambios. Lo seguridad social integral, he sido elemento vital hacia los nuevos estructuras 
de organización, realizando modificaciones necesarios en el derecho, en el Estado y en lo 
sociedad mismo. 



CAPITULO 

BREVES ANTECEDENTES DE lA SEGURIDAD SOCIAL 
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SUMARIO. 1. Antecedentes Generales. 
2. Antecedentes en México 

Poco o poco esto disciplino, ho trozado los rasgos corocterislicos de un derecho 
p1opio e independiente, ha ver1icolizodo su acción en cuanto o lo responsobilidod de los 
contingencias, ho horizontolizodo sus lazos tutel,J1es en cuando al ámbito de sus sujetos 
protegidos, sigue evolucionando en cuanto ol alcance cuonlilolivo y cuolitolivo de sus 
prestaciones, ha conjugado diversos criterios respecto a su financiación y gestión, y se 
ho instalado en un lugar preferente dentro del concensa de los disciplinas del Derecho 
Social y de lo Político Social de los paises. Por sus alcances, por su prnlundidod, por su 
mensaje y finalidad, esencialmente humanos, se le llama con toda justicia el Derecho de 
lo H1Ranidod (1). 

1. Antecedentes Generales. 

los antecedentes de lo seguridad social se remontan o los albores de la 
humanidad, cuando el ser humano se vi6 acosado por mil riesgos y peligros que lo 
obligaron o buscar lo forma de protegerse de ellos. 

El hombre primitivo no tenia más protección contra las omenozos del medio 
ambiente que su astucia, su fuerza, sus armas rudimentarias, sus cuevas y chozas. [I 
avance de este proceso poco o poco va conslttuyendo una sociedad primitivo en lo que 
lo seguridad del individuo, de codo una de los ind-,viduos integrantes del grupo o de los 
fomilios, asegura fa subsistencia de lo colectividad, en nücleos llamodos Gens, Clones, 
Hordas y Tribus donde lo tierra ero poseída y trobojoda en común, todo ello paro uno 
mayor defensa ante los petqos y una mejOf respuesta a sus necesidades. 

Conforme lo civilización avanzaba el hombre organizaba cado vez la manero de 
protegerse contra los llamodos corporaciones; formando asociaciones de personas de un 
mismo oficio, arte o profesión que por solicbidod se unian poro defenderse de 
situaciones colomttosos, constíluyendo los cofradías; o para reglomenlar el oficio, las-

(1) FAIAROO CRMLLERO, Martín. Derecho de lo Seguridad Social. Ed. Gráficos. limo, 
Perú. 1975. p. 21. 
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gonimcios, las horas de trabajo, la técnica en la producción, etc., formando osi los 
Gremios. 

No obstante el desarrollo alcanzado por las antiguas culturas de Oriente y 
Occidente, los mós recientes antecedentes de lo que actualmente llamamos seguridad 
social se localizan o partir de lo Edad Media y del Renacimiento (2). 

Las primeros cofradías fueron los Cholas y los Guildos Normandos que tiene su 
antecedente en los Collegio Romanos y aún en los Hetoirias Griegos. Estos cofrodios 
olconzoron su m(JXima perfección en lo época Medieval, asemejándose o los actuales 
seguros sociales con sus riesgos propios, sus contingencias cubiertas y su 
administración en base o las mismos cofrades. Los riesgos cubiertos más frecuentes 
eran el ouKilio en la enfermedad, lo muerte, lo dote o lo huérfano poro que se cosoro o 
entrara en religión, rescate de los cautivos del moro, etc. 

Durante estos mismos siglos, un buen número de instituciones religiosos se 
dedicaron al ejercicio de lo caridad y la beneficencia, fundando y operando hospitales, 
orfonotorios, lazaretos. Por lo general, los destinatarios de estas obras eran copos mós 
indigentes y marginado~ de lo población. 

Con lo intensificación del comercio o través de los mores, no,e el seguro 
maritimo que se establece mediante el pago de cuota fijo, y que tiene por objeto lo 
cobertura de un riesgo singular: lo fuga de esclavos (3). 

Lo transformación de lo f~erzo del músculo por lo que genero lo máquina, se va 
dando, o través de lo creación de la máquina de vapor, en 1769, trayendo consigo una 
nueva era poro la humanidad: lo .industrial. A partir de ese momento, lo fuerzo lo 
produce lo máquina, aumentando la 'velocidad de producción y lo bajo de costos. Poro 
su alimentación se requerio de combustible, que se encontraba en grandes depósitos 
habitualmente bojo tierra. Su localización y explotación produce un mejor negocio que su 
venta (4). Es aquí donde se gesta la Revolución Industrial dando su fundamento a la 
teoría del liberalismo económico, y al surgimiento del concepto de-

(2) TRUEBA URSINA. Alberto. Seminario de Derecho del Trabajo y de lo Seguridad Social. 
UNAM, México. 1979. p. 215. 

(3) TRUEBA URSINA, Alberto, Op. cit. p. 216. 
(4) MIRANDA GUTIERREZ, Guido Dr. Reestructura y Organización futura de la Seguridad 

Social. 11 Congreso Interamericano Jurídico de la Seguridad Social. Memorias. 
Montevideo, Uruguay. Octubre de 1990. p. 141. 
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empresa, lo cual revoluciono el concepto de relación laboral, con lodo su implicación y 
trascendencia. 

Como lo producción alcanza olla velocidad, también lo hoce lo acumulación de 
riqueza; y el siglo XIX se transformó en el siglo que hoce muy ricos o unos pocos, poro 
el trabajo especializado de unos cuantos y margino o los desocupados sustituidos por 
las máquinas, que comienzan o emigrar con sus esperanzas o otros conlinenles. La 
generación de riqueza, sin uno distribución equitativa de los beneficios, produjo y ahondó 
diferencias infinitos. Comenzó entonces una lucho que en dos siglos ho producido 
muchos protagonistas y que sin duda han logrado un desequilibrio menos acentuado (5). 

Esta lucha, que ha producido lodo el pensamienlo acumulado sobre el volar del 
trabajo y lo equidad en las relaciones de la producción y los valores del mercado, ha 
sido el terreno donde se ha desarrollado la seguridad social (6). Este sistema inicial 
nace y se desarrollo con el proletariado industrial y a principios del siglo XIX, Iros los 
experiencias de la Revolución Francesa, cobro fuerzo definitivo (7). 

Con el crecimiento de lo industrio aumento lo población obrero. En uno sociedad 
que no se encuentra preparado paro el estallido del progreso, se agudizan los problemas 
de desempleo y subempleo. Lo búsqueda de medios e instrumentos que permitan 
afrontar lo inseguridod, se hoce más apremiante (8). 

La ciencia y ta técnico, aplicados o lo producción en gran escalo, don origen a 
enormes fóbricos y empresas donde los antiguos campesinos, postores y artesanos 
posan a constituir un tipo nuevo de lrobojodor: el obrero asalariado. Mientras tonto, en 
el ámbito polilico, los sociedades empiezan o adoptar aquellas variados formas de 
organización que conocemos con el nombre de Estado Moderno. 

Para los obreros, el nuevo modo de producción significó largos jornadas de 
trabajo, salarios por lo general insuficientes, inseguridad en el empleo y ningún recurso 
en el coso de enfermedad o occidentes. Los paises del norte de Europa fueron-

(4) MIRANDA GUTIERREZ, Guido Dr. Reestructuro y Orgonizocion Futuro de lo Seguridad 
Social. ti Congreso Interamericano Juridico de lo Seguridad Social. Memorias. 
Montevideo, Uruguay. Octubre de 1990. p. 141. 

(5
6 

lbidem. 
( MIRANDA GUTIERREZ, Guido Dr. Op. cit. p. 342. 
(7 TRUEBA URBINA, Alberto. Supra. p. 216. 
(B lbidem. 
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estableciendo diversas legislaciones destinados o asistir o los desamparados (9). En 
consecuencia y para defenderse de alguno manero, fueron surgiendo entre los miembros 
trabajadores formas incipientes de organización y de solidaridad: asociaciones de ayudo 
mutuo, piquetes y comités de huelgo, ligas y, posterionmente, los primeros sindicatos. 

El problema del riesgo profesional se contempló como concomitante al 
maquinismo y apareció lo tendencia de establecer se<¡uros contra el riesgo, siendo 
Alemania el país que más se distinguió en esto materia { 10). Creándose o/ respecto los 
"Cojos Municipales de Enfermedad", que implanto lo contribución obligatorio de los 
trabajadores con Jo que se do nacimiento al principio moderno del seguro obligatorio 
(11). 

Por otro porte, los ideos sofidmios que trajo Jo Revolución francesa, llevaron o 
considerar, primero lo beneficencia público y luego Jo osistenicio pública como uno de los 
funciones que compelen of Estado ( 12). 

Cuando se produjeron los condiciones politicos y sociales necesarias en Alemania, 
el canciller Bismorck, f!1 su objetivo de constituir el Estado Alemán hoce proyectos de 
ley en el establecimiento de un seguro de enfermedad y maternidad que fueron los de 
mayor necesidad. Junio con el que cubriera el riesgo de occidentes, siendo aprobados un 
orlo después en jmio de 188J. Se incorporó la protección de lo maternidad que aunque 
no es uno enfermedad, quedo sujeto al mismo proceso de ocurrencia y recuperación, 
que se fij6 en tres semanas inicio/mente, cuya ampliación se llevó más adelante (13). 
Durante este gobierno, se erpiden los primeras leyes de oulénlico seguridad social; y 6 
ollos después, en 1889, se creo el seguro obligatorio de invalidez y vejez. 
Posteriormente, en 1911, estos tres leyes se recogieron en el Código General de Seguros 
Socio/es. 

El canciller otto Von Bismorck pensaba que "un hombre que tiene asegurado 
su porvenir, su vejez tranquilo y el bienestar de sus familiares no es un anarquista ni-

(9) loe. cit. 
(10)GUERRERO, Euquerio. Manual de Derecho del Trabajo. Ed. Porrúo, S.A. Mérico, 1986. 

p. 563. 
(11¡TRUEBA URBINA, Alberto. Op. cit. p. 216. 
( 12 GUERRERO, Euquerio. Supra. 
(13)MIRANDA GUTIERREZ, Guido Dr .. Op. cit. p. J45. 
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atento contra lo vido del emperador; demos ohoro o los pobres aquello a lo que tienen 
derecho onles de que nos lo arrebaten por la fuerzo" (14). 

Siguiendo el ejemplo de Alemania, el sistema de los seguros sociales se implantó 
poco después en Inglaterra y poro el ano de 1914 se hizo extensivo o casi lodos los 
paises europeos. A partir de entonces el ponoromo de lo seguridad socio! se ha 
clarificado en términos generales. En las diversos lalitudes y sistemas ecoolimicos, 
políticos y sociales, poulofinomente se le fue concediendo corla de nolurolización (15). 
r ueron muchos anos de lucho de los organizaciones de los trobojodores poro obtener el 
respaldo del Estado. El principio esencial fue el de transformar lo concepción gracioso 
que otorgo lo caridad en un derecho laboral establecido jurídicamente, y son las 
organizaciones de los seguros socioles las encargados de su aplicación. 

Considela el Dr. Mirando Gutiénez, Asesor de lo Organización Ponomerícono de 
Salud. cinco etapas en lo evolución de lo seguridad social: el periodo primario, muy 
klrgo, tipificodo por el principio de lo coridod, que fue desde acciones aislados 
individuales hoslo formas de organización, especialmente religiosos. 

El periodo secundario, correspondió a la Beneficencia, en donde interviene el 
Estado, que desempeilo aquí uno doble fooción organizando lo cooperación y aportando 
fondos propios. poro reforzar los progromos y dorles consistencia. El tercer período 
corresponde a lo creación de los organizaciones de los trabajadores, de afiliación 
voluntaria. con o sin el aporte del empleado y que reúne esencialmente a los obreios de 
un mismo oficio. El cuarto periodo corresponde o lo creación de los seguros sociales, 
con afiliación obligatorio y pago de cuotas por deducción salarial como responsabilidad 
del empleador, que quedaron enmorcodos en lo Ley de [nferrnedod y Molernidod dictado 
en 1883, la Ley de Accidentes aprobada en 1884 y la de Invalidez y Vejez, de 1889 
(16). 

Todos estos onlecedentes sirvieron paro que en Chile en 1924 se oproboro uno 
ley de Seguro Obrero Obligatorio. A partir de entonces todos los demós paises aprueban 
los le<jslaciones parecidas y basadas en los leyes olemonos ( 17}. 

(14)BERNAl.OO DE QUIROS, J. El Seguro Social en lberoomérica. fondo de Culturo 
[con(Jmico. México, 1945. p. 16. 

{

15)TRUEBA URlllAA Alberto. Supra. p. 216. 
16)MIRANOA GUTIEl!REZ, Guido Dr. Op. ctt. pp. 354-355. 
17)1bidem. 
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En los veinticinco años siguientes ocurren tres hechos que van o cambiar 
totalmente lo perspectivo de los seguros sociales y que don poso ol nacimiento de lo 
quinto elopo, la de lo seguridad social pleno: 

1. En 1929 y hasta 1933, lo economía mundial se derrumbó y se produce uno 
depresión económico, esos consecuencias, traen lo creación de la Oíl (Organización 
Internacional del Trabajo) y el programa de prestaciones sociales de ayudo familiar y de 
cesonlio y poro forzoso. 

2. la Segundo Guerra Mundial destruye nuevomento lo economio y genero el mós 
severo período de minusvalía físico, social y económico de los nociones europeos y de 
otros en el mundo. Gran Bretona produce uno respuesto a esta situación cuando el 
Parlamento inglés apruebo el Plan Beveridge, que establece lo atención médico gratuito, 
las p1estociones económicos y los ¡Jfogromos sociales de oplicoción universal, es decir, 
cubren o todo la población y se finoncion del presupuesto nocional. Este pion atiende o 
lo mayor porte de los necesidades del individuo y su familia, con ¡Jfestaciones que antes 
dis!rulobon sólo los osdoriodos. 

3. la crisis social y político que Pfoduce lo Segundo Guerra Mundial genero un 
movimiento reivincficodor del valor del ser humano, y los paises se congregan en uno 
nuevo onpüoci6n: los Nacíanos Unidos. Estos aprueban un documento que constituye el 
álcigo ético 1J11! suscriben lodos los . paises miembros, con el nombre de lo Corto 
Fundomenlol de los Derechos del Hombre (18), que por primero vez identifico y creo el 
derecho o lo seguridad social, con asistencia médico y otros condiciones de bienestar y 
dignidad social del ser humano y su familia. 

A partir de lo década de los anos cincuenlo, lo fundación y crecimiento de las 
instituciones de seguridad social, horizontal y veiticolmente en el mundo entero, lue 
vertiginoso. 

Un cuarto episodio vino a completar el PfOCeso. En 1976, la Asamblea de lo 
Organizaci6n Mundial de la Salud reunido en Almo-Ato propone lo politico de "Salud poro 
Todos poro el ollo 2000", completando en los enunciados de lo Corlo de los Nociones 
Unidos y lo instrl6llentad6n del Servicio Nacional de Salud de Gran Bretona. Propone 
fecho o los metas mínimos o lograr; como estralf9ÍO, los proqramos de olencíón 
primario. El desarrollo económico y su PfOfecCÍón o! campo social hicieron que este 
optimislo proyecto condujera o lo dernocralizoción de lo salud (19). 

(1B)MIRANIJA GUTIERREZ, Cuido Dr. Supra. pp. 356-357. 
( 19) Ibídem. 
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Sin embargo, lo crisis económico que se establece o partir de 1979 y los 
incógnitos económicos que se ciernen sobre lo ecanamio mundial actual, hon planteada 
un profundo cuestionomiento sobre lo seguridad social del futuro, lo cual dice, tiene que 
orientarse codo vez más hacia lo prevención y reducción de riesgos (20). 

En Américo, los idearios de Morelos, Bolívar y Migas, han sida las aspiraciones 
de justicio social en este continente, pern hemos de seguir al amparo de los modelas 
europeos paro seguir de manero sistemático los instilucianes y normas de seguridad 
social {21 ), no importando el dificil proceso de enfrentar el peso de uno deudo externa 
agobiante, los altos lazos de inlloción y del decrecimiento en lo capacidad reproductivo, 
sabre lodo en los paises de Américo Latino. 

Muchos autores, estadistas, religiosos, políticos, etc.. han expresado, que lo 
seguridad social hoy en dio requiere de un cambio profundo de lo que han sido los 
acciones tradicionales, pues muchos formas de vida eston apareciendo en lo sociedad 
actual, digamos: el divorcia es mucho más frecuente, los divorciados repiten varios 
veces, lo unión libre se popularizo, los hijos de diferentes podres se hocen mós 
abundantes, el hogar a carga de la mujer esto constituyendo un hecha corriente, la 
exislencio de las madres solteros se dó más constante, los relaciones edro-maritales 
se dón yo con sumo normalidad, los enfermedades infecciosos y lo desnutrición ocupan 
primeras fugares de mortalidad, los malformaciones congénitos y el aborto forman un 
campanenle responsable de lo salud; los desastres ecológicos, el crecimiento r(Jpido de 
lo población, en fin, lados estas modalidades de vida combinados con el deterioro de lo 
economía coda vez más limitada hacia lo posibilidad de crear suficiente participación 
activo del individuo, de lo familia y de lo comunidad, aumentan lo complejidad de lo 
legislación de lo seguridad social, porque son uno realidad. 

Par ello, lo relevancia de los esfuerzos mundiales par encontrar nuevas perspectivos 
de solución, de lo contrario, sostiene Gaslón Mortinez Monliella, "tiende a borrar el sentida 
de pertenencia, de nocianolidod, de polriotisma, de convivencia social y de solidaridad-

{20)1bidem pp. 359-362. 
(21 )MOClEZUMA BARRAGÁN, JtNier. Pautas Introductorias o lo Seguridad Social y o sus 

Régimenes Normativos. 11 Congreso lnleromericono de lo Seguridad Social. 
Montevideo, Uruguay. Octubre, 1990. Pág. 28. 
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comunitario; condiciones sin los cuales ningún pueblo puede aspirar o uno auténtico 
·seguridad social" (22). 

2. Antecedentes en México. 

Epoca Prehispánico. 
Como lejano antecedente de lo seguridad social en el México prehispánico, se 

podría mencionar al CALPULLI. que los hobitonles describen como uno institución social 
de los mexicos, to unidad social mínimo de su administración público. En ello sus 
miembros encontraban proyección y se brindaba atención especial o los ancianos e 
impedidos. 

[fectivomente, los corocleristicos de uno politice de proyección o los doses 
desvalidos en este periodo, sin que hayan constituido un modelo acabado de seguridad 
social, demuestran lo preocupación, el interés y lo existencia de algunos instituciones 
incipientes encargados .de aplicarlo. Moctezumo consideró como un deber del Estado, 
mirar por los ancianos e impedidos y construyó en Culhuocón un hospital y hospicio 
ordenando que se les atendiera "como o gente estimado y digno de todo servicio" (23). 

Ho podido descubrirse que en codo uno de los grandes palacios se mondó 
recoger o lodos aquellos enfermos incapaces de servir ol Estado, poro que fueron 
atendidos por separado (24). 

HOOI> también, por cuanto se refiere a los medidos poro proteger al pueblo en 
los momentos de coreslio llamados PRECAl.ll o Petracolco, donde se olmocenobon los 
cosechas de los tierras del Palacio Tecpon Tolli, en los que se depositaban los productos 
de to recaudación fiscal. Estos graneros no sólo servían poro satisfacer los necesidades 
de los gobernantes y funcionarios, sino también estaban poro beneficio de lo población 
(25). 

(22}MARTINEZ MANTIELLO, Gostón. Un punto de vista conceptual de Seguro Social. 
Seguridad Social y Solidaridad Social. 11 Congreso Interamericano de lo Seguridad 
Social. Memorias. Monltwideo, Uruguay. Octubre, 1990. p. 206. 

(23!TRUEBA URBINA, Alberto. Op. ca. p. 216. 
(24 Ibídem. 
(25) Ibídem. p. 217. 
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Hubo otros incipientes instiluciones de solidaridad que surgieron por lo afinidad 
en el quehacer de uno seguridad social como los "Pillis" y "Mocehuoles", podemos 
afirmar que en esto época no hubo sislemos de seguridad social bien definidos. 

[poca Colonial 
lo lleqodo de los espanoles o México, morco el inicio de uno época de su 

historia, que tiene su culminocibn en el sitio y destrucción de Tenochtitlón, lo copilo! 
azteca en 1521, rubricándose así ro conquista con lo copluro y muerte de Cuouhtémoc, 
el úllimo emperador azteca (26). 

Durante los primeros decenios resultan porticularmenle inleresonles los 
experimentos de tos misioneros franciscanos, quienes intentaron lo instauración enlre los 
indigenos de uno convivencia basado en lo caridad y cooperación entre lodos los 
integrantes de lo comunidad, de modo que nunca follara lo protección o sus miembros 
más necesilodos, nos dice el maestro Truebo, -los tormos de protección y asistencia o 
los doses desposeidos adquieren un sentido peculiar- no necesariamente mejor (27}. Tal 
ero el espíritu, v.gr., de- los hospitales-pueblos, croodos por Voseo de Quirogo. Existieron 
también los llamados "'Cojos de Comunidades Indígenas" que constituyen uno de los 
herencias tomados de lo colonia directamente de lo experiencia y realidad out6ctono de 
nuestro pueblo; dichos "cojos" se formaban con fondos de ahorro común destinados o 
los servicios municipales y religiosos de lo comunidad, lo ensenonzo, o lo atención 
médico gratuito, o lo protección poro ancianos y desvalidos y al fomento ogricolo con Jo 
concesión de crt!dilos (28). 

Se expidieron uno serie de mandamientos conocidos como "leyes de Indios", de 
1561 o 1769, y en muchos de ellos encontramos disposiciones de seguridad social. Hay 
prevenciones que senolon uno protección ol trabajo, o los mujeres y o los ninos; pero el 
espiritu que los animo es más bien humonnorio y cristiano de los Reyes Católicos o 
quienes los peticiones de los frailes que tonto defendieroo o nuestros indígenas o de 
algunos virreyes bondadosos, llevaron o proteger o los naturales contra abusos de-

(26)Conferencio Interamericano de Sequridod Social. XVI Asombleo General y 
Quincuagésimo Aniversario. folleto de reuniones. Acopulco, México. Noviembre, 1992 
p. J. 

(27!TRUEBA URBINA, Alberto. Supra. 
(28 Ibídem. 
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encomenderos ambiciosos (29). 
Más adelante, se fundo el primer monlepio en Espono en el ano de 1761 por 

Carlos 111, frece anos después, ·en 177 4 por Cédula Real del 2 de junio se fundo el 11.onte 
de Piedad de México, similar al que exislio en lo Villa y Corte de Madrid. Estos 
instituciones realizan uno labor parecida o lo que más recienlemenle conocemos con el 
nombre de "Pensiones Civiles" (30). • 

En 1776 el régimen de montepío incluye lo asistencia social de los lrobojodores 
del virreinato y posteriormente se hoce eK!ensivo a los viudos y huérfanos de los 
empleodcs de los Ministerios de Justicio y de lo Real Haciendo, mediante el reglamento 
para la organización de oficinas y para la aplicación de lo ley correspondiente. Lo 
protección del Eslodo, sin embargo, no era general (31), yo que se resumio o un 
determinado grupo privilegiado. 

Durante este periodo resulto también el sistema de conlropresloción con el que 
se establecen cuotas destinados o cubrir los riesgos por anticipado; sistema que tiene su 
origen precisamente en los cojos de comunidades indigenos, y en los cofrodios de origen 
esponol (32), que desempefloron por muchos onos una función de asistencia mutuo 
entre sus asociados. · 

El periodo colonial fue sin dudo, uno dura etapa por lo transición y odoptoción o 
un pueblo, o to religión, idioma, cultura y gobierno de sus conquistadores. Casi tres 
siglos transcurrieron en esto etapa antes de que se realizara el movimiento libertario que 
culminorio con nuestro independencia. 

México Independiente. 
Et eslotlido insurgente de 1810 había hecho nulolorios los leyes espanolos, ante 

la fuerza y lo determinación por obtener una libertad plena poro la noción mexicano 
(33). Por lo que, ante este hecho trataron entonces de promulgar ordenanzas en favor 
de los nativos como los "Leyes de Burgos" en 1812; pero dichos normas llegaron tarde, 
ya que poro entonces el movimiento de independencia hobio madurado. 

1

29lGUERRERO, Euquerio. Op. cit. p. 22. 
30 TRUEBA URSINA, Alberto. Op. & p. 218. 
31)1bidem. 
32llbidem. p. 218. 

(33 Ibídem. . 
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· El 14 de sepli,embre de 1813 el Generalísimo José Moría Morelos y Pavón, en el 
documento que lo historio conoce con el nombre de "Sentimientos de lo Noción", siento 
los bases de un programo de seguridad social, cuando dice que "es preciso se moderen 
lo opulencia y lo indigencia, que se mejore el jornal del pobre, que se mejoren sus 
costumbres, que se aleje lo ignorancia", es decir, se preveen uno serie de normas que 
hoy están incluidos en los programas de seguridad social, tal como también están lo 
lucho cootro lo esclavitud, lo lucho contra los costos privilegiados, porque se establecen 
principios de igualdad en el disfrute de bienes y servicios (34). 

Los deseos de nuestros primeros libertadores, no se ven fecundados 
inmediatamente, por lo inestobilidod que exislio por olconzor el poder polilico. En lo 
Conslilución de 1824, aparece reglamentado dentro de los facultades del Congreso 
General, uno mención que permite conocer lo existencia de retiros y pensiones poro los 
empleados públicos de lo federación. En noviembre del mismo oM, ante el estado 
desastroso de los montepíos, el gobierno decide liquidarlos y se hoce cargo del pago de 
los pensiones o los funcionarios con derecho poro ello (35). 

Por ley de 1832, los pensiones se hocen eiílensivos o lo madres de los 
servidores públicos y en 1834, por decreto de 12 de febrero, se otorgo el derecho o 
pensión o los cónsules mexicanos, o lo vez que se reconoce lo "jubilación por 
incapacidad" (36). 

Más adelante, en nuestro historio, en noviembre 20 de 1856, se concede o los 
empleados de correos uno publicación, como compensación o los peligros que corrían de 
perecer en monos de los "bórboros", como el mismo decreto los llamaba (37). 

En 1857 se promulgo uno reformo o lo Constitución Político de contenido liberal; 
ésto es rechazado por los conservadores, pero finalmente entro en vigor en el gobierno 
presidido por el Lic. Benito Juárez, estableciendo entre otros aspectos lo separación de 
lo Iglesia y el Estado (38). Preciso algunos medidos que tienden al mejoramiento del 
bienestar familiar del servidor público, pero infortunadamente no se llego o senolor reglo 
determinado y su aplicación general muchos veces depende de lo concesión gracioso de 
lo autoridad. 

( 34) Ibídem. 

1

35) Ibídem. 
36)1bidem. 
37)1bidem. 
38) Ibídem. 
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No se puede negar, sin embargo, que o partir de este momento, el proceso es 
irreversible, si bien algunas veces lo reacción nocional logro disminuir el ritmo de 
ascenso propuesto por los grandes mayorías (39). 

En 1875, se constituye lo primero Asociación Mulualista de Empleados Públicos; 
el comentario de un periódico de la época describe lo situación que lo origino: "Al fin se 
ha despertado enlre esto clase de lo sociedad, el deseo de unirse poro formar un 
cuerpo fuerte que pongo o estos ciudadanos al abrigo de la miseria" (40). 

En 1876 asume lo presidencia el General Porfirio Diaz, quien conservo el poder 
hasta 1911 en que triunfo el movimiento revolucionario iniciado por Francisco l. Madero 
un ano onles (41). Lo "Ley Reglamentario de la lnslrucción Obligatorio en el Oistrilo 
Federal y los Territorios de Tepic y Bajo California" es lo único sobresaliente en eslo 
época porfiriano. En ello se concede lo pensión o los profesores con más de 30 anos de 
servicios, y siempre que hubieren cumplido sus cargos sotisfoctoriamenle (42). 

El 29 de marzo de 1896 se expide lo "Ley de Pensiones, Monlepios y Reliros 
poro Civiles y Militares" en la cual se concede como montepío lo cuarto porte del sueldo 
del causante; se reconoce con derechos o lo viuda, o los hijos hoste que "se cosen o 
mueran" y o los hijos ~asto los 21 anos ( 43). 

En 1898 lo Ley de Educación Primario dispone el otorgomienlo de pensiones que 
no fue aplicado. 

En un sentido más eslricto se puede hablar de onlecedentes de la Seguridad 
Social, únicamente hasta fines del siglo posado y principios del presente, cuando ol 
acelerarse el proceso de industrialización del pois, crecen porolelomente los necesidades 
e inquietudes de los obreros registrándose los de Río Blanco, Nogales, Santo Roso, 
Cananeo, dando así nacimiento o lo identidad de lo clase obrero mexicana. Se registran 
en lo época más de 250 huelgos, organizados en su gron moyorio por el "Gran Circulo 
de Obreros Libres"; que con los ideos del gobierno oligárquico, fueron reprimidos todos 
estos acontecimientos por lo fuerzo, siguiendo la consigno de "mátalos en caliente", y la 
miseria que imperaba en los campos de México, apoyados bojo un régimen de !error 
empiezan o registrar brotes en Tomóchic Chihuahua, en 1892; en Papanlla Veracruz; en-

(39)1bidem. 
(40)1bídem. 
(41¡Conferencio Interamericano de Seguridad Socio!. Asamblea cit. p. 4. 
(42 TRUE~ URSINA. Alberto. Op. cit. p. 218. 
(43)1bidem. p. 219. 
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Acayucon Ver., en 1906; en Viesco Coohuilo, en 1908. Contando lodo ello con por\ipoción 
de los hermanos Flores Mogón y Antonio Horcosi\os, que von formando conciencio 
público en contra del gobierno de Oioz, o través de su programo del Partido Liberal y su 
periódico "Regeneración", lanzando con ello un programo de reivindicaciones sociales, 
llamado "Manifiesto de lo Noción". 

En Tabasco en 1906 se organizan manifestaciones on\iporfiris\os. En Coohuilo un 
grupo de mogonislos alocan lo plazo de Jiménez; en Acoyucon, Ver., es o\ocodo su 
plazo por un grupo de campesinos de lo región. despojados de sus tierras por lo 
empresa petrolero "El Aguilo". 

En 1908, se organizo el Partido Oemocró\ico, que pregonaba el voto secreto poro 
elegir gobernantes, quedo desintegrado por carecer de ideología definido, pero creó 
enorme conciencio. 

El pueblo de Velordeno, Ogo., se amotino siendo fusilados sus cabecillas; en 
Sinoloo es fusilado Gabriel Leyvo. El estado de cosos ero yo insoportable (44). Los 
releccionis\os portulon nuevamente o Porfirio Oioz poro Presidente; provocando más un 
estado de efervecencio ·en lodo el pois. Obreros y campesinos se unen poro. luchar por 
un mismo ideal: lo reivindicación de su calidad de seres humanos. Ante lo nulidad del 
diálogo pacifico, se dó el desenlace final: lo revolución de 1910. · 

Como lodo gran convulsión social, dejo un soldo trágico de vidas y uno gran 
constelación de ideos luminosos ( 45); pero fué lo clase campesino lo que obtuvo 
profundos reivindicaciones acogidos bojo lo bandero de "tierra y libertad" en el ideario 
de Zapato. 

Podemos decir, que fueron precisamente los condiciones de miseria, de hombre y 
de inseguridad en los personas, posesiones y derechos en que vivio el pueblo mexicano, 
que delerminaro el primer gran movimiento social del Siglo XX en el mundo. Esto nos 
explico por qué en los piones revolucionarios más importantes encontramos profundos 
reivindicaciones sociales. 

Al triunfo de lo Revolución Conslitucionol Don Venustiono Carranza, convoco en 
septiembre de 1916, o un Congreso Constituyente, o fin de restituir el régimen 
constitucional quebrantado por Victoriano Huerto; quedando instalado el primero de 
diciembre de 1916. 

(44!1bidem. p. 220. 
(45 LEMUS GARCIA, Raúl. Derecho Agrario Meiicono. Ed. Limuso. Méiico, 1976. p. 251. 
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Surgen grandes enmiendas al proyecto tanto en su articulo quinto relativo a la 
libertad de trabaja, coma en el articula 27 de la Constitución del propio proyecto, en él 
consagro los derechos fundamentales del campesino. 

Periodo Post-revolucionario 
[s en la Asamblea Constituyente de Ouerétoro, donde el proletariado nocional 

compromete su destino al porvenir de lo República, o través de los enunciados 
fundamentales del campesino y donde se establecen los gorontios sociales en favor del 
obrero, conviertiéndose desde luego en lo Corto Politice-Social de 1917, que dió o 
México el honor de ser el primer pois que diera nalurolezo constitucional a lo previsión 
social, al incluirla en el orticulo 123. 

Con la Constitución de 1917 nace un nuevo estado de derecho social, creando 
uno serie de organismos públicos cuyos objetivos tienden o satisfacer los nuevas 
necesidades. Nos dice el moeslro Truebo "el aparato administrativo se perfecciono, se 
especializo y crece" ( 46). 

Durante esto etapa en que se le asigno ol estado, entre otros facultades, la de 
realizar prestaciones de carácter económico, cultural y asistencial, se establece lo 
Dirección General de Pensiones Civiles de Retiro, por ley del 12 de agosto de 1925 que 
tiene por propósito fundamental integrar un sistema de seguridad social poro los 
servidores públicos. En el sector educativo se consigue el seguro federal del magisterio 
en el afio de 1928, sobre bases mutualistas, con el fin de auxiliar a los deudo& de los 
educadores que fallecieren ( 4 7). 

En 1929 se modifico el texto de lo constitución que dedo: 
"Se considero de utilidad social: el establecimiento de cojos de seguros 

populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntacio del trabajo, de occidente y de 
otros con limes análogos ... " (48). 

El Presidente Portes Gil pensó que paro cumplir con las aspiraciones de los 
trabajadores ero necesario reformar tal precepto, estableciéndolo en estos términos: 

"Se considero de utilidad público lo expedicilln de lo Ley del Seguro Social y ello 
comprenderá seguros de invalidez, de vida, de cesocilln involuntario del trabajo, de-

(46lTRUEBA URBINA, Alberto. Op. cit. p. 221. 
(47 RANGEL CUOTO, Hugo. El Derecho Económico. Ed. Porrúo, SA México, 1989. p. 232. 
(48 Cfr. Ibídem. Lo fracción XXIX del articulo 123 de lo Constitución. p. 232. 
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enfermedades y occidentes y otros con fines análogos" (49). 
Además, de que los condiciones se van donde paro que los trobojadores al 

servicio del [stodo, se unifiquen, constttuyendo el "Congreso Pro-Unidad" del cual surgió 
Jo Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado en en ono de t936. Asi 
mismo, se te entrega o la Dirección de Pensiones el manejo del Fondo de Ahorro del 
Ejército, que administró acertadamente hasta septiembre de 1943 en que posó al seguro 
militar. 

El lo. de noviembre de 1938 quedo formado lo FSTSE y el 5 de diciembre del 
mismo ono se expide el estatuto jurídico que define y orienta la organización sindical de 
los trabajadores del servicio público, legitimando la existencia de una central que 
representaba o todos los sindicatos del sector público federal (50). 

De esta manera queda establecido un poderoso frente gremial de los empleados 
públicos, o fin de emprender uno lucho firme, conjuntamente con el gobierno, poro lograr 
mejores niveles de vida y mayores prestaciones. 

El estotulo jurídico permitió poner o salvo de todo contingencia electoral o los 
servidores públicos, osequrondo su estabilidad de los trobojodores en su~ cargos, y 
motivó sus ascensos, ·disipando lo angustio y desconlionzo que prevalecía entre los 
mismos, por lo sttuoción político existente en aquello época. que, "poro fortuno del pois, 
morcaba, el inicio de nuestro revolución institucionalizado y pacifico" (51 ). 

México es un país con uno bien definido indiosincrocio, muchos veces atacado y 
no aceptado, con uno ideología muy propia distinto o Ja de otros pueblos, costumbres y 
tradiciones muy característicos, atributos propios de lo personalidad mexicano, dándole 
con ello condiciones propias de vida y de trabajo, todo ello conjugado en una filosofía 
social nuestra, que nace primordialmente de las clases sociales más necesitadas. Todo 
ello, definió los condiciones politicos, sociales y económicos para abrir comino o una 
legislación definttivo sobre seguridad social, pues ya anteriormente había habido algunos 
intentos, pera no concretaran. 

Fué hasta el sexenio de Manuel Avilo Camocho cuando, en junio de 1941, se crea 
por acuerdo Presidencial, una Comisión Técnica redactora del proyecto de Ley del Seguro 
Social, inte11odo por representantes del Gobierno, del Sector Obrero y del Sector-

( 49l0iario Oíiciol de lo Federación de fecha 6 de septiembre de 1929. 
(50 TRUEBA URBINA. Alberto. Op. cit. p. 222. 
(51 Ibídem. 
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Patronal. lo comisión formuló su proyecto lomando en cuento todos los intentos 
onteri01es y aprovecho los experiencias de otros paises europeos y lolinoomericonos. 

[t ello siguiente, en 1942, lo Comisión presentó lo iniciativo de Ley al Presidente 
de lo República. También se presentó o lo consideración de lo Oficina Internacional del 
Trabajo. [n ese o!lo, en Santiago de Chile se realizo lo Primero Conferencio 
lnleromeiicono de Seguridad Social, donde lo iniciativo de Ley del Seguro Social mereció 
enorme aceptación. 

[sle proceso llegó o su culminación cuando en diciembre de 1942 el Congreso 
de lo Unión aprobó por unanimidad la iniciativo presidencial, publicándose en el Diario 
Oficial de lo federación el 19 de enero de 1943. 

Lo seouridad social en las üllimos anos. 
A por1ir de que se establece el IMSS, se empiezo a desarrollar más la medicino 

al tiempo que se fundan otras instituciones de salud, de asistencia médico, de 
protección o los medios de subsistencia y de los servicios sociales necesarios poro el 
bienestar individual y colectivo de los mexicanos. Extendiendo su cobertura o través de 
lodo el país llevando sus beneficios o los puntos más remotos del territorio nocional 
(52). 

Con lo incorporación del aportado "8" del articulo 123 Conslilucionol se emitió 
con lo mismo naturaleza, lo evolución y fundamento de lo seguridad social al trabajo 
burocrático; siendo con lodo ello el instrumento de lo polilico socio!, representando el 
único comino poro lo protección de lo población, rebosando los rígidos normas del 
seguro social clásico poro convertirse en un instrumento redislribuidor de lo riqueza 
nocional, no sólo entre individuos derecho-habientes, sino en aquellos poblaciones 
marginados y rurales (53). 

México ha declarado "realizar los propósitos que, fundomenlolmenle han quedado 
manifestados en los principios aprobados en los diversos reuniones internacionales que 
es lo de garantizar o codo ser humano los medios suficientes poro satisfacer sus-

(s2¡cuestión Social. IMSS No. 23. Otono-lnviemo -1991. p. 11. 
(53 MARTINEZ MANTIELLA. Goslón Lic. Seguridad Social. Núm. 168 Mcr¡o/Agoslo. México, 

1989. pp. 141-142. 
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necesidades en un nivel adecuado o su dignidad" (54 ). 
En los úttimos anos, se ha venido dando el desmonlelomienlo del llomodo [slodo 

providencio, o [simio de bienestar, sobre lodo si se admite que lo desigualdad en 
México, es el mayor peligro al que se enfrento el sistema sociopolilico, surgido de lo 
revolución y de su código básico (55). Por cosi medio siglo gozamos de uno economio 
con un desarrollo relativamente estable y sostenido que se ubicaba entre los primeros 
del mundo. Pero o partir de lo crisis de 1982 hoslo lo fecho (noviembre de 1988) el 
ingreso real ha disminuido, el número de pobres aumentó, yo que lo quinfa porte de lo 
dose medio se empobreció; o su vez el rico (ingreso mensual lomilior superior de 
coloree salarios mínimos) descendió o los clases medios a los cuales también reforzó en 
su ingreso, es decir el porcentaje de ricos bojó y su participación en el ingreso 
disminuyó. Se revalúo la libertad y en términos relativos se devalúo la iguoldod. 
Asimismo, se reduce lo credibilidad y lo confianza en el gobierno que, o 1 ravés de sus 
politicos debería ser el principal agente poro promover uno sociedad más igualitaria (56). 
Nos encaminamos quizá o uno época sin precedente en lo sociedad dual, interiormente 
segregada, con sectores modernos situados por la miseria, el airoso y lo delincuencia 
(57). la desigualdad se ha agravado en los úllimos veinte anos, y ha condicionado las 
bases de organización político de lo sociedad. lo polilico en México yo no es el ómbilo 
donde se defienden derechos o ideales, sino el lerreno de enfrentamientos de intereses. 
los discusiones de los úllimos diez anos sobre lo democracia en México, se han 
centrado en los procesos elecloroles y los partidos, pero lo crisis económico ha pueslo 
en el cenlro, de nuevo, lo desigualdad. Mientras más desigual seo una sociedad, más 
maleable será el voto en manos de los poderosos; pero aún, porque propicia la 
desegregoción social y, por consiguiente lo debilidad· de los más débiles. Mientras 
mayores sean los desequilibrios sociales en México, más lejana seró lo igualdad político-

(54)Resolucián CISS de 1960. lo VI Conlerencio lnteromericono de Seguridad Social. 
Cuodernos Técnicos. México, 1992/1. p. 10. 

(55)CARR1ll0 PRICTO, lgnocio. Derecho o lo Seguridad Social. UNAM. México, 1991. p. 
62. 

(56)BASAREZ, Miguel y ALDUCIN, Enrique. "[ncuenslalio. Valores, actitudes y opiniones. lo 
Distribución del Ingreso en México". Nexos. México. No. 131. Noviembre de 1988. p. 
23. 

(57)AGUILAR CAMIN, Héctor. "lo transición mexicano". Nexos. México, Núm. 124. Abril de 
1988. p. 16. 
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que es lo esencia de lo democracia, propiciando el detrimento de instancias colectivos 
de defensa social, llámense partidos o sindicatos; lo organización de los intereses 
particulares ha tenido propósitos contradictorios que ho propiciado el surgimiento de 
demandas sociales y lo parálisis político o odminislrolivo (58). Es preciso advertir -
como lo hoce Jesús Reyes Heroles- que "MéKico se sitúo entre aquellas naciones con 
peores distribuciones del ingreso, incluso paro algunos de grado de desarrollo similor" 
(59), y que éste es el principal reto de nuestro modernización; en sumo, "la revisión del 
clousulodo del controlo social (art. 123 constilucionol) cuyo tácita reconducción yo ho 
entrado en crisis de validez y que eKige nuevos términos poro su vigencia y cuya 
principal sección lo de bienestar social, comporta enmiendas toles que es preciso 
reformarlo democráticamente por entero" (60). 

El octuol gobierno de lo República o través del Programo Nocional de Solidoridod, 
enmarcado dentro de lo doctrino del liberalismo Socio!, dó o lo seguridad social un 
proceso nuevo que protejo y fomente el bienestar de los meKiconos, dando un conleKlo 
de modernización al morco jurídico que lo compone. Ese orden jurídico debe dar 
sustento o los respuestos y cambios económicos y sociales que surjan en nuestro pois, 
o !in de que se vayan fortaleciendo lo gestión y otorgamiento de los prestaciones y 
beneficios sociales. 

(58)LOAEZA, Soledad. "Desigualdad y Democracia". Nexos. México, Núm. 123. Marzo de 
1988. p. 35. 

(59)Cfr. REYES HERDLES, J. G.G .. , "Lo estrategia redislribulivo". Nexos, MéKico. Núm. 
151, julio de 1990. p. 6. 

(6D)CARRILLO PRIElO, Ignacio. Op. cit. p. 68. 
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b) Conceptos y olconces. 
c) Algunos disposiciones relativos. 

2. Lo Seguridad Social. 
o) Introducción. 
b) Definiciones y finalidad. 
e) Principios de seguridad socio!. 
d) Lo seguridad social como un derecho. 

3. lo Asistencia y el Bienestar Social 
o) Introducción. 
b) Conceptos y objeto. 
e) Asistencia público y beneficencia privado. 

4. La Utilidad Social. 
o) Introducción. 
b) . Hacia uno definición y objeto. 

[! proceso social nos dice el sociólogo Alber1o F. Senior, "es un movimiento en lo 
tramo de los relaciones interhumanos, en un ospeclo dinámico" (61), es decir, que es 
combionle y movible, por lo que muchos autores consideron que el hecho de lo lucho es 
el más elevado y fundamental proceso social. 

Estos constantes luchas, se dón en uno serie de términos que con frecuencia se 
enuncian y o los que conviene integrar, y cuyo coordinación y combinación se dón o lo 
luz de lo teoría de lo Seguridad Social Integral. 

1. la Previsión Social. 

o) Introducción. 
Según se ho apreciado, lo Orgonizoción Internacional del Trabajo -en el intervalo 

de Jos dos guerras mundiales- puso lodo su esfuerzo poro hacer posible en los diversos 
paises de lo comunidad internocionol los modernos derechos sociales como son lo 
previsión social y lo asistencia. lo influencio de dichos organizaciones ho sido definitivo 
en las legislaciones de los paises de Europa y de nuestro Continente mediante sus-

(61)F. SENIOR, Alberto. Sociología. Ed. Méndez Oleo. México, 1981. p. 158. 
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normas y convenios. Antes de lo Segundo Guerra Mundial pocos paises hobio~ reconocido 
el derecho social de lo previsión social y menos como un derecho humano universal. 

b) Conceptos y alcances. 
Ante la evolución de los instituciones sociales, en su pujante dinámico, ante lo 

complejidad y diversidad de sus problemas. nodo más conveniente que tratar de 
encontrar uno definición o concepto de previsión social, poro después enunciar sus 
alcances que nos permitan concientizarnos en los resultados que hobrón de esperarse. 

Se puede hablar de diferentes clases de previsión en términos genéricos y, si se 
quiere de modo convencional: o) lo previsión voluntario e individual constituido por el 
ahorro y el seguro privado, que encierran cierto ánimo de lucro; b) el mutualismo, el 
cooperativismo y hasta el seguro social facultativo; c) también tenemos o lo previsión 
obligatorio, solidorio o social, constituido por el ahorro colectivo y administrado por el 
poder público. Esto último no podrá llevor o confundir lo previsión social con seguro 
social ni con seguridad social. Toco o lo Se<Juridod Social determinar cuales medios o 
instrumentos utilizará, .si los contributivos (previsión), o no contributivos .(asistencia 
social y servicio público), pudiendo utilizar uno de ellos o todos, coordinados o no, con 
pion o sin pion orgánico (62). 

El chileno Don t.forcos Flores Alvarez, define o lo previsión sociol "como el 
conjunto de normos, principios o instituciones destinados o asegurar lo e>istencio de los 
asalariados que dejen de percibir el sueldo o solario que les permite subvenir o sus 
necesidades fundomentoles y o los de sus familias, cuando este fenómeno se produce 
por circustoncios ajenos o su propio voluntad" (63). 

Por su parte el distinguido escritor, Woldo Pereiro A., en su obro "Lo Seguridad 
Social en Chile" se refiere a lo previsión social como "el conjunto de ideos o 
inst~uciones que actúan pasivamente, pues espero tranquilamente lo realización de los 
siniestros y, frente a ellos, no hoce otro cosa que pogor y servir con prontitud" (64). 

Transcribo la definición que hace el licenciado Agustín Alonis Fuentes, "definimos 
a la previsión social me>icona, como el conjunto de medios eficaces del Estado, poro-

(62)FAIARDO CRMLLERO, Martín. Op. cir. p. 30. 
· (63)FLORES N.VMf.Z, Marcos, Organización y Orientación Social en Chile. Revista de 

Previsi6n Social. Núm. 8. 1960. p. 659. 
(64)PEREIRA A., Waklo. La Seguridad Social en Chile. Escuela Nocionol de Artes Gráficas. 

Santiago de Chile, 1950. pp. 67-68. 
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garantizar el ejercicio y lo realización del derecho universal que tiene lodo hombre o la 
seguridad social" (65). 

Se puede decir, que lo expresión de previsión social tiene como coberturas: 
1. Lo de cubrir riesgos en caso de desempleo por motivos de invalidez o muerte. 
2. Lo de asegurar su existencia de los trabajadores o través de los jubilaciones o 

pensiones. 
3. El dar reconocimiento de prestaciones en dinero sufridas por enfermedades 

profesionales o no profe~ionoles. 
4. El otorgar o los trabajadores por causas de retiro o despido, liquidación o 

indemnizaciones suficienles. 
5. Y lodos aquellos que se refieren o lo asistencia social. 

Por ello, lo previsión social se preocupo preferentemente por acumular dinero 
poro tener oportunomenle los cantidades necesarias paro cubrir los riesgos de personas 
afiliadas, no ajustándose o nungún plan o programo. 

c) Algunos disp<isiciones relativas. 
Lo Declaración Universal de los Derechos del Hombre, del 1 O de diciembre de 

1948, proclama en sus articulas 22 y 25 lo siguiente: 
,;Toda persona, como miembro de lo sociedad, tiene derecho o lo seguridad 

social, y o obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperoción internacional, habido 
cuento de lo organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables o su dignidad y el libre desarrollo de su 
personalidad". 

Art. 25: 
1. "Todo persono tiene derecho o un nivel de vida adecuado que le asegure, asi 

cama a su familia, lo salud, el bienestar, y en especial lo alimentación, el vestido, la 
viviendo, lo asistencia médico y las servicios socioles necesarios; tiene, asimismo 
derecho o los seguros en coso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 
otros cosos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunsloncios independientes 
o su voluntad". 

(65)AIANIS FUENTES, Agustín. Lo Previsión Social en el morco de lo Administración 
Pública Laboral. Revisto Mexicano del Trabajo. No. 2. México, abril-moyo-junio de 
1968. p. 58. 
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2. "Lo moternidod y lo infoncio tiene derecho o cuidodos y osistencio especiales. 
Todos los ninos, nacidos de un matrimonio o fuero de matrimonio tienen derecho o igual 
protección social" (66). 

Cuando en 1917 se aprobó el revolucionario articulo 123 se estableció, !ros largo 
discusión, un régimen del derecho de trobojo y previsión social, al obordor en éste 
Ollimo los siguientes puntos: 

1. Los que se refieren o los mujeres y menores (fracciones 11 y 111). 
2. La protección a la molernidod (fracción XII C). 
3. Habitación obrera (fracción XII C). 
4. Escuelos, enfermerias y demás servicios necesarios o lo comunidad (fracción 

XII X). 
5. Riesgos profesionales, tanto accidentes como enfermedades profesionales 

(fracción XIV C). 
6. Prohibición de expendios de bebidos embriagantes o juegos de azor (fracción 

XIII C). 
7. Medidos preventivos de higiene y seguridad (fracción 't-1 C). 
6. Agencias de colocaciones (fracción X't-1 C). 
9. Cooperativos poro lo construcción de cosos barotos e higiénicos (fracción XXIX 

C). 
Los copttulos que deben ser considerados en lo nuevo Ley Federal del Trobojo 

como de previsión social, son, entre otros: El Capitulo IV del Titulo Tercero, que se 
refiere a vacaciones (articulas 66 a 61); el Capitulo 111 del Titulo Cuarto, que regulo los 
habitaciones poro los trabajadores (articulas 136 a 153); el Titulo Ouinlo que se refiere 
al trabajo de los mujeres (articulas 164 o 172); el Capitulo 11 ol trabajo de los menores 
(articulo 163 o 160). El Titulo Cuarto, Capitulo 1, se refiero o los derechos y obligaciones 
de los trabajadores y de los patrones. En el Capitulo 1 que regulo los obligaciones de los 
patrones de carácter de previsión social (articulo 132), en el Capitulo 11 a los 
obligaciones de los trabajadores de carácter de previsión social (articulas 134 o 135). El 
Título Noveno regulo los riesgos de trabajo (artículos 472 o 515), tonto por lo que toco 
a los accidentes y enfermedades o que están expuestos los trabajadores en su oficio o-

(66)ZAMORA-PIERCE, Jesús. Garontios y Proceso Penol. Ed. Porrúo, SA México, 1967. 
pp. 316-317. 
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con motivo de su trabajo (67). 
El Titulo Once se refiere a las autoridades de trabajo y servicio social. Dentro del 

. campo de la previsión social queremos destacar el Capitulo Tercero que se refiere a la 
Pracuraduria de la Defensa del Trabajo {artículos 530 a 536). Asimismo, el Capitulo 
Cuarto referente al Servicio Público de Desempleo (articulas 537 a 539); el Capitulo 
Quinto se refiere a la Inspección del Trabajo (artículos 540 a 550), especialmente de 
vigilancia y cumplimiento de las normas sobre previsión socio!, higiene y seguridad en el 
trabajo (68). 

Cabe mencionar que, el derecho individuo! del trabajo y la previsión social forman 
una unidad. El seguro social es la parte de la previsión social obligatorio que bojo lo 
administración o vigilancia del Estado, tiende o prevenir o compensar o los trabajadores 
por lo pérdida o disminución de su .capacidad de ganancias como resultado de lo 
realización de los riesgos naturales o sociales o que están expueslos (69). 

Finalmente, esto consideración: una noción sólo puede considerarse adelante, si 
dispone de un sistema de previsión y seguridad social que respondo o los exigencias de 
lo vida y de la economía moderna (70). 

2. Lo Seguridad Social. 

o) lnt roducción. 
lo Seguridad Social ho llegado o convertir o los sociedades contemporáneos en 

un factor integrante e indispensable de los seguros sociales, yo que más de lo moyorio 
de las personas na tienen otra copilo! que su trabajo. Viene o ser lo seguridad social lo 
mejor defensa poro encontrar lo protección presente y lo incertidumbre ante lo futuro, 
pues de no encontrar tal protección vendría la desesperación y lo búsqueda de la 
seguridad que es lo que arroja los conflictos, las luchas, amenozondo en esa formo lo 
existencia polilica y democrólico. Por eso, lo seguridad social se ha convertido en-

{67)TRUEBA URSINA, Alberto y TRUEBA BARRERA, Jorge. Ley Federal del Trabajo. Ed. 
Parrúo, SA México, 1989. pp. 207 a 280. 

(6B!lbidem. pp. 287-299. 
(69 DE 1A CUEVA, Maria. Derecho Mexicano del Trabajo. Col. l. Ed. Porrúo, S.A. México, 

1963. p. 145. 
(70)GONZALEZ DIAZ LOMBARDO, Francisco. El Derecho Social y la Seguridad Social 

Integral: UNAM, 1978. p. 129. 
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defensa social, pese o lo astringencia de recursos que, como resultado de lo crisis, 
padecen los erarios públicos. Por ello considero que el hombre no debe vivir al omporo 
de los sistemas de previsión en lo seguridad social, es pertinente que trabaje, que 
ahorre corno ente individuo!, o fin de que enardezco y no duermo bojo lo cobijo de lo 
seguridad social, o fin de ser un hombre distinto que puedo dor frutos nuevos y abrir 
puertos al mllldo que aspiro. 

b) Definiciones y finalidad. 
El término empezó o utilizarse en los Estados Unidos en los años 30s .• aunque 

se dice que Bolívar lo empleó en su discurso de Angostura en 1819, pero oficialmente 
se usó en el articulo So. de lo Corto del Atlántico en 1941, donde se expreso que lo 
Seguridad Social es uno de los objetivos esenciales de lo Organización de los Nociones 
Unidos. Se entendía que lo pobreza ero el elemento principal que deberio atacar un 
régimen de seguridad social, sin embargo, también se deberían de combatir los 
enfermedades, lo ignorancia, lo suciedad y lo ociosidad (71). 

lo Seguridad Social Integral abarco o lodos los miembros de uno . sociedad y 
otorgo protección contra todos los evenluolidodes nocivos. En los hechos, codo poís lo 
ejerce de acuerdo o sus necesidades y recursos, como un reflejo de lo situación político, 
social y económico. 

Por lo anterior, no existe lodovio uno definición único y universalmente aceptado 
de lo seguridad social. 

lo Orgonizoción de los Nociones Unidos considero o lo seguridad social como "un 
sistema de goronlio que to colectividad otorgo o lodos sus miembros, poro trotar de 
monlmer sus niveles de vida o cuando menos condiciones de existencia decorosos, 
gracias o uno redistribución de ingreso que descanse sobre lo seguridad nocional" (72). 

Uno de los fines de lo seguridad social es abarcar el problema social interno de lo 
colectividad, planificando su occión en programas armónicos y convergentes, dando por 
supuesto uno sensación de seguridad onle lo incierto del desarrollo; nos dice el maestro 
Gonzótez Dioz lombardo, que "no es concebible el concepto de seguridad social sin-

(71 )MWICA GARCIA, Rafael. Historio y !1incipios de lo Seguridad Social. Revisto del 
Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Núm. 3. Bogotá, Colombia. Moyo-Junio, 
1973. p. 33. 

(72) LAROOUE, Pierre. Seguridad Social y Economía. Botelin del Instituto de Previsión 
Social Argentino. Buenos '-ires, Argentino. Mo V, núm. 38. Julio-1961. p. 8. 
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planificación ni dirección" (73). 
De acuerda can lo anterior, Allmeyer, dó una definición de seguridad social ol 

identificarla como "el deseo universal de lodos los seres por uno vida mejor, 
comprendiendo ta liberación de lo miseria, to salud, lo educación, los condiciones de vido 
y principolmente el trabajo adecuado y seguro" (74). 

' Altmeyer hoce notar la necesidad de que el hombre con capacidad de trabajar 
cuente can empleo adecuado y segura, elemento que no sellolon otros autores. 

Otro teórico de lo seguridad social, Dupeyroux, la sintetizo conceptualmente como 
"el ·conjunto de esfuerzos de uno colectividad que. no sólo aseguro el bienestar 
económico de los individuos, sino que logra también su desarrollo completo en todos los 
planos" (75). 

Ambos definiciones de lo seguridad social opunton hacia los objetivos de lo 
mayoría de los instituciones de segura social. 

La seguridad social en México ha rebasado con mucho las rigidas normas del 
segura socio! clásico, .poro constituirse en instrumento redistribuidor de lo riqueza 
nocional no sólo entre fos individuos que cotizan, y que por eso adquieren lo calidad de 
derecho-habientes; sino también paro amplios sectores de lo población marginado, 
urbano o rural (76). 

Cabe senalar, que la seguridad social no puede ser con! undido con los seguros 
sociales en su aspecto conceptual. Estos son mecanismos adecuados, instrumentos los 
más idóneos poro realizar aquéllo. Los seguros sociales constituyen un sistema operativo 
poro desarrollar y aplicar eso área vital de lo ciencia polilica que se llama seguridad 
social (77). 

(73lGONZAlEZ DIAZ LOMBARDO, francisco. Op. cit. p. 501. 
(74 J. ALTMEYER, Arlhur. El desarrollo de la Seguridad Social en los Estados Unidos de 

Américo. Seguridad Social. Núm. 14. México, enero-marzo-1955. p. 8. 
(75)DUPEYROUX, J.J. Consideraciones sobre la Seguridad Social. Cuadernos Técnicos del 

CIESS. No. 3. 1992. 
(76)MARTINEZ MAHTIEUA, Gastón, Lic. El IMSS en lo preparación de las generaciones 

próximas o jubilación o retiro laboral por edad avanzada. Seguridad Social. Núm. 
168. Moyo-Agosto de 1919. p- 139. 

(77)HUllBERTO RODRIGUEZ, Gustavo. Las Profesiones de lo Salud anle la Ley. Revista del 
lnstauto Colombiano de Seguros Sociales. Núm. 2. Bogotá, Colombia. 1975. p. 92. 
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El concepto del seguro social esto ligodo indudablemente ol de riesgo, como que 
es su gorontio; lo seguridad social tiene una muy superior amplitud y se expande o 
todos los campos doctrinarios y legislativos que busquen lo protección biológico, 
económico y cultural de lo capacidad laboral del hombre (78). 

Por ello, se ha dicho en repetidos ocasiones que lo seguridad social es porte de 
lo político social del Estado. 

c) Princioios de Seguridad Social. 
Muchos han sido los debates que singularizan los distintos regímenes de lo 

seguridad social vigentes en el mundo, estos criterios o ideos fundamentales son sin 
dudo los principios generales del derecho que sustentan su existencia. 

A lo fecho, es posible sostener lo vigencia de estos principios: 
-El principio de obligatoriedad, que entrono el otorgamiento de prestaciones o lo 

población necesariamente mediante un ocio legislativo. 
-El principio de. unificación o unidad, entendido ésto en lo que se refiere o lo 

armonización de los contingencias cubierlos por los diversos instiluciones gestoras de lo 
seguridad social (79 ). 

-El principio de lo universalidad; se refiere o lo cantidad de los personas 
protegidos, que debe ser lo totalidad, y se puede vincular con el principio anterior de 
unificación (80). 

-El principio de solidaridad, elemento central de lo seguridad social, es decir, su 
aplicación y finonciomienlo debe apoyarse, en lo solidaridad colectivo de sus asegurados, 
logrando uno mejor distribución de su costo, resultando así, que los generaciones 
jóvenes son los que deben pagar en porte los gastos de los trabajadores yo jubi1odos; 
los asegurados sanos que no requieren de prestaciones médicos contribuyen o lo 
curación de los enfermos, osi como los que se encuentran laborando; y cooloboron poro 
el otorgamiento de algún subsidio al desempleo mediante cuotas, y en lodo lo referente 
o otros contingencias como los de enfermedad-maternidad y cuidado de salud en-

(78)Apuntes de lo ponencia presentado por el ICSS al Semanario Regional de lo Costo 
Atlántico. Santo Mario. Revisto del ICSS. No. 1, Bogotá, Colombia. Enero de 1975. p. 
50. 

(79)MOCTEZUMA BARRAGAN, Javier Lic. Op. cit. p. 30. 
(80) Ibídem. p. 31. 
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general, que implican uno mayor cuant!o, que se conjugan con aquéllos menos 
frecuentes, o los que tienen que cubrirse o largo plazo, como Jos Seguros de Invalidez, 

· Vejez y Muerte. 
Esta ayudo, que se presento entre Jos miembros de uno sociedad, hoce que se 

manifieste su solidaridad en lo social y económico (81). 
-El principio de substonciolidod, consiste en el hecho de procurar que Jos 

prestaciones económicos que se otorgan poro cubrir uno contingencia, sean Jo más 
aproximado posible al solario que recibio el osegºurodo antes de que ocurriera lo 
contingencia, con el fin de que no sufro disminución en su presupuesto. En esto formo, 
Jos prestaciones económicos constituyen un solario social y, en muchos cosos represento 
un solario complementario que se agrego al solario laboral (82). 

-Et principio de lo subsidioridod; que consiste en aumentar Jos cor9os 
económicos de los que más ganan en beneficio de los que reciben menos ingreso (83). 

-El principio de lo igualdad, consiste en que lodo lo población realice similores 
aportaciones y recibo similores prestaciones (84). 

-El principio de.inlernocionolizoción, se baso en el derecho que tienen lodos los 
pueblos del mundo o gozar de Jo seguridad social sin distinción alguno. 

Por esto rozón, se han ido creando en el transcurso de los anos, diversos 
organismos inlernocionoles, !endientes o impulsor los acciones del orbe, con medidos y 
principios más o menos similores, y con los coraclerislicos que requiere su propio 
desarrollo, originando el auge de Jo seguridad social o uno escalo internacional (85). 

d) Lo seguridad social como un derecho. 
Hablemos antes, del derecho o lo seguridad social que tiene como aspiración 

noble, el ser humano, yo que va o ser el bien juridico tutelado (86). 
Lo seguridad social como derecho, ha lroido, el análisis de su oulonomio, lo-

(81)Cfr.NOVELO M[NDEZ, Mo. Cristino. El Derecho o lo Seguridad Social en Lotinoomérico. 
Tesis. Facultad de Derecho. UNAM, 197D. p. 41. 

(82)1bidem p. 45. 
(83)1bidem p. 46. 
(84)MWJCA GARCIA, Rafael. Op. cil. p. 36. 
(BS)DE fERRARI, Francisco. Los principios de lo Seguridad Social. Ediciones Depolmo. Lo 

Paz, Bolivia 1972 p. 3DO. 
(B6)fAJARDO CRNILLERO, Mortin. Op. cil. p. 43. 
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cual ha senolodo en general dos perspeclivos: uno desde el punto de visto de lo 
legislación de codo país o derecho positivo, y lo otro, desde el punto de visto científico, 
o seo del deber ser del Derecho o lo Seguridad Socio! (87). 

En lo primero se estimo que su estructuro jurídico debe adicionarse y responder 
o lo doctrino del derecho positivo de codo sociedad, yo que éste, estudio y contribuye o 
lo eloborocibn de sus normar jurídicos de seguridad social, la cual se funde en derechos 
propios que expresan un verdadero ideal élico de juslicio social. En el segundo, brota 
como un derecho de lo no\urolezo mismo del hombre y el cual no tiene fronteros ni 
limites, sino sólo lo necesidad de satisfacer al hombre en los órdenes de salud, de 
economía y culturo (88). 

La autonomía del Derecho de lo Seguridad Social debe buscarse dentro de lo 
unidad esencial del derecho, partiendo del principio de que ou\onomio no es sinónimo de 
independencia de las otros romos jurídicos. Yo que en si va o tener un conlenido 
material propio, consli\uido por un conjunto orgánico de relaciones juridicos, que por su 
naturaleza y los efectos que produce, se puede reducir o uno unidad conceptual y por lo 
tonto no encuentro mejor definición en otros disciplinas jurídicos. A ésto conviene 
preguntar lcuol va o ·ser lo móximo aspiración del Derecho o lo Seguridad Social? 
podemos con\es\or que el Derecho de lo Seguridad Social como ciencia, no alcanzo su 
grado de desarrollo, yo que como saber cien\ifico, va o coadyuvar o lo elaboración de 
los normas de seguridad social; en cambio, como derecho positivo va a olconzor su 
meto último en asegurar ol hombre en su condición de tol o que alcance mejores niveles 
de bienestar social, de ohi, que su objeto propio de nuestro disciplino es precisamente el 
bienestar social (89). 

Lo seguridad social como un derecho, recorre un largo proceso poro seguir 
conviertiéndose en un instrumento eficaz de protección al hombre en su condición de tal. 

3. Lo Asistencia y el Bienestar Social. 

o) Introducción. . 
Lo asistencia social está fundado en los ideos más generosos y ollruistos de lo 

vida humana, y sus antecedentes pueden encontrarse en lo mós remolo on!igüedod. 

(87)CISS. Resolución No. 108. 
(88) Ibídem. 
(89)1bidem. 
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Debe incluirse dentro de lo seguridad social, la osistencio social, dada su 
autonomía de todo otro romo o disciplino social o jurídico. Científico y didácticamente, lo 
seguridad social y lo asistencia social son autónomos. Se ha reconocido en congresos y 
conferencias internacionales, que lo asistencia social no sólo es ciencia y orte, sino que 
es uno profesión distinto de los demás profesiones (90}. 

Lo seguridad social, al abarcar los seguros sociales y lo asistencia, se amplio 
con ello hacia el bienestar social (91 }; en éste no deben existir limites de su acción, de 
lo contrario, no se combotira lo pobreza extremo de lo que tonto se hoblo y se lucho 
por devastar; pensando en ello, es menester proponer, el que se eleve o rongo 
constitucional lo asistencia social, con el objeto de reestructurar los sistemas mexicanos 
de ayudo y protección al necesitado. 

b) Conceptos y objeto. 
Lo asistencia social es uno acción obligatoria por porte del Estado en protección 

o los desgraciados, cuidando su bienestar moral y material con corócler preventivo y que 
es ejercido sólo por ór9anos oficiales sin delegar esos facultades o lo iglesia o o los 
particulares, como es lo beneficencia privado, religioso o civil (92). 

Nace con lo Revolución F ronceso. lo enuncian los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano en 1791 y lo Constitución Fronceso de 1793. En Américo, lo Constitución 
Venezolano en 1810, reconoció y aceptó por primero vez la asistencia social como uno 
obligación. En México surgió con lo Constitución de los Cortes de Códiz en 1812, en lo 
que impuso o los municipios lo obligación de lo asistencia social. El 10 de enero de 
1822, en el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, se siguió imponiendo lo 
misma obligación o los ayuntamientos (93). 

Lo asistencia social, se dó o un sector especial de lo población, hocia el cual se 
orienten los esfuerzos del Estado y de los porticulores, destinado o procurar uno 
condición digno decoroso y humana, poro aquellas personas y aún sociedades o Estados 
que sin posibilidad de satisfacer por si mismos sus urgentes necesidades y de procurar-

(9D)"Seguridod Social". Orgono de difusión del Consejo Federal de Seguridad Social de lo 
República de Argentino. Mo 111. Núm. 14/15. Nov. Die, 1963-64. p. 26. 

(91)L OEVEALI, Mario. Lineamientos del Derecho del Trabajo. Ed. Tea. Buenos Aires, 
Argentino. 1956. p. 569. 

(92)Cfr. NOVELO MENDEZ. Mo. Cristino. Op. cit. p. 36. 
(93) Ibídem. 
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su propio bienestar social, requieren de lo atención juridico y polilico de los demás, en 
función de un deber de justicio o en lodo coso de un oltruislo deber de caridad (94), es 
decir, lo osistencio social de vuelve hacia lodos aquellos que no están en condiciones de 
gozar de previsi6n social, o seo lomo como consideración o lo necesidad como tal, 
independientemente de los causas que lo determinan. 

Comprendiendo entre ellos: o) Asistencia médico social, tonto en formas 
preventivos como curativos; b) Asistencia alimenticio mediante lo necesidad y modo 
racional de proporcionar alimentos o sus beneficiarios; c) Asistencia complementario o lo 
familia, elevando su nivel humano; pensemos en los incapacitados -tonto legal como 
naturalmente- en los menores. en los enfermos, en los oncionos o en aquellos que, por 
su incultura, retraso económico o socio!, o pesar de sus esfuerzos, no podrán alcanzar 
un nivel de vida acorde con su naturaleza humano, ni podrán tampoco, en consecuencia, 
darse los medios de protección que otorgan los magníficos sistemas de seguridad social 
que derivan del trabajo (95). 

c) Asistencia pú~lico y beneficencia privado. . 
lo asistencia social, llevados al cabo por el Estado, pueden considerarse dentro 

del morco de la asistencia público, cuyo destino es enfrentar o los necesidades sociales 
que se atienden en los regímenes del seguro social (96). 

Existen autores que han dividido la asistencia social en nocional e internacional. 
Lo primero o su vez la subdividen en público y privado, conocido esto último como 
beneficencia privado. En lo público, el Estado lo otorgo o través de sus diversos 
organismos de la administración público. En el cosa de lo asistencia social internocionol 
lendriomos que hacer referencia o los organismos internacionales como la Organización 
Mundial de lo Salud (OMS), o bien, aquello asistencia mutuo o ayudo que, en formo 
permanente o transitoria se presentan dos o más paises o dos o más instituciones de 
diversos nociones, yo seo de carácter económico, técnico, educativo y social; como lo 
creación del fonda de las Nociones Unidos poro lo Protección de lo Infancia (UNICEFF). 

los instituciones de asistencia privada de acuerdo con lo ley, son entidades 
jurídicos que, con bienes de propiedad particular, ejecutan ocios con fines humanitarias-

(94)GONZALU OIAZ LOMBARDO, francisco. lo Previsión Social. Revista Mexicana del 
Trabajo. STPS. Junio, 1970. p. 98 .• 

(95)GONZAl.EZ DIAZ LOMBARDO, francisco. Op. cit. p. 79. 
(96)1bidem. p. 401. 
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de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente o sus beneficiarios 
(97). 

Lo beneficencia privado es un ocio emergente de un impulso espontáneo de 
caridad (natural o sobrenatural) y por lo tonto libre y no sometido a obligación alguno 
pero bajo supervisión del Estado (98); éstos pueden ser fundociones o osociociones. 
Situación que la distingue de lo asistencia privado, ya que en esto última sus miembros 
aportan cuotas periódicos o lo contribución de sus servicios personales (99). Además de 
que cuenton con donativos de personas, fundaciones o inslituciones interesados en 
ayudar ol necesitado. 

En nuestro pois, podemos decir que en términos generales los prestaciones que 
se otorgan mediante lo osistencio social no son de orden económico sino de especie, o 
través de acciones institucionales, to1es como hospicios, centros de mo!ernidad, 
desayunos escolares y otros; aunque también se encuentran pensiones no conlributivos 
poro ancianos, viudos de destocados personalidades y ayuda en cierto clase de invalidez 
infantil, etc. 

4. Lo Utilidad Social. .: 

o) Introducción. 
El constante ofón de superación que se regislra en lodos los ámbitos de lo vida 

humano, el vertiginoso progreso tecnológico, lo progresivo aceleración del cambio social 
y lo creciente presión ejercido por el deseo de satisfacer las necesidades humanos de 
todo lo población de un modo cado vez más decoroso y digno, constiluyen algunos de 
los !ociares más decisivos en emerger en renovados intentos de superación más alió del 
estado de bienestar. !lomado hacer de utilidad social. 

[I temo de utilidad social ho sido poco onolizodo pcr tratadistas y teóricos desde 
sus puntos de vislo material y formol. Ello nos ho llevado o plantear este peque~o 
estudio, aduciendo a su sistema próclico. 

b) Hacia una definición y objeto. 
fo lo existencia de lo utilidad social presupone lo existencia de un tipo de-

(97) Ibídem. p. 80. 
(98) NOVELO MENOEZ, Mo. Cristina. Op. cit. p. 9. 
(99) GONZALEZ DIAZ LOMBARDO. Francisco. Op. cit. p. 80. 
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régimen más amplio, de una estructuro de protección moyor. Esta protección moyor se 
define fácilmente, yo que reviste normalmente la formo de un régimen genero!, solo o 
junto o uno o varios regímenes establecidos, y claramente ordenados jurídicamente por 
lo legislación. 

lSe troto entonces de uno protección complementario? o esta pregunta, podemos 
contestar de lo siguiente manero, ya que proporciono prestaciones adicionales a las de 
un régimen común de seguridad social, v. gr., en el articulo 123 aparato A fracción XII, 
en su segundo párrafo de nuestra Constitución, al emplear lo palabro "utilidad social" en 
la eKpedición de una ley para la creación de un organismo con representantes de tres 
sectores, que administren los recursos del fondo de viviendo conforme a los cuales los 
trabajadores podrán adquirir en propiedad cosas-habitación; es ésto una formo de 
evolución y forma de seguridad más amplia. otro ejemplo. lo tenemos con la creación o 
formación de sociedades cooperativas paro la construcción de casos (articulo 123 
apartado A fracción XXX), el establecimiento de instituciones y medidos que protejan la 
capacidad adquisitiva del solario y faciliten el acceso de los trabajadores a lo obtención 
de satisfoctores (articulo 90 de la Ley íederol del Trabajo). Se habla de algo más que 
prestaciones comunes, pues ordenan y determinan condiciones y modalidades de mayor 
protección social. Pueden ser además de carácter contractual, bajo responsabilidad de 
los patrones y trobojodores, como en el coso de planes privados de ahorro, seguros 
colectivos de vida, de prestaciones en especie, ele. . 

Cualesquiero que sean los criterios que se sigan en la búsqueda de una definición 
apropiada de lo que es la utilidad social, es importante no perder de vista que surge 
como una necesidad impuesta por la misma evolución de la seguridad social, a la que 
se ha simplificado por llamarla "régimen complementario" (100). 

(100) CASTRO GUTIERREZ, Alvaro. Los Regímenes Complementarios.- Memorias. 
JI Congreso Interamericano Jurídico de lo Seguridad Social. Montevideo, Uruguay. 
Octubre de 1990. p. 128. 
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1. Derecho Socio!. 
o) Definiciones y objetivo. 
b) Sujetos de derecho social. 
c) DiveJsas romas. 
d) Derecho Social comparado ante otros romas del derecho. 

2. Principios rectores sociales. 
o) Libertad. 
b) Democracia. 
c) Justicia Social. 
d) lgualdod. 
e) Soberanía. 
f) Derechos Humanos. 

3. El Seguro Social. 
o) Antecedentes. 
b) Definiciones generales. 
c) los Seguros Sociales. 
d) ·instituciones de Seguro Social. 
e) Servicios Sociales. 

4. El Derecho o lo Prevensión Social. 
o) Introducción. 
b) Definición. 
c) Sujetos del derecho. 
d) Disposiciones legales. 
e) Distinción entre Prevención y Previsión Social. 

Al entrar ol campo de este Derecho entramos por igual o lo politica social, ya 
que ésto va a tratar de solucionar ta11ús y cado uno de los aspectos que planteo una 
cuestión social, y no sólo como materia laboral o agrario como pretenden algunos 
autores. /IJ encorar sus soluciones van o dictarse leyes, constituyendo legislaciones 
sociales, sistematizando desde luego sus procesos y técnicos o seguir, todo ello en 
conjunto, va conformando el Derecho Social. 

1. Derecho Social 

o) Definiciones y objetivo. 
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Cuando se hablo del hombre en general de inmediato se pienso en lo sociedad. 
Lo anterior es noturol que sucedo, porque como dice lo gastado frase: el hombre es un 
ser social. Lo conclusión o lo que se llego en dicho frase, es válido incuestionoblemente, 
y do lugar o esto otro conclusión: si al hombre se le relaciono con lo sociedad, porque 
es un ser sociable; asimismo lo normal es que eristo poro el hombre un derecho que 
seo social (101). 

Nos define Delgado Moyo, al Derecha Sociol como "el conjunto de principios y 
norma~ que en función de integración, proteqen, tutelan y reivindican o los que viven de 
su trabajo y o los económicamente débiles" (102). 

De lo anterior, entendemos ol derecno social como el orden de lo sociedad en 
función de uno integración dinómico, teleológicomente dirigido o lo obtención del moyor 
bienestar social, de los personas y de los pueblos, mediante lo justicio sociol ( 1 D3). 

Hoy quienes han considerado al derecho social como derecho del trobojo, en 
cuanto es protector de uno clase considerado económicomenle débil, y le han llamado 
también derecho de clase, juntamente con el derecho agrario. Sin embargo, los autores 
convienen en cislinguir. el derecho social como un derecho de comunión, distinto del 
derecho privado y del derecho público; situación último de la cual coincidimos de 
sobremanera. Al respecto, tenemos lo teorio de Gierke, que es teorio sociológico y teorio 
juridico que concibe ol Derecho Sociol como uno disciplino autónomo frente al derecho 
público y ol derecho privado (104). 

Teniendo en términos amplios, -como objetivo- el incorporar al individuo en lo 
comunidad poro su beneficio y ésto corno grupo también en el [stodo, en uno 
conjugación e integración de valores individuales y colectivos ( 105 ). Pero en un sentido 
más particular, su objetivo "es proteger o grupos sociales, no al interés de los 
particulares, no al de todo lo sociedad sino de los clases económicamente 
débiles ... "( 106 ). 

(101) DELGADO MOYA, Rubén. [I Derecho Social del Presente. Ed. Porrúo, S.A. Mérico, 
1977. p. 62. 

( 102) lbidem. p. 65. 
(103) GONZALEZ D!AZ LOMBARDO, rroncisco. Op. cit. p. 133 
(104)Cfr. DELGADO MOYA, Rubén. Op. cit. p. 62 
(105) Ibídem. 
(106) LEMUS GARCIA, Raúl. Apuntes de Derecho Agrario en clase. Facultad de Derecho. 

UNAM, 1968. 
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Debemos convenir con ello que el derecho social constituye el derecho de nuestro 
época, yo que ha de servir a lo bose de los clases débiles en sus relaciones entre 
capital y trabajo y, desde luego contribuyendo en lo lronsformocián económico y politice 
de los regímenes del Estado, que habrá de estructurarse conforme o sus nuevos 
lineamientos. 

b) Sujetos de derecho social. 
De lo !rolado anteriormente, se desprende que el derecho social, uno vez 

aplicado, es medio elicoz paro reivindicar o los trabajadores, o los lomiliores de éstos, 
en uno palabro o todos los miembros de uno comunidad cualquier o { 107). Esto clase 
lrobajodoro suelen ser campesinos, obreros, pescadores, empleados, etc., yo que por sus 
principios y fundamentos legales, tutelo y protege por outomosio o los clases débiles, o 
los que exclusivamente viven de su trobojo; es decir, que se dirige o lo defensa de los 
derechos en intereses de lo clase trobojodoro, "aunque no es closislo como sostienen 
varios oulores, yo que tiende o reivindicar o lodos los demás miembros de uno 
comunidad" (108). .: 

Este derecho, no conoce individuos, persones particularmente considerados. sino 
grupos: sindicatos, comunidades ogrorios, necesitados orgonizodos en olionzos, 
coaliciones; al Estado, o lo Noción, ele., vo o existir un interesado: lo coleclividod. De olli 
que se considere al individuo como sujeto socializado y concreto. El derecho social, bien 
o dicho Moisés Poblele y T roncoso, busco obtener lo justo armonía de los loclores que 
crean lo riqueza, poro producir bienestar colectivo, material y espiritual. Es, por otro 
lado, un derecho que no supone necesariamente lucho destructivo, integradora y 
dinámica (109). 

El derecho social considero o lo propiedad, no como un derecho absoluto; sino 
como oigo que pertenece en cierto modo o lo colectividad, que tiene uno función social 
(110). 

~
107)0ELGAOO MOYA, Rubén. Op. cil. p. 65 
108) Ibídem. 
109)GONZALEZ DIAZ LOM!WlOO, Francisco, Op. cit. p. 49. 

(110)1bidem. 
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Este derecho enliende al salaria na sólo como uno retribución convenido por un 
trabaja preslada; sino que considera al trabajador en sus necesidades, atiende al Jugar, 
a los caraclerislicas de cada región, a su propio perfeccionamiento y mejoramienlo, o su 
educación y placer honesl os, considerándola coma jefe de familia ( 111 ). 

Así pues, el derecho social liene coma sujela al hombre socialmenle logrado y al 
Estado también socialmente integrado, en tonto miembro de la comunidad de Estados 
(112). 

c) Diversas romas. 
En un afán de sislematizor las disciplinas juridicos de lo ciencia del derecho, 

conservando el viejo patrón del derecho romano, distinguimos: el derecha público y el 
derecho privado. 

Comprendiendo dentro del derecho público: el derecho conslilucionol, 
odminislro!ivo, penal y procesal. Al privado fonio el derecho civil, como merconlil y el 
derecho inlernacionol privada (113). Dentro de la aulonomio del Derecho Social, yo 
analizado; Tenemos muy diversas ramos: l. Ef Derecho Social del Trabajo y de la 
Previsión Social; 11. El Derecho Social Campesino; 111. El Derecho Social Burocrólico; IV, El 
Derecho Social Mililor; V. El Derecho Social Profesional; VI. El Derecho de lo Seguridad y 
el Bienestar Social Integral; VII. El Derecho Social Cooperolivo; VIII. El Derecho de las 
Mutualidades; IX. El Derecho Social de lo Prevensión Social; X. El Derecho Social Familiar; 
XI. Ef Derecha Social de lo Infancia; XII. El Derecha Social de lo Juvenlud; XIII, El Derecho 
Social de lo Vejez; XIV. El Derecho Social de lo Mujer; XV. El Derecho Social Económico. 
XVI. El Derecho Social de fa Salud Integral. XVII. El Derecha Socio/ de lo Educación 
Integral y fo Culluro; XVIII. El Derecha Social de fa Alimenloción lnlegrol y el Consumo 
Popular; XIX. El Derecho Social de lo Viviendo Integral; XX. [I Derecho Social del Oeporle; 
XXI. El Derecho Social del Descanso y Ocio Conslruc!ivo; XXII. El Derecho Procesal 
Social; XXII. El Derecho Proteclor y de Asistencia a Extranjeros y de Mexicanos en el 
Exterior; XXIV. El Derecho social lnlernacionol; XXV. Derecho Social Comparado (114). 

Es una nueva sislemotizoción de la ciencia jurídico, en México dicha-

(111)1bidem. p. 50. 
( 112) Ibídem. 
(113)GARCfA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrúo, SA 

320. Edición. México, 1980. p. 136. · 
(114) GONZAl.EZ DfAZ LOMBARDO, Francisco. Op. cif.. pp. 54-55. 
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sislematizocibn responde a los ideales y realizaciones de lo Revolución Mexicano, por 
ello, que sus concepciones y normas provienen de grandes movimientos sociales dirigidos 
en uno noble aspiración de justicio social. 

d) Derecho Social comparado ante otros romos del derecho. 
Entendamos por derecho social comparado ante otros romos del derecho el que 

tiene por objeto el estudio de los sistemas e instituciones de derecho social 
correspondientes o distintos paises, con objeto de procurar un intercambio de 
experiencias legislativos, administrativos y doctrinos que puedan ayudar o su perfección 
y superoci6n, o pesar de su original diversidad. 

Estos investigaciones son complejos, en virtud de que obedecen o constantes 
cambios de los realidades sociales, políticos y económicos, que se don muchos veces en 
formo acelerado. En materia de seguridad social, por ejemplo, existe uno Serie 
legislativo, de los diversos paises en eso materia. Existe también un Código de 
Seguridad Social -recopilación de normas internacionales de seguridad social-, en 
diversos tomos, publicados en 1960. Además existen colecciones de. convenios 
internacionales en materia de !rebojo y resoluciones sobre seguridad social, publicados 
por el Comité Interamericano de Seguridad Social con sede en lo ciudad de México. Sin 
dejar de mencionar, que los organismos internacionales trabajan en formo permanente 
poro hacer posible los propósitos del derecho social, toles como lo Organización de los 
Nociones Unidos, lo Organización de los Estados Americanos, lo Oficina Internacional del 
Trabajo, lo Organización Mundial de lo Salud, lo Afianzo Cooperativa Internacional, La 
Asociación Internacional de Seguridad Social, lo Organización de los Nociones Unidos poro 
lo Agricultura y Alimentación, La Conferencio Interamericano de Seguridad Social, lo 
Organización de los Nociones Unidos poro lo Educación, lo Ciencia y lo Culturo; entre 
otros muchos organismos que luchan contra la necesidad y lo inseguridad o que está 
expueslo el hombre y que colaboran supranocionolmente, en un esfuerzo común por 
buscar mejores condiciones de vida poro los hombres, poro su bienestar y felicidad. 

2. Principios rectores sociales. 

Sobre los principios que impusieron la existencia universal de lo protegibilidod, ha 
ido eslructuróndose hacia los sistemas de seguridad social y de servicios sociales,-



55 

encaminados o obtener el bien público ( 115). Desde luego, que los sistemas presentan 
numerosos variantes que obedecen o muy diversos causas (económicos, culturales, etc.) 
pero que cumplen al menos sus toreos de dar seguridad social integral. 

o) Libertad. 
Lo "Declaración de los Derechos del Hombre y del Cuidadano", en Francia y la 

"Declaración de lo Independencia de los [slados Unidos de Américo", poslulodos clásicos 
en lo historio de los derechos del hombre, que abrieron comino por Europa y 
Norteamérica o los grandes ideos de libertad; y, consecuenlemente, los pueblos y los 
nociones del mundo, empezaron a pensar onle lodo, en lo libertad y en lo seguridad 
personal, osi como en su igualdad ante lo ley (116). 

Por lo tonto, aún cuando ef concepto de libertad y los principios básicos que 
constituyen el fundamento de nuestro civilización son los mismos, debemos odmitir que 
en lo ocluolidod el ámbilo de este conceplo de libertad se ha ampliado, considerando o 
los derechos sociales y económicos como reivindicaciones del ser humano, socialmente 
justificados; y que el Eslodo, como rector del sistema, tiene el deber de sotisfacerlos, 
porque se refieren al derecho del hombre de vivir en libertad, sin hombre, en condiciones 
favorables o su desarrollo físico y mentol, aceptando que su logro es progresivo y no 
inmediato, de acuerdo al desarrollo económico y social de codo país. 

b) Democracia. 
Lo seguridad social es acción al servicio de lo democrocio. lo seguridad social es 

inslrumenlo eficaz poro lograr relaciones justos entre los hombres, ol garantizarles los 
medios de eKistencio que le son necesarios. Con lo seguridad social se prelende obtener 
un sistema de libertades reales y no meromenle formoles. Lo seguridad social es 
condición de una verdadera democracia ( 117). 

( 115) Al.VAREZ DEL CASTILLO, Enrique. Democracia y Seguridad Social. Revisto. MeKicona 
del Trabajo. STPS. Diciembre de 1969. p. 16. 

(116)DOUBl.ET, Jaques, Los Delechos Humanos y la Seguridad Social. Revisto de 
Seguridad Social. Publicación Bimestral del CISS y de lo AISS. Mo XVIII, Epoca 111. 
No. 58/59. México, julio-agosto de 1969. p. 26. 

(117)Al.VAREZ DEL CASllLLO, Enrique. Op. cit. p. 7. 
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Lo democracia es un método de gobierno que, respetando los libertoddes 
fundamentales del hombre, procuro garantizarle los medios de uno existencia digno, 
frente al riesgo que significo vivir en sociedad ( 11 B). 

Lo democracia es también uno formo político de gobierno, separado y por encimo 
de lo economía. Puede afirmarse, enfáticamente, que en lo octuolidod el principio que 
ordeno lo separación de los instituciones políticos de los economías, es más importante 
que el bien conocido, principio de lo separación de poderes, expuesto por Montesquieu en 
el "Espíritu de los Leyes"; ese nuevo principio resulto fundamental en lo organización de 
cualquier Estado moderno (119). 

Lo eficacia de lo seguridad social como instrumento de lo democracia, exige 
nuevos principios actuales que permitan conlinuor con sus propósito (120). 

No hoy dudo que universalizar lo seguridad, significará un avance en lo 
realización de lo democracia mexicano; un adelanto decisivo en lo lucho contra lo 
desigualdad económico por lo redistribución del ingreso que implico; uno demostración de 
solidaridad humano, que debe existir entre todos los mexicanos, puesto que los más 
favorecidos han de soportar el costo en beneficio de los menos favorecidos, en fin, lo 
existencia entre nosotios de uno cociencio, de uno manero de vivir que es lo 
democracia. El comino es duro, pero el pesimismo es un credo imposible poro vivir de 
pie (121). 

c) Justicio Social. 
El concepto general de justicio es ton amplio, que con todo focilidod se encuadro 

dentro de él o lo seguridad social; pero sin embargo, en los últimos tiempos se ho 
pugnado por el término de justicio social, en uno nuevo acepción. 

Sin dejar de reconocer el término y su esencia de justicio, emplearemos, por osi 
estor convencidos el término de justicio social, por significar "el principio de armonio en 
lo vida en relación; coordinando los acciones de los hombres entre si como portes del 
todo que es lo sociedad, o lo vez que ordeno toles acciones al bien común, integrando-

( 11 B) Ibídem. 
(119)1bidem. p. 9. 
(120) Ibídem. 
(121)1bidem. 
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de este modo el orden social humano" (122), agregando que "no es un ideo! exclusivo 
de lo clase obrero, sino que es el principio de armonio y equilibrio nocional que debe 
imperar en lo sociedad perfecto, en el Estado y en el órden internacional" (123). 
Compartimos lo enunciado, pues hablo de los poslulodos del derecho social y por ende 
de lo imporloncio que tiene en lo seguridad social. De ohi que lo juslicio social seo 
considerado un preceplo universal, porque comprende lodos los virludes y lo enderezo al 
bien de lo sociedad (124). 

Lo justicio social "va de lo mono", "formo parejo" con el derecho social. Este 
pugno por reolizor lo justicio social, enlendido como meto de lo tendencia sociolizonle 
que extiende codo vez mós su rodio de acción (125). 

Mediante lo seguridad social, se obtienen uno de los inslumentos por medio de 
los cuales se realizo lo juslicio social onle los direrenles conlingencios y riesgos de lo 
vida (126). Lo Organización de ras Nociones Unidos, liene enlre sus propósilos 
fundomenloles alcanzar el bienestar, lo seguridad y lo paz universales cimenlodos en lo 
justicio social. 

En nuestro constitución, lo ideo de justicio social, está en el articulo 123. ya que 
no sólo tiene por finalidad nivelar ros factores de producción o laborales, sino que 
persigue lo reivindicación de los derechos del proletariado, tendientes o lo socialización 
de los bienes de producción ( 127). 

Lo Ley Federal del Trabajo, consigno en sus ordenamientos los principios de 
equilibras y justicio social en los relaciones laborales. 

(122}PRECIADO HERNANDEZ, Rafael. Lecciones de fifosofío del Derecho. Textos 
Universitarios. UNAM, 1982. p. 211 

( 123) PRECIADO HERNANDEZ, Rafael. Lecciones de Filosofía del Derecho. Ediloriol Jus. 
México, 1947. p. 229 

(124)MAROUEZ, Gobino S.J. Filosofía del Derecho. Madrid, Espono. 1949. pp. 304-306. 
(125) Rf.Y[S ROLDAN, Abelordo. Lo Evolución Sociolizonte der Derecho. Revisto Mexicano 

del Trabajo. Núm. 2. Tomo XIV. 60. Epoca. Junio, 1978. p. 78 
(126}lMSS. Ampíioción y E.tensión del R~gimen de Seguridad Social. Revisto Mexicano de 

Seguridad Socio!. Núm. 19. Diciembre, 1980. p. 5 
(127) DELGADO MOYA, Rubén. Op. cit. p. 347 
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El articulo 2o. dice: "Las normas de trabaja tienden a conseguir el equilibrio y la 
justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones" (128). Ese equilibrio lo 
imponen las trabajadores por medio de la huelga; por ello lo justicio social "es o 
significa el predominio pleno y sin discusión del trabajo sobre el capital: es la 
socialización del capital, primeramente, y del trabajo, de todas los instrumentos de la 
produccibn, de la distribución y del consumo, en beneficio, también sin excepción, de 
todos los miembros integrantes de la comunidad, no importando el sistema económico, 
política y social que en ello impere" (129). 

En síntesis, es un principia supremo del valor integral en lo vida social humana, 
que contribuye o lo conservación y prosperidad de lo comunidad de las nociones. 

d) Igualdad. 
Lo igualdad es un concepto que, cuando en especial se relaciono con el hombre, 

se convierte en elóstico y se hace pronuncialmente relativo. Nada ton "desigual" como lo 
que resulto de comparar un hambre con otro; todos pertenecemos o una .especie: lo 
humano, pero dentro de ello nuestras diferencias son absolutos (130). 

Lo desigualdad es, poro nosotras, el verdadero fundamento sociológico del 
derecho social { 131 ). El legislador puede y debe pugnar por lo igualdad de todos los 
hombres ante lo ley, sin distinciones ni privilegios. que no tienen justificación alguno en 
lo realización de los valores humanos. 

· El primer poso es partir de lo ideo de que los hombres "no son iguales". por 
tanto, lo ley no regulo uno igualdad ya existente, lo ley necesito "crear" el equilibrio, 
"hacer" lo igualdad. "Si partiéramos de lo premiso de que los hombres deberían ser, en 
gran medido, iguales, de que deberían ser -iguales ante lo ley-, el problema de lo 
igualdad se transfiere de inmediato al campo de lo polilico, pues entonces adquiere 
decisivo importancia paro quien debe hacer los leyes". La igualdad "real" no existe entre 

(128) BREflA GAROUflO, Francisco. Ley Federal del Trabajo. Colección de Leyes 
Comentadas. 2a. [d. México, 1988. p. 3 

(129)0ELGADO MOYA, Rubén. Op. cit. 351 
{130) ROJAS ROLDAN, Abelardo. Op. cit. p. 57 
(131)1bidem. 
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los hombres, lo ley lo debe proporcionar" (132). 
Lo nuevo orientación de protección social o cargo de lo ley está en dar mayor 

justicio o los mayores grupos y dar más o quien más lo necesito y lo merece. A todos 
doró seguridad social pero primero o los más débiles, o seo creará lo mayor igualdad y 
equilibrio entre fuerzas e inlereses (133). 

e) Soberonio. 
El concepto de soberanía, atravieso ocluolmente por uno profundo crisis, cuyo 

alcance no es posible determinar, debido o lo injerencia que exisle de los asuntos por 
otros sujetos distintos o lo noción, quizás por ser más fuertes, quizás por ser el otro 
más débil. Poco o poco se va transformando en el panorama de los relaciones 
internacionales el concepto clásico de soberonio de Badina, de Juan Jocobo Rousseou, 
incluso en el sentido que dón los autores modernos como Jellinek y otros. 

Lo Organización de los Nociones Unidos sólo permite lo vida inlernocionol o 
través de uno de los grandes principios: lo igualdad soberono de todos sus miembros: en 
consecuencia Jos Eslodos no autónomos no pueden ser miembros de lo organización, 
pero pueden ser regulados en algunos aspectos de los mismos (134). 

[I Estado, no obstante ser persono, por ser dislinlo su personalidad de los 
personas físicos, no tiene uno voluntad en el sentido de lo volunlod que tienen los 
personas físicos. Pero tiene o su servicio gobernantes que ejercen lo soberanía, y esos 
gobernantes si son personas físicos y, por el hecho de serlo, si tienen voluntad y 
ejercitarán lo soberonio haciendo uso de su voluntad no como un derecho que les 
correspondo como personas fisicos, sino como órganos del Estado soberano dirigiendo 
su actividad no en su propio beneficio, no en provecho de intereses particulares de 
personas físicos, sino en beneficio del Estado mismo. Ejercitarán lo soberanía 
encauzando lo actividad del grupo social hocio lo consecución del fin especílico del 
Estado, hacia lo obtención del bien público (135). 

(132)JOACHIM FRIEORICH, Corl. Lo Filosofía del Derecho. Fondo de Culluro Económico. 
México, 1964. pp. 278-279. 

(133)ROJAS ROLDAN, Abelordo. Op. cit. p. 58. 
(134) SERRA ROJAS, Andrés. Ciencia Politice. Ed. Porrúo, SA México, 1981. PP. 429-

432. 
(135)PORRUA PEREZ, Francisco. Teorio del Eslodo. Ed. Porrúo, SA México, 1976. p. 352 
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No olvidemos, que "lo soberanía implico lo eliminación de cualquier otro poder, 
interno o externo que interfiera, limite o destruyo los poderes legitimas del Estado" 
(136). 

En cuanto o lo actuación de lo soberanía dentro de lo seguridad social, o 
viceversa; podemos decir, que lo soberanía se coloco en un plano superior de validez, 
cuyo orden y existencia se va o justificar o través del derecho, trayendo como 
consecuencia lo participación de un orden social, que exige uno transformación constante 
o su seguridad, buscándolo como uno formo de integración, de evolución constante que 
emano de lo comunidod en un orden jurídico que hallo su base en el Estado; como 
órgano superior que desplie~o su poder de imperio emanado de lo soberanía, y cuyo 
titular real es el pueblo (137). 

1) Derechos Humanos. 
Lo Declaración Universal de las Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948 

por lo Asamblea General de los Nociones Unidos, esclarecieron lo expresión legislativo del 
concepto de seguridad. social, que no sólo concierne o lo ideo de protección en el 
sentida usual, sinó también basándose en lo organización administrativo y fin'onciera osi 
como en los beneficios de varios derechos que están considerados en cuatro aspectos: 

- Entre los derechos del individuo, el derecho o lo vida. 
- El derecho de lo familia, reconocido como el elemento natural y fundamento! 

de lo sociedad, protegido por lo sociedad y el Estado. 
- Et derecho o lo asociación. 
- Derechos económicos y sociales, especialmente los expresados en los 

artículos 22 y 25 de lo Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 
Estos declaraciones han servido de vehículo al conocimiento poro aceptar un 

concepto universal de lo seguridad social, onodiendo, que el derecho al seguro social no 
debe ser solo un derecho del trabajador, debe ser un derecho humano y no solamente 
un derecho del ciudadano nocional; yo que el derecho al seguro social va siendo lo 
legislación de derecho más adelantado de todo el mundo. 

Como derecho humano, debe ser de gran interés que se tome en cuento "el 
derecho o lo seguridad social", pues los beneficios que lo seguridad social dá son ton -

( 136) SERRA ROJ~. Andrés. Op. cit. p. 496. 
(137)Véose articulo 39 Constitucional, Constitución Politice de los Estados Unidos 

Mexicanos. Supremo Corte de Justicio de lo Noción. México, 1987. p. 113. 
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variados como su existencia mismo; llevando los mós elementales necesidades como un 
derecho humano toles como lo salud, olimentoción, trabajo y viviendo. 

Aliento lo esperenzo de los defensores y estudiosos de los derechos humanos, 
por que algún dio lo tomen como toreo rectoro. 

3. El Seguro Social. 

El Seguro social -viene o constiluir fo superación gradual y básico de sus 
instituciones precedentes y es, ciertamente lo estructuro juridico y económico de lo que 
hoy es lo seguridad social- exclusivo de lo clase trabajadora y de los que menos tienen. 

o) Antecedentes. 
los indicios de lo que hoy es el seguro socio/, oporecen más morcados o 

mediados del siglo XIX, ante el aumento de los infortunios de los grupos obreros denlro 
de los sociedades de eslrucluro copilolisto y con gran desarrollo industrial, haciendo más 
nolob/e su inconformidqd, por el estimulo de teorios revolucionarios o reformistas, que 
los invitaban o combolir lo exploloci6n de que eran victimas. Por lo que, frente o lo 
inquietud y los intentos de sublevación de lo clase obrero o loboronle, lo inlervención del 
Eslodo se hizo indispensable, al principio prohibiendo lo agremiación y reprimiendo lo 
acción político de los trobojodores y, posteriormente, al percatarse los gobiernos de los 
direrentes paises, de lo gravedad que represenlobo el hecho de que codo dio hubiese 
más personas desocupados o incopocitodos por occidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales; promulgan los primeros leyes modernos de protección ol lrobojodor (138). 

los antecedentes inmediolos al seguro social los ubican den! ro del derecho 
alemán, otros aseguran que fué en Francia. onles que en Alemania, donde exislen 
algunos ontecedenles, que aún cuando no llegaron o plasmarse en un ordenamiento legal 
como el germánico, se pueden considerar direclomenfe vinculados con el régimen del 
seguro social, toles como el "Reglamento de Colbert", del o~o de 1663, donde se 
esloblecio un descuento obligatorio en los retribuciones de .Jos lripulonles de los barcos 
de guerra, poro atender los gastos de su hospitalización; acción semejante o la que se-

(138)MORONES PRIETO, Ignacio. Tesis Mexicanos de Seguridad Social. IMSS. México, 
1970. p. B. 
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ejercit6 posteriormente en el cobro de los cuotas, ol crearse el seguro social en el siglo 
XIX (139). 

Igualmente en Francia se localizan otros onlecedenjes de seguros sociales: como 
en 1709 al efectuarse descuentos obligolorios al personal civil de los artesanos, para 
asistirlos en coso de occidentes de trabaja; y también, en 1793, que hube un proyecto 
de pensiones poro los pobres que hubiesen dejado de trabajar después de veinticinco 
anos de servicio (140). 

Pero aún cuando fué la Gran Bretona, el país europeo que tuvo un preponderante 
desarrolla industrial a mediados del sigla XIX; es en Alemania en donde se inicio este 
sistema, al aplicar una político de intervencionismo del Estado, mediante la creación de 
una "Uni6n Aduanera" paro defender su industria ( 141 ). Este hecho cre6 la necesidad de 
proteger al trabajador como porte de la industria, expidiendo en el ona de 1869 la "Ley 
de T robo jo" que estipulaba la obligación de la saciedad y del Estada de proteger a los 
asalariados. Aclarando que con anterioridad o esto ley, existieron otro tipo de 
antecedentes del seguro socio!, en los onos 1827 a 1859 donde se morcó uno tendencia 
o constituir cajas de socorros; entre ellas las de "Niedrbrom", "Muusler" y "Petile 
Roselli", asi como un fuerte movimiento mulualisto (142). 

A mediadas del siglo posado, a consecuencia de la Revolución Industrial y de las 
luchas obreros, en Alemania surgi6 un movimiento polilico-social que \rojo lo creación 
de las ideas del seguro social, cuyas intenciones iniciales fueron compensar al trabajador 
y o sus familiares con prestaciones en dinero y en especie, por razones de enfermedad, 
y accidentes de trobojo. Esto modificación en la ideología político, fué impulsada por 
Ollo Von Bismorck, quien busco mejorar los condiciones de vida de los trobojodores 
alemanes, mediante programas de previsi6n social, a fin de evitar de esa manera los 
progresos del socialismo de eso época. Llevaban desde luego un fin más politico que 
social; estobleciendo, como yo se mencionó en el Capitulo 1, el "Seguro de-

(139) ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. Tomo XXIII. Editorial Bibliagrófico Argenlina. 1990. 
p. 115. 

(140) lbidem. 
( 141) ALVAREZ TREVlflO, Aurero Andrea. Convenios Internacionales en materia de 

Seguridad Social y su actualización dentro de la Legislaci6n Mexicana. Tesis de 
Licenciatura en Relaciones Industriales. Universidad Iberoamericana. México, 1968. 
p. 57. 

(142) ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. Tomo cit. p. 116. 
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Enfermedades Generales" en 1883, al ano siguiente el de "Accidentes de Trabajo", y en 
1889 el de "Vejez e Invalidez", y el de "Sobrevivienles" de 1891. Siendo en 1911 
cuando se logró lo recopilación de estos disposiciones, formando el primer "Código 
General de Seguros Sociales" 

Los demás paises europeos les implantaron características especiales o los 
seguros sociales, según su desarrollo y necesidades: todo ello poro tratar de olivior lo 
inseguridad en que vivían los osolariodos, yo que olli la close obrera ero lo más pobre. 
Estos ideos fueron exportados posleriormente o otros continentes: sindo Américo el 
primero, después de concluido lo Primero Guerra Mundial. 

Los primeros antecedentes de lo que serio el seguro social en Américo son los 
Leyes de Jubilaciones y Pensiones nacidos en Argenlino, Brasil, Colombia, Cubo, Chile, 
México y Uruguay. Después oporecieron o principios de siglo los Leyes de Accidentes de 
lrabojo; que en México surgen en el ano de 1917, y subsecuentes en otros paises. Más 
adelante, México y Chile normaron lo protección de lo maternidad garantizando et solario 
de to mujer trobojodoro durante et embarazo, porto y puerperio, donde se trasladó más 
tarde o un romo llomod.o "Seguros de Enfermedades y Maternidad" vigente en lo Ley del 
Seguro Social 

Nuestro disposición constitucional de lo fracción XXIX del articulo 123, junto con 
lo Ley sobre Pensiones Civiles de Retiro poro Funcionarios y Empleados de lo Federación 
de 1925, dió origen o lo Ley del Seguro Social, promulgado el 19 de enero de 1943, 
mismo que se reformo en 1947 con lo incorporación del aportado "B" de dicho articulo; 
que regulo el trobojo burocrático y sus sistemas de seguridad social, poro los fuerzas 
armados y poro todos aquellos disposiciones legales que en codo entidad federativo se 
han emitido con lo mismo naturaleza, y que constituyen lo evolución y fundamento 
jurídico de lo seguridad socio\ en México. 

b) Definiciones generales. 
El término "Seguro" designo inicialmente un contrato entre particulares en el que, 

mediante el pago de uno primo, se adquiere el derecho o recibir protección en coso de 
verificarse determinado riesgo, como incendio, robo, enfermedad, muerte. Un seguro es 
"social" cuando el Estado reconoce como función de lo sociedad el otorgar o sus-

(143)BERNARDO DE QUIROS, Juan. El Seguro Social. Su origen, concepto y evolución 
hacia lo Seguridad Social, IMSS. Mo XVI. Epoca 111. Nos. 42/43. México, 1989. p. 
43. 
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miembros lo prolecci6n que se trote; por consiguiente le otorga cotegorio jurídico, 
reglomenlo su manejo y participo de olgooo monefO, en su finonciomiento. 

El maestro lbio de lo Cueva, afirma que el seguro social "es lo porte de la 
previsi6n social obligolorio CJ!e, bajo lo administración y vigilancia del Estado, tiende o 
prevenir o compensar o los trabajadores, por lo pérdida o disminucil>n de su capacidad 
de gononcios, cama resiA!odo de lo redizoción de los rieslp.i nol..-oles a sociales o que 
eston erpuestos" (144). 

Entre los m6s octuoles acepciones, del secpa social puede entenderse corno: "la 
prolecci6n al solario de los trabajadores contra los contingencios que amenazan 
disminuirlo o onulorlo, mediante lo aplicación sistemólico de mecidos que deben basarse 
en eslucios melemtdicos-octoorioles, flJldarse en una ley y establecerse y controlarse 
por el Estado• (145). 

El sec,po sociol íimilo ciertos riesgos y ciertos contingericios que pueden s..-gir 
en lo vicio del osecpodo; además éstos, han generado en 1110J01 o menor grado, 
fenlímenos de desigiddod en lo mecido CJJe el sistema económico no garantice el 
acceso al trcDljo ., al. ingreso soslerido; por lo CJJe, no OOslcrie los borl!fodes y el 
lunlrismo implícito en lo fiosolio de los secpos sociales; éitos, al oplicorse, 
coriribuyen al estoblecimienlo de 11111 minoría prolecjdo conlro los riesgos aüertos por 
el secpo socio!, frenle o 11111. moyorio al nvgen de cuokper proleccifln (146); en 
combio, lo secpidod social vo o proteger al inlivilb> conlro tuolqlier contingencia que 
pue00 presenlíeele 't abe cualquier riesgo que puede afectar al hambre. 

c) Los SecJ.-os Sociales. 
Los secpos sociales son organismos cuya técnico, cnplodo por lo lllOJOI porte 

de los pueblos civilizados. tiende o hacer menos dsesperodos. los consecuencias 
económicos prowocodos por los siniestros; al resolver los necesidades de lo pobloci6n y o 
protegerlo contra posillles riesgos, yo no con fines mutuoíislos sino derdenOO o los-

(144) ()[ lA CtlVA, lbio. Derecho llexicono del Trabajo. Vol. n. [d. Porri.IJ, S.A. um:o. 
1963. Pp. 163 ' 200. 

(145) r.AROEMS ()[LA PERA. [rrip!. Servicios Médicos del llSS. lloctrilO e HislOOo. 
IUSS. Mélico. 1990. p. 6. 

(146)11ARTINEZ llATILLA, Goslón Lic. SecJ.-o Social. Secpidod Sor:iol 'f Solilbidod. 
1 Cor1c7eso Wermnericano Jtricico. llemorios. [d. ISSSTE. Monlewideo. ........,,. 
Ocllbe ele 1990. p. 200. 
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postulados de justicio social (147). 
Los seguros sociales tienen como ejemplo los seguros privados o comerciales 

que yo venían cubriendo ciertos riesgos sobre todo en relación con lo propiedad; y tienen 
antecedentes remotos, como el del aseguramiento de merconcios que se trasladaban por 
barco que acordaban algunos Códigos Marítimos (148). 

El seguro privado es voluntario, mientras que el seguro social es impuesto por el 
Estado. 

Oigamos, que los segU1os sociales imponen uno primo que cubre sólo los 
necesidades mientras que los seguros privados implican una ganancia; además extienden 
los prestaciones o sus familiares, coso que no ocU1re en los seguros privados. 

Los compensaciones de los seguros sociales, van o ser muy propios como el 
cuidado o lo salud poro ser atendido en coso de enfermedad, o través de centros 
recreativos y de descanso, prácticos deportivos, medicino preventivo, etc. En cambio los 
de seguro privado sólo son económicos. · 

Coincicimos en lo gran mayoría de tos autores, al sostener que los seguros 
sociales constauyen uno. elopa legislativo y doctrinario que supera el derecho del trabajo, 
y alcanzo su mayor expansión en lo seguridad social. De ahí que su legislación, que 
establece relaciones entre particulares y el poder público, en beneficio no sólo de lo 
clase trobojodoro sino de todos los sectores e individuos que componen nuestro 
sociedad; formen porte del derecho social. 

De fo anterior, se desprenden como elementos característicos de los seguros 
sociales los siguientes: 

-Los asegurados, aunque no seon trabajadores deben pertenecer o to clase 
económicamente débil. 

-Los asegurados, los patrones y el Estado son' los que cubren tos primos que 
forman el fondo con el cual se pogon los pensiones o subsidios. 

-Su fin no es lucrativo, sino de prestar un servicio público, lo cual constituye -
como yo lo dijimos- uno de los fines de lo polilico social. 

-[s uno institución del derecho social. 
-Las cuotas que pagan los asegurados constituyen uno capitalización colectivo, 

con lo que se osegrnon rec:frocomente contra riesgos de trabajo y de carácter social,-

(147) ARCE CANO, Gustavo. Los Seguros Sociales en México. Ediciones Botos. México, 
1944. p. 45. 

( 148) Ibídem. 
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y sirven poro pagar uno ¡JEnsión o cualquier trabajador que sufro un siniestro. 
-Los primos se calculan con relación ol margen de posibilidades que presente 

riesgo, el cual onolizodo globolmenle se repite en un nümero Ion elevado de ocasiones 
que dejo de ser fortuito; sin embargo, los aportaciones que se exigen es\on bien, pues\o 
que olconzon o cubrir los pensiones o subsidios, osi como los gastos de subsistencia y 
desarrollo. 

-Los seguros sociales tienen como principal objetivo proteger o los trabajadores 
contra el máximo de riesgo que puedo sufrir, o seo lo follo de trabajo, bien porque éste 
les disminuyo. o bien porque se extingo. 

-Los pensiones son derechos, no indemnizaciones, y los trobojodores tienen lo 
focu/lod de exigirlos. 

-[I seguro social impide que grandes sectores sociales se vean diezmados por lo 
miseria, lo que favorece el interés coleclivo. 

-(1 Estado, cuyo función es de corócter püblico, establece y desarrollo el seguro 
social, nunca lo dejo o cargo de empresas privados; porque es de interés general, que lo 
colectividad no veo troslornodos sus actividades por el desempleo o falto de copocidod 
de los \robojodores (149). 

-los prestaciones sociales destinados o monlener lo salud y elevar los niveles de 
vida de lo población son uno característico mós de los seguros sociales mexicanos, que 
actúan en acción de lo solidaridad, puesto que pueden ser disfru\odos por todo lo 
población y no sólo por los asegurados y sus familiares (150). 

Los seguros sociales pueden ser volun\orios u obligo\orios. Serón voluntarios 
cuando los obreros puedan op\or por asegurarse o no, y obligatorios cuando lo ley se 
los exijo (151). 

Los seguros voluntarios no han sido efeclivos porque los lrobajodores no tienen 
el instinto de previsión, y si en cambio, tienen necesidades presentes que no los dejan 
pensar en el fuluro; por ello, lo Ley del Seguro Socio\ esloblece el sistema-

(149) CARBELUDO REYNA, Mogdoteno. Seguro Social y Seguridad Social. Revisto Me.:Cono 
del Trabajo. S.Y.P.S. No. 2. lomo XVII. 60. Epoca. Junio, 1970. p. 1 OO. 

(150) IMSS. Desarrollo y Tendencias de lo Seguridad Socio\. Revisto de Estudios de lo 
Seguridad Socio\. No. 4. Publicación de lo SGAISS. Ginebra-Buenos Aires. 1973. p. 
7-3. 

(151) Ibídem. 
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obligalorio ( 152). 
Los seguros sociales son vorios, atendiendo o los riesgos o contingencias: 
1) El de muerte, por occidente o causo natural. 
2) El de invalidez, por occidente, por enfermedad o por vejez. 
3) [I de enfermedad. • 
4) El de desempleo. 
5) El de maternidad. 
A estos seguros que cubren riesgos comunes o todos los trabajadores y 

necesitados, hay que agregor el "Seguro de lo Minoridad" atendiendo o lo prolección y el 
bienestar del nino y del adolecente, desde los puntos de visto de salud, cultural y 
económico. 

d) Instituciones de Seguro Social. 
En México, existen tres organismos públicos descentralizados con personalidad 

juridico y patrimonio propio, que tienen a su cargo tras sectores importantes del 
conglomerado nocional y son: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), .el Instituto 
de Seguridad y Servicios Socioles de los Trobojodores al Servicio del Estado (ISSSTE) y el 
Instituto de Seguridad Social poro los Fuerzas Armados Mexicanos. 

A través del tiempo se han promovido diversos reformas legales, adecuando sus 
leyes a los cambios que exige lo realidad, poro poder osi extender lo seguridad social o 
un mayor número de mexicanos. Traduciéndose dichos institutos en mecanismos 
redistribuidores del ingreso y como factores de integración nocional. 

El IMSS ha llegado ha ser ton importante como elemento del gasto público, que, 
ocupo el tercer lugar, después de Pemex y lo Comisión Federal de Electricidad (153). 
Poso Q. poso se abrieron comino y extendieron el régimen del seguridad socio! o todos 
los Estados de Is República, tonto o zonas urbanos como o los rurales. 

Del ISSSTE, su importancia derivo del creciente número de empleados que 
prestan sus servicios al sector público y examinando el Presupuesto de Egresos de lo 
Federación, en lo porte de Organismos y Empresas, ocupo el 5o. lugar, después de 
Pemex, Comisión Federal de Electicidod, IMSS, y lo CONASUPO. Proporciono odemós de 
beneficios de asistencia y previsión social, tiendas o bajos costos, hoteles y centros-

( 152l Corbellido Reyno, Magdalena. Op. cit. 
(153 RANGEL COUTO, Hugo, El Derecho Económico, Ed. Porrúo, SA México, 1965. p. 

233. 
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turísticos, prestaciones de viviendas, ele. (154). 
Los componentes de nuestro Instituto Armado que fué creado por abrogación de 

lo Dirección de Pensiones Militares al 30 de diciembre de 1961, abarcan con lodo 
amplitud diferentes aspectos de lo seguridad social, garantizando prestaciones de 
servicios que eston o su cargo en beneficio de los miembros del Ejército, Fuerzo Aéreo y 
Armado; fieles guardianes de nuestro estado de derecho y de todos los instituciones que 
ha forjado nuestro comunidad mexicano, partiendo de nuestro Constutución Político de 
1917. 

Se debe recordar que algunos entidades públicos cuentan con servicios 
asistenciales propios: como es el coso de Petróleos Mexicanos, r errocorriles Nocionales 
de México, y Teléfonos de México, entre los más significativos. 

Dentro de lo actividad de lo administración público, cabe destocar, que existe uno 
formo de organización central, que mantiene lo unidad de lo salud y otros preslociones 
de asistencia público y previsión socio! en beneficio de todo lo población; o través de un 
número y componentes de unidades extendidos en lodo lo República, con focullodes 
desconcenlrodos, con un cierto manejo autónomo de su presupuesto, sin dejar de existir 
su nexo de jermquío, delegado por lo Secretorio de Salud. 

Sus órganos desconcentrodos no se les dó personalidad jurídico propio, pero 
co!Tl¡ior\e su personalidad del órgano central, a lo que representan en el ámbito y con lo 
responsabilidad que éste determina (155). 

Su conveniente asistencia social integral poro la población. con tareas 
preventivos, curativos y de rehabilitación, ha permitido que sus funciones se 
descentralicen correlativamente en organismos públicos Ion importantes, que contribuyen 
de manero especial en beneficio de lodo lo población, o través de lo atención o los 
pe.wnos de servicios de apoyo odminislrolivo, como de planificación de recursos 
humanos, de informático, y de desarrollo institucional; en los que se desarrollan políticos 
y programas de atenci6n individual y colectivo, de ciencia e investigación, de servicios 
sociales humanos y financieros necesarios poro el debido cumplimiento de sus fines y 
del adecuado manejo de sus operaciones. 

Mencionaremos entre ellos, lo Institución Mexicano de Asistencia o lo Ninez-

(154) Ibídem. p. 23B. 
(155) BARBABDSA KUBU, Agustín. Descentralización y Desconcentroción de lo Seguridad 

Social Americ'ono. 11 Congreso lnleromericono Jurídico de Seguridad Social 
Americano. Memorias. Pub. ISSSTE. Monlevideo Uruguay. Octubre de 1990. p. 422. 
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(IMAN), que oborvió y superó al INPI, como respuesto de los crecientes necesidades de 
protección al menor abandonado o enlermo; otros Institutos Nocionales cono los de 
Perinologogío, de Psiquiatría, de Rehabilitación, de Nutrición, y de Cardiología. En lo 
actualidad tenemos también al INSEN (Instituto Nacional de lo Senectud), creado el 22 
de agosto de 1979, donde se le asignan los objetivos de proteger, ayudar, atender y 
orientar o lo vejez mexicano, y estudiar sus problemas poro lograr soluciones adecuados. 
Cabe mencionar también, la pramocion de Hospitales Generales; en fin, fonios 
instituciones se han contemplado, como necesarios poro el benelicio de lo población. 

Entre otros instituciones extraordinarias y revolucionarios en materia de seguridad 
social mexicano, esto sin dudo, el Olr (Desarrollo Integral poro lo Familia), que ha 
venido o cambiar subslonciolmenle formas de vida y costumbres de familias, esposos de 
lrabojodores, y amos de coso, quienes han encontrado en ésto inslilución uno 
extraordinario solución colectivo que se ha reflejado en lo familia y en los hijos. 

Ligado al problema de lo alimentación y de las subsistencias populares han 
funcionado en México con carácter eminentemente proteccionista, lo Compo~io Nocional 
de Subsistencia Popular (CONASUPO), LICONSA y los Torti-bonos; que juegan un papel 
primordial para resolver los más urgenles y apremiantes necesidades de nuestro pueblo. 

Uno de los derechos sociales sin cuya realización difícilmente podría hablarse de 
uno auténtico justicio social y lograr el bienestar de los hombres, es sin dudo, el 
derecho o lo habitación, que por fortuno, nuestros gobiernos se han percatado 
perfectamente, de lo necesidad de diclor normas y desarrollar uno eficiente político, en 
lo construcción de viviendas populares; o pesar de lo magnitud de los problemas, y los 
limitaciones naturales de tipo económico, creándose el 24 de abril de 1972, el lnslilulo 
del fondo Nocional de lo Viviendo de los Trabajadores (INFONAVIT), poro darle al 
lrobojodor lo oportunidad de goronlizor uno caso, que le pormito o él y o su familia vivir 
decorosamente. 

Otro problema que se percive cloromenle, es el de evitar lo extinción de nueslros 
grupos autóctonos, que son los indígenas, o quienes se consideran económico y 
culturalmente débiles, y o los que se debe proteger y proporcionar el mayor bienestar 
social inlergrot; y poro ello fué creado el Instituto Nocional de Protección Indigenista con 
lo cooloboroción de organismos internacionales. 

Tenemos dentro de nuestros sistemas de protección social diversos, prestaciones 
económicos, otorgados por medio de crédilos, poro fomentar lo mejoría en los compras 
de ros trabajadores (roNACOT); o poro promover el trabajo de los campesinos, y 
pescadores, así como el otorgamiento de becas y otros prestaciones análogos. 
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Sin dejar de mencionar, las Procurodurios de Defensa Social; que respcnden en el 
fondo o uno mismo ideo tutelar o proteccionista, como las Precurodurios paro lo 
Defensa y Mejoramiento del Ambiente, del Consumidor, de la Defensa del Trabajo, de la 
Defensa del Menor y lo Familia, y de Asuntos lndigenas. También siguiendo el espíritu de 
las ideas proteccionistos del derecho social, cobe mencionar a las Defensorios de Oficio, 
previstas en nuestro Constitución en materia penol o criminal y desde luego, los servicios 
sociales de los que hablaremos a continuaci6n. 

lodos estos instutuciones tienden a apuntar, o una unidad nocional-social de 
bienestar colectivo que se proyecta o uno seguridad social integral, en formo ton 
importante en nuestro medio que constituye lo institucianolizoción de la justicia social 
proclamado por lo Revolución Mexicano. 

e} Servicios Sociales. 
Servicio Social en uno acepción omp!;o viene o ser "el conjunto de servicios que 

permite conservar el equilibrio y el desarrollo de los individuos y de los grupos". En esle 
sentido el propósito básica de un programo de servicios deber ser el de satisfacer los 
necesidades de lo población en el mayor grado posible (156). En el senlido estricto, se 
fe conceptúo como una "actividad organizado aue tiende a contribuir a uno adaptación 
mutuo entre los individuos y su ambiente social" Este objetivo se logra mediante el uso 
de técnicas y métodos destinados o facilitar o los individuos grupos y comunidades o lo 
satisfacción de sus necesidades y lo solución de los problemas que planteo lo adaptación 
de un tipo de sociedad que se hallo en proceso de mutuoción, mediante la acción 
cooperativo encaminado o mejorar las condiciones económicas y sociales (157). 

La definición de M. Loroque, Ex-Director General de Seguridad Social en Francia, 
nos dice, que "es el conjunto de profesiones en contacto directo con los individuos y los 
familias, cuyo misión es lo de asegurar lo mayor adaptación de los individuos y de esos 
familias o su medio y o sus condiciones de vida, y ayudarlos o resolver los problemas 
que presento su existencia cotidiano, que seo por medio de uno ayudo educativo o 
fociliténdoles et acceso o instituciones o servicios que puedan contribuir a lo solución-

(156} ALONSO LIGERO, Mo. de los Santos. Los Servicios Sociales y lo Seguridad Social. 
O.I.S.S. Madrid, Espo~o. 1972. p. 42. 

(157)1nforme del grupo de expertos por el Srio. General de lo O.N.U. sobre "dessorrollo 
los Programas Nocionales de Servicio Social. Publicación del AISS y CISS. México, 
1963. p. 20. 
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de sus problemas (158). 
El papel del servicio social respecto o lo seguridad social es muy importonle. En 

efecto: 
o) Los asistentes sociales están llamados o ayudar o los instil cienes de seguridad 

social, o individualizar su acción frente o codo uno de sus benefi iorios. Por un lodo, 
asesaron o los instituciones mediante ecueslos sociales sobre los elrmenlos que influyen 
en sus decisiones; por el otro, contribuyen o adoptar el concurfo aportado por los 
instituciones o lo situación personal de codo uno de los beneficiarios. 

b) Los asistentes sociales ayudan o los beneficiarias de ll seguridad social o 
recibir los prestaciones y servicios o que tiene derecho y que los instituciones de 
seguridad social pueden acordarles. Esto ayudo combino un esfuerz poro lo información 
de los beneficiarios, con un concU1so más práctico en lo preporoclán de expedientes, y 
en los trámites que son necesarios realizar poro obtener diversos prbstociones (159). 

En lo Constitucion Politice de los Estados Unidos Mexicano$. en su articulo 5o 
expreso: "Los servicios profesionales de índole social serón obligot\1rios y retribuidos en 
los términos de lo ley Y. con los excepciones que esto senole" (160). 

Al respecto, nuestro último Ley del Seguro Social cuyo ovonc ' más novedoso es lo 
solidaridad social, faculto al Instituto y o otros instituciones o ot rgor; además de los 
prestaciones sociales inherentes o su finalidad como tal; servicios sociales de beneficio 
colectivo, cuyo finolidod es lo de brindar un mínimo de proleccion aquellos grupos que 
han permanecido al margen del desarrollo nocional, y que, debido su propio condición, 
no tienen lo focullod contributivo suficiente poro incorporarse o los sistemas de 
aseguramiento yo existentes, y que comprenden: 

1.- Prestaciones Sociales. 
2.- Servicios de solidaridad social. 
Los prestaciones sociales tienen como finalidad fornen! r lo salud, prevenir 

enfermedades y occidentes y contribuir o lo elevación general de os niveles de vida de 
lo población mediante lo incursión de programas, cuyo fuente e financiamiento que 
determinará lo asamblea general anualmente, poro los recursos del romo de invalidez,-

(158) Cfr. Seguridad Social. Orgono Bimestrol del Consejo Federal " Seguridad Social de 
lo República de Algentino. Mo 111. No. 18/19. Julio-Agosto d 1964. p. 91. 

(159)Cfr. Revisto Belga de Seguridad Social. No. 2 Febrero de 196. p. 200. 
(160) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Editado por lo 

Secretorio de Gobernación. Febrero, 1987. p. 34. 
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vejez, cesantía en edad avanzado y muerte. 
Los servicios de solidaridad social comprenden lo asistencia médica, farmacéutico 

e incluso hospitalario, financiados por lo federación, por el IMSS y por los propios 
beneficiarios (161). 

Los usuarios de estos servicios se obligon o realizar trabajos personales y 
colectivos en favor de su familia y de la comunidad en la que hobilan como una 
contraprestación por tos servicios sociales (162). Teniendo como ejemplos los "Centras 
de Seguridad Social poro el Bienestar familiar" (onles Coso de lo Asegurada), los 
Centros Deportivas y otros servicios o cargo de lo Jerolura de Preslociones Sociales del 
IMSS. Por o1ro porte ros "Centros de Jóvenes y Talleres de Copocitoción" dedicados o 
olender o los trabojodares y o sus hijos, tienen como Misión rundomenlol, el desarrollar 
destrezas remunerables que requiere el avance industrial y el crecimiento económico del 
pois (163). 

fl sentido de ros servicios sociales, como en el coso de México, se han dodo 
complementarios en los instituciones de seguridod socio!. 

4. El Derecho o lo Prevención Social. 

o) Introducción. 
Dentro de lo seguridad social hoy unidod de acción que debe comprender ro 

prevención, lo indemnización y to reodoploción, en formo coordinodo, poro que lo 
protección seo completo y solisfoclorio (164). 

Los principios y caracteres del Derecho Social se encuentran en lo prevención 
social, pues entre olros cosos se trola de proteger o un grupo necesitado, que requiere 
lo atención de lo sociedad y der Estado (165). 

Dentro de esle capitulo, consideramos desde ahora, en un intento sislemótico del 
Derecho Social y en su función de noluroJezo netamente proteccionista. ol aislado o-

(161)LEY DEL SEGURO SOCIAL. Artículos 80 y 232. Ed. Tecolli. México, 1989. p. 63. 
(162)t.IARTINEZ MANTIELlA, Goslón. Op. cit. p. 202. 
(163) COOUET, Benito. Lo Seguridad Social en México. Doctrino y Servicios. Legislación. 

Información. fslodistico. Tomo l. México, 1964. p. 29. 
(164)Cfr. Revisto del Instituto Guatemalteco de Seguridad SocioJ. Progresión y Desarrollo 

del Régimen de Seguridad Social. 1982. p. 9. 
(165) GONZALEZ DIAZ LOMBARDO, francisco. Op. cit. p. 8D. 
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reprimido socialmente, cuyo grupo de seres humanos, es necesario proteger, imponerles 
obligociones sociales aún cuando su libertad se encuentre muchos veces disminuido 
limitado. 

A fin de evitar riesgos, que se pueden traducir en conflielos sociales o 
conduelas antisociales, es necesario se dielen normos tendientes o evitar eslos 
situaciones, qvue es precisamente lo que nos intereso. 

b) Definición. 
[J maestro Gonzólez Dioz Lombardo, nos dó uno definición cloro del derecho o lo 

prevención socio!, pero sólo en referencia o un sólo grupo: el delincuente, ol expresar 
"que el derecho o lo prevención social está conslituido por un conjunto de normas 
destinados o proteger fundamentalmente, al delincuente, independientemenle de los 
medido que se dielen poro reparar el do~o causado o lo sociedad, o los personas, 
durante el proceso, o el tiempo en que esló sujeto o prisión o alguno medido represivo; 
y todos aquellos medidos que se juzgan convenientes poro evitar lo criminalidad (166). 

Cabe, además senolor que el derecho de lo prevención social es uno romo del 
derecho social, dado su naturaleza proteccionista. 

Doré en un sentido más amplio y sin porticuloizor que el derecho de lo prevención 
social está constituido por un conjunto de normas destinados o proteger esencialmente o 
quien se Je necesite reincorporar o lo sociedad, odoplondo los formas y medidos 
necesarios o fin de ayudarlos o convertirlos en seres útiles y productivos en base o 
tratamientos de reodoptoción, en instituciones especiolizodos, colonias o compomenlos. 
centros u hospitales necesarios y convenientes poro su restablecimiento. 

Asi pues, es factible observar que lo prevención presenlo dos foses: uno, lo más 
conveniente: evitar Jo reincidencia; y Jo otro, que Jo readaptación seo to!, que yo no 
resulle un do~o o lo sociedad. 

[n ambos cosos, ro prevención se obtiene esencialmente de lo reconslrucción de 
hechos ocurridos como de ros circunstancias o lactares, como de los siluociones y 
conduelas tonto personales, como familiares y sociales, que seguramente lo llevaron o 
violar el orden establecido en lo sociedad. 

c) Sujetos del derecho. 
[[ maestro Gonzólez Diaz Lombardo, como yo dijimos, sólo esloblece como-

( 166) Ibídem. 
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sujetos de este derecho "ol delincuente", yo seon adultos, menores o mujeres, o quienes 
se les debe !rotor de acuerdo o su particular condición, viendo lo manero como pueden 
readaptarse ol medio del que hon solido, poro convertirlos en personas que pueden llegar 
o ser útiles o lo sociedad. 

Considerando o los menores delincuentes, en condición o los adultos. A lo mujer, 
que por su condición y naturaleza debe considerarse en principio y en justicio, de 
diferente manero. No hacer ~sto distinción significorio ir en contra del principio que dice 
que hoy que trotar igual o los iguales y desigual o los desiguales (167). 

Según lo expuesto. queremo; reconocer, odemós del delincuente, o otros grupos 
que también deben ser merecedores al derecho de lo prevención social, "el alcohólico", 
"el degenerado sexual o aberrante", "el miserable". "el vago o mol viviente". "el 
drogadicto", "los incapacitados", "los enfermos mentoles'', "los prostitutos", sean 
menores de edad, adultos o mujeres. Todos ellos tal vez no considerados como grupos, 
sino en su conjunto como uno clase social de su condición y dignidad humano. 

"Es lócil ver que los métodos poro prevenir son muy costosos y que sólo pueden 
usarse cuando lo importancia de los pérdidas probables es bastante grande poro 
justificar el gasto. En consecuencia, lo prevención de los pérdidas y los danos en el 
sentido restringido tiene uno aplicación muy limitado o los pérdidas potenciales, y aún en 
esos cosos cuando se utilizo. no puede decirse que seo del todo solisfoctorio"(16B}. Ello 
comprende que aún con lo extensión de disposiciones legales su aplicación muchos 
veces no es efectivo, precisamente por sus métodos cuyos casios resultan ollas; pero 
más alto resulto el precio que se tengo que pagar por lo renovación social. 

d) Disposiciones legales. 
Poro destocar el alcance que lo legislación mexicano dá o lo prevención social es 

necesario considerar que o partir de 1937, se han dictado uno serie de ordenamientos 
legales, encargados de lo prevención social, tonto de manero general, como especial. 

En lo prevención general esto el de facultar o los autoridades competentes o dictar 
los medidos que se juzguen convenientes o fin de prevenir o disminuir los riesgos 
sociales o conductos anti-sociales. como lo delincuencia especiolmenle. 

Lo sección de prevención especial lo tenemos en el control y vigilancia de los-

( 167) lbidem. p. 31. 
(16B)ALLEN, Francis l. Principios Generales de Seguro. Fondo de Culturo Económico. 

México, 1955. p. B. 
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grupos necesarios de proteger, reolizimdoles exámenes médicos y psicológicos, dolos de 
conductos, géneros de vido, trolomientos y observaciones. Contando con ello con 
instituciones psiquiátricos, reclusorios, loborotorios, trobojodores sociales, ek 

Nuestros instituciones de seguridad social están focullodos poro proporcionor 
servicios de corócler preventivo, individuolmenle o o través de procedimientos de olconce 
general, con el objeto de evitar riesgos sociales que pudieron lamentarse, y de los cuales 
su restauración pudiera ser irreversible. A esle respecto, lo Comisión Amerirono de 
Prevención de Riesgos, en su último informe (1989-1992), señaló entre sus propósitos, 
"el de fomentar el esloblecimeinlo de indicadores estidisticos en to incidencia y 
consecuencias de los riesgos sociales o fin de orientar los progromos prevetivos". 
Concluyendo que "es necesario la búsqueda de nuevos fuentes de finonciemienlo y 
mecanismos adecuados paro uno mayor protección" (169). 

De esta manero, en lo actualidad funcionan como organismos del [stado, toles 
coma lo Dirección General de Servicios Coordinodos de Prevención y Reodoptación Social, 
Jo Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Palronala de Asislencia y Reincorporación 
Socio! de Reos Liberados, el Conseja Tutelar paro Menores Infractores enlre otros: 
además organismos dependientes como el Jnstitulo Nocional de Ja Juventud Mexicano, el 
CONASIOA, Escuelas Industriales y de Orientación, Cenlros de Plonilicación íomilior y 
Alfobelizoción, Centras de Capacitación y Adieslramienlo, así coma instituciones auxiliares 
toles como Casas-Hogar, Centros de Alcohólicos y Neuróticos Anónimos, Hortanolorios, 
ele., con sus disposiciones legales ol caso, o fin de dar lo protección necesario poro 
atender o los fines y objetivos de la prevención social. 

e) Dislrinción enlre Prevención y Previsión Social. 
Los diferencias entre lo Prevención y Previsión, se desprenden fácilmente de lo que 

hemos indicado sobre lo nalurolezo de éstos. Tonto en su órden práctico, como en el 
orden de su obrar, es evidenle, que si no son comlemplados ambos, pueden presentar 
siniestros sociales irreversibles de magnilures tan colaslrólicos que desproporcionen lo 
economio y et progreso de lo saciedad y del prwio Estado. 

Sus dif erencios derivan de los fines que respectivamente persiguen, senolondo 
entre ellos algunas: 

- la previsión social es un conjunto de ideas e instituciones que actúan-

(169) Cfr. INíORME, 1989-1992. Comisión Americana de Prevención de Riesgos. XVI. 
Asamblea General. Acopulco, Gerrero. México, 21 de noviembre de 1992. 
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posivomente, es decir, espera tranquilamente lo realización de un siniestro. En cambio, lo 
prevención social es un conjunto de ideos e instituciones que actúan de mane·~ 
preocupante e inquietante en un grupo, o en todo coso, de uno clase social de lo q:ie yo 
es en si un lrostorno o siniestro social. 

- Lo previsión social dirige su acción al individuo lrobojodor. Velo por él y su 
familia porque le intereso lo sociedad. Lo prevensión social va su acción o uno clase 
social que temporalmente o permanentemente están excluidos de lo mismo. 

- Lo previsión social se preocupo prelerenlemente por acumular dinero poro 
len~r oportunamente los cantidades necesarios paro cubrir los riesgos de los personas 
aliliados y le preocupo, o lo vez, invertir los sumos acumuladas, sin importarles los 
ganancias y los intereses. Lo prevención social se va o preocupar prelerenlemente en 
acumular los valores sociales quienes par su condición de tal las han perdido, o fin de 
que se transformen en seres úliles o lo sociedad. 

- Lo previsión social se genero del trabajo y la productividad. Lo prevención 
social de lodo lo contrario, de aquellos quienes por alguno causa han sido victimas de 
algún do~o social, no pudiendo generar el trabaja y lo productividad debida. . 

- Lo aplicación· de lo prevención social requiere de un programa pasivo y largo 
poro lo realización y cumplimiento de sus objetivas. Lo previsión social creo organismos 
poro servir los prestaciones sin un pion. 
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Dentro de lo seguridad social coma medido de organización social hacia el bien 
común colectivo ( 170), se dan una serie de pasibilidades y mecanismos que ejercen una 
enmme influencio en el comportamiento colectivo, y que constituyen sistemas de 
administración estables de actividad coordinado entre los individuas y lo sociedad. 

1. Medios preventivos al orden social. 

Una orden social implica un gobierno )' un dominio de las pasiones contrarias o lo 
paz y o la cooperación (171). Lo prevención na hace airo coso que preparar 
anticipadamente los cosas que se necesitan poro un fin (172). Este fin va a ser el arden 
social del que se van o emplear medias precisamente pmo la conservación de eso paz y 
cooperación, en favor del progresa misma, que en lo medida de su desarrollo va 
perfeccionando toles medios en estructuras permanentes y sólidas. 

a) Lo Ley. • 
Dentro de los hechas sociales nos encontramos con uno experiencia de que 

nuestra existencia can otros personas tiene limitaciones y barreros para determinados 
comportamientos, -conduelas ordenados o mandadas- o, dicho en otros palabras, nos 
encontramos con normas determinados por otras gentes, y autoridades esloluidas por 
esas normas; oulmidades que nas dirigen mandatos. En suma, nas encontramos que una 
gran porte de nuestra conduelo está controlada socialmente ( 17 3). 

Nas encontramos con costumbres, convencionalismos, eslalulos, reglamentos, 
leyes, ele., que tienen gran pretensión normativo, es decir, que no solamente hábitos de 
hecho a menos usos, sino que prescriben deberes. Cada grupo tiene sus propios-

( 170) SCHWALM -hace mención al bién común colectivo, en cuanto se traduce en ayudo 
y asistencia o coda miembro de la sociedad, pero en individuos asociados y no 
aislados, can operaciones y conservación propios de grupo-Benoil Schwotm. Lo 
Sociedad del Estado. Editorial Jus. México, 1937. p. 20. 

(171) RECASENS SICHES, Luis. Tratado General de Sociología. Decimoctava edición, 
Editorial Porrúo, S.A. México, 1980. p. 44. 

( 172) PALOMAR DE MIGUEL, Juan. Diccionario poro Juristas. Ediciones Moyo, S. de R. L. 
México, 1981. p. 1074. 

( 173) RECASENS SICHES. Luis. Op. cit. p. 60. 
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normos, muchas leyes Clf/O nOfmalividad social tiende a aliviar o subsanar lo condicion 
mismo del hambre, en sus necesidades, en fa estructuro real de la colectividad, en la 
repetición electiva de muchos conductos durante largo tiempo, en ciertos tendencias 
psicol6gicos. A pesar de ellos, los leyes o nOfmos no son la expresión de hechos sino 
que son preceptos; pueden ser puestos, o quijadas, o reformadas; no entronan una 
necesidad cousot, esto es, im reloción forzoso de causo o electo, llevando sólo o 
quienes gobiemon un sentido de obligación, reiterándose por ello. como medio de paz, 
seguridad jurídica y social (174). De aqur la tesis fundamental de que el derecha es el 
uso reglometado de lo fuerzo (175). 

b) los entes instílucionales. 
El famoso jurisla francés Maurice Houriou, sociólogo, produjo importantes estudios 

sobre lo "institución", definiéndola como "una idea de obro", es decir, práctica de acción 
de empresa, que se realiza y duro en un medio social (176). 

lo insrnución es un pensamiento de empresa, de un quehacer activo, que ha 
encamado positivamente en ISID determinada realidad social, estruturóndolo. y dem<Js, 
encausando efectivamente su occi6n de modo unitario. Allode, que "... determino una 
serie de actividades de varios sujetos que éstos !01111an en un gr14JO delimitado, en el 
cual surge un poder y un principio de organización, de estructuro y de reporto de 
labores, reflejándose en kls conciencias de los sujetos que integran el grupo, en el 
sentido de suscitar en éslos un sentimiento y una representación de responsabilidad 
colectivo, constituyendo uno persooolidod moral, a los que el derecho les concede 
personolidod jurídica poro unificar externamente, hacia fuero, el conjunto de relaciones 
que inlegrDll el grupo ( 177). Ejemplos de toles grupos o en!es instituciooolizodos son: la 
nación, el Estado, lo Iglesia, los Nociooes Unidos; los corporaciones culturales como las 
universidades, los museos, los ocademios, ele .. 

Yéndonos o una fOfma mós concreta y con base a lo anterior, podemos agregar -
que el derecho, dentro de sus preceptos sociales generales en ellos establecidos, 
institure autoridades poro velar por su cumplimiento. Entes institucionales, que-

{ 174) Ibídem. 
(175)0YIUA llANDUJANO, Manuel. Teoría del Derecho. Editorial Duero, SA de C.V., 

Uérico, 1990. p. 94. 
{176)Cfr. REr.ASENS SICHES, luis. Op. cit. p. 432. 
( 177) Ibídem. 
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organizan su estructuro y que prescriben ciertas conductos o sus miembros-integrantes, 
desplegándose de una manero imperativa o to sociedad, garantizan.do lo 
eficacia y observancia de arden jurídica y estabilidad social. 

Entes institucionales can facultades de decisión y ejecución capaces de producir 
alteraciones, modificaciones o extencianes o situaciones generales o especiales de hecho 
o de derecho y que son fuentes auténticas de las realidad político y en los cuales 
necesariamente se deben apoyar las cambios sociales, utilizándose como medias 
previsores o futuros procesos de desintegración, desequilibrio o desorden social, v.gr. las 
Secretarias de Estado, Procuradurías, etc .. 

c) Lo Fuerzo Público. 
Vamos a ocuparnos ahora del papel que represento la Fuerza Público como medio 

preventivo al orden social, la cuol es muy importonte; se ha llamodo también en sentido 
genérico como lo fuerzo materiol del Estada, pero nos referiremos más en estricto 
sentido a los miembros de la outoridod encargados de mantener el orden y lo seguridad 
público, auxiliando de manera indispensable o los fines del Estado. 

La Fuerzo Público será legitimo o justificado cuando se pone ol servicio del 
derecho, como auxiliar, para asegurar el cumplimiento de las órdenes del Estado y como 
condición de libertad y seguridad, pues es indispensable poro la existencia y desarrollo 
de lo .saciedad y del Estada, v.gr. la misión de la policía no solamente es aprehender a 
los delincuentes o presuntos responsables o sospechosos, sino también en prevenir los 
delitos. Muchos veces lo solo presencio de lo Fuerzo Público (policía) en un determinado 
lugar evito que se altere el orden o que se cometan delitos. 

Es por ello que lo Fuerzo Público es un medio imperativo para lo protección social, 
preventivo incluso, por lo que es indispensable a su vez que goce de disciplina, pues de 
otro moda conduciría o uno anarquía, caos social o lo desaparición del Estado misma. 
Por ello, la Fuerzo Público, en lo concepción del derecho clásico, se entronca o la nación 
de arden público ( 178). 

d) La comunicación y la difusión. 
La comunicación se ha adelantado desde la orientación o la fomilici de persono y 

de grupos peque~os, hasta el punto donde se llevo o cabo o una escalo nocional e-

(178)GONZALEZ PEREZ, Jesús. Administración Publico y Libertad. Instituto de 
Investigaciones Jurídicos. UNAM, 1971. p. 25. 
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internacional (179). 
la comunicación y su difusión emplea lécnicai convirtiéndolo en un importante 

agente de sociolizacibn donde sugieren, proponen y transcriben modelos, valores e 
ideales susceptibles de imponerse con lanta mayor fuerza y persuoción cuonlo que se 
presentan en un contexto dramático o emolivo que conlribuye a inhibir el juicio crilico 
desorrollodo en su propia identidad (180). 

Pero, precisamente lo comunicación al desarrollar su propio personalidad social, su 
eficacia, esló sujeto o numerosos condiciones por porte de quienes emiten mensajes, yo 
que si son mol encausados o distorciooodos, pueden oledor enormemente lo vido social, 
y sobre lodo o lo mentalidad de quienes lo reciben por lo influencio que ejerce (181). 

Con lo anterior, subrayo que a lo luz de lo seguridad social integral se tiene que 
llevar como fin de ordenación social poro alcanzar los principios en ello intrínsecos, No 
podria ser lo comunicación ni su difusión cootrorios, yo que serio contradecir o lo 
existencia socio!, debiéndose integrar en formo adecuado o los funciones que cumple y 
que debe cumplir. 

Por ella, reslilo ser la comunicación y desde luego su difusión un verdadero e 
importanlisima agente ·a medio preventivo socio\ de manera que su aplicación resuelvo 
situaciones que pudieran crearse en la futuro. 

e) los modos colectivos de conducto. 
Nos dice el maestro Recosens Siches que los "modos colectivos, considerados 

abstraclomente, son formas objetivas del vida humano, cristalizaciones", sigue 
agregando, "un modo coleclivo es por de pronto uno objelivoción de vida humano, la 
cual se ha sociolizodo, Es decir, primero fue creación de uno o varios sujetos, pedazos 
de sus vidas. Quedó después objetivado en alguno manifestación sensible, de modo 
porejo o lo CJle sucede con airas monileslociones de lo vida humana, y , además, por 
aceptado y revivida como modelo o patrón de lo conduelo de un grupo sociollilizóndose 
(182); v.gr .. lo llamado modo, coslumbres, usos o convencionalismos sociales, dando-

(179)GERARO, fdlrard. lo respon~lidod socio! de lo prenso. Libreros Mexicanos 
Unidos. México, 1965. p. 18. 

(180)ROCHER, Guy. Introducción o lo Sociología General. Editoñol Herder. Barcelona, 
[spollo. 1979. pp. 307-308. 

(181) Ibídem. p. 89. 
(182) RECASENS SICHES, luis. Op. cit. p. 272. 
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nuevos matices e innnovociones, que van constituyendo aportaciones o lo vida individue! 
y social de lo colectividad; tronsrormondo o interfiriendo en si y por si en los nuevos 
formas de creación de los instituciones sociales, bojo normas jurídicos con los fines o 
volares necesarios al tiempo social que se dó o se presento, siempre y cuando esos 
modos colectivos de conducto no se opongan o lo establecido por uno norma juridico 
positivo, pues toles modos no pueden prevalecer sobre el derecho o los valores 
necesarios, fundamentales y permanentes como son -lo seguridad, lo justicio y el bien 
común-, y de los principios rectores de lo seguridad sociol, yo que de otro modo 
constituir ion graves trastornos de cambio en un futuro que no serio eficaz poro el 
progreso y bienestar social, por lo que consideramos que estos modos colectivos se 
deben dar con lentitud poro tomar los medidos preventivos necesarios en los cosos que 
predicen un trastorno social o desequilibrio o lo integración social; pues si éstos viajan 
con velocidad vertiginoso, habrá uno variación o giro evidente que seo dificil dominar o 
contralor, imponiéndose muchos veces situaciones costosos o nuevos dinamices politico
socioles de consecuencias forzados. 

1) lo distribución de lo economía. 
Se hablo de lo economía como el medio especial más poderoso, donde se 

encuadro lo riqueza y lo pobreza (183). 
En mi modesto esfera como universitario, anodo, que dicho medio se ha convertido 

en los últimos anos en lo cúspide de lo escalo de valores humanos y sociales, 
colocándolo muchos -por encimo de lo libertad y dignidad humanos-. 

Lo administración o distribución de lo economía debe constituirse (creo que osi es) 
bojo el papel de uno ploneoción que constituyo lo tentativo deliberado y conciente 
aprendido por el Estado, o fin de coordinor lodos los actividades con el propósito de 
alcanzar más los objetivos deseados en el desarrollo. Aún más, con uno ploneoción 
anticipado que logre evitar futuros conmociones sociales, pues recordemos que nuestro 
rngonizoción juridida y político derivo en gran porte de los luch"os socia-económicos que 
han ido conformando paulatinamente el Estado de Derecho que tenemos y bojo el cual 
vivimos. 

(183) Ibídem p. 300. 
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g) los técnicas educativas. 
En el proceso de educación, aprendemos uno múltiple y riquisimo serie de modos 

mentoles, de regios de comportamiento intimo y ederno, de costumbres teóricos y 
prácticas, de hábitos relalivos o los más variados asuntos (morales, del troto social, 
higiénicos, de trabajo, etc.) (184). 

lo educocián reflejo el grado de avance de un pueblo, es decir, constituye el yo 
social de uno país, que lo transformo en uno especie de personalidad colectivo, 
constituyendo por ello el derecho o lo educación, uno de los derechos sociales más 
importantes. [n nuestro pois se ha dado preferencia presupuesto! o lo educación, 
anteponiéndolo o otros problemas, yo que sin educación poco o nodo podría lograrse 
(185). lo mencionado se traduce como un medio preventivo social, sin el cual, dorio 
pauto o desequilibrios sociales, alterando con ello lo vida económico. [ste derecho se 
convierte en uno obligación conjunto al es! uerzo nocional dentro del morco de lo 
seguridad social inlegrol. 

Existen otros medios preventivos ol orden social no acordes o lo seguridad social 
inlegrol, que pudiéramos llamarlos no legitimas como: lo represión violento, el empleo de 
amenazas, el uso de lo violencia maleriol directo (matanzas, encierros, 'terrorismo, 
esclavizaciones, lo utilización de fraudes y engonos -incluso como es el coso de lo 
demagogia-). 

2. Solución o los conflictos sociales. 

los conflictos que sean por lo lucha de intereses calificados por lo prelensión de 
uno de los interesados y por lo resistencias del airo, -ha de implicar trascendencia 
social, cuando alone o lo colectividod-(186). 

los conflictos sociales son suceptibles de ser resueltos por los portes mismos en 
conflicto o por un tercero extrano, que en este coso puede ser el [stodo mismo, o 
través de uno serie de medios de solución preponderantes siempre en beneficio de lo 
seguridad social integral y de lo que sólo senoloremos algunos. 

(184) Ibídem. p. 203. 
(185¡ GONZALEZ DIAZ LOMBARDO, Francisco, Op. cil. p. 317. 
(186 R[CASENS SICH[S, luis. Op. cit. p. 225. 
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o) Autodefensa social. 
En lo autodefensa social los portes o miembros de uno sociedad mismo, yo seo de 

manero individual o colectivo, imponen lo solución o sus conflictos. Esto formo o manero 
de solución se matizo con criterios de parcialidad y de egoismo (187). 

Es prácticamente el más fuerte o el más débil quien llevo al triunfo su pretensión 
en base o medios o argumentos legitimas de defensa en el ejercicio de un derecho, o 
del cumplimiento de un deber. Pero suelen acontecer en ellos reocciones, que traen 
aparejados conflictos de otro índole, en vio de los hechos, como son agresiones. 
amenazas, invasiones, etc., contrarios e ley. Por ello, el reconocimiento o lo autodefensa 
social, se doró en lodos los cosos, cuando se tomo en base o lo diserción u otros 
medios de índole pacifico; pero no será tolerado cuando lleve o actos prohibitivos 
atentatorios o lo sociedad y al Estado mismo. 

Aunque lo autodefensa social no es el medio más recomendable poro solucionar un 
conflicto, ésto subsistirá porque el mecanismo eslolol disto mucho de ser perfecto y 
porque es un cauce práctico de someter o solución o los portes en lo intervención del 
propio Estado. 

b) Proceso social jurisdiccional. 
Lo figuro por excelencia poro resolver conflictos sociales es el proceso social 

jurisdiccional, en virtud de que un tercero en este coso el Estado soluciono lo contiendo 
(188). 

Lo importancia de este medio de solución es tal, que nuestro Constitución en su 
articulo 17 sei\olo lo prqhibición de hacerse justicio por propio mono, estableciendo poro 
tal efecto tribunales, que eslorón expeditos poro impartirlo en el término y plazos que 
determinen los leyes, emitiendo sus resoluciones de manero pronto, completo e 
imparcial. Este es el supuesto en que descanso el trabajo de muchos abogados. 

c) Convenios o pactos bojo tutelo. 
El derecho social dó uno participación dinámico y activo o los individuos y al 

Estado en uno de sus manifestaciones más concretos: lo conciliación. Aqui los fuerzas y 
factores contrapuestos o antagónicos, se ordenan al logro de propósitos comunes, -

( 187) Ibídem. p. 414. 
( 188) DE HENNlES, Alcalá. Lecciones de Sociología. Escuelo de Administración Público. 

Madrid, Espono. 1969. p. 69. 
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evitando el perjuicio que podría !raer uno situoción conflictiva, y resolviendo les 
cuestiones de manera que se logre el mayor equilibrio entre unos y airas ( 189 ); 
mediante un procedimiento que se firma por convenios o pactos sancionados por lo 
ouloridod, evitándose largos y costosos problemas en uno solución que o todos 
sotisfOljO. 

Lo conciliación no es la actitud unilateral de portes, sino el acuerdo intergrol o 
instulucionol, superando lo condición conflictiva de intereses, tenemos por ejemplo los 
acuerdos, los rompromisos, los convenios, los pactos; los tratados nocionales o 
internacionales, el arbitraje o la conversión, garantizando lo paz pública indispensable 
poro el desarrollo en un acercamiento de mutuo respeto (190). 

d) Programas de control y desarrollo. 
Una de las bases lundomentoles en lo naturaleza de lo planeación social dentro del 

marco geográfico y organizocionol en que se realizan a fin de evitar trastornos; se 
incluye como técnica o .lo ploneación en sentido global, que abarca de manero práctica, 
el desarrollo de programas que definen la acción y el pion formulado, sei\olando los 
aspectos que debe tomar en cuento por etapas o fases, obligando a la obtención de los 
propósitos perseguidos (191). 

De lo anleríor, se dan algunos diferencias preeliminores de lo que es uno 
planeación y un programa o programación, -la planeoción y la programación son dos 
técnicas distintas de metodologio propia, cuyas relaciones son estrechas que no se 
puede concebir la segunda sin que se haya realizado la primera- ( 192) 

1. La planeoción tiene carácter general y amplificado, en tanto la programación 
tiene un sentido más concreto, puesto que es consecuencia del pion. 

2. La planeaci6n paro que sea completo, debe abarcar lo general, regional o 
sectorial, esta es, lo socio-económico, politice, técnico, cultural, ele.; en tonto que la 
programación, no necesariamente considero dichos aspectos, pues más bién se-

(189JGONYUZ OIAZ LOMBARDO, Francisco. Op. cit. p. 114. 
( 1 !IO Ibídem. p. 115. 
(191 MEJlA GUTIERREZ, Joaquín. lo ploneoción, lo programación y los proyectos de 

inversión, Revisto de Seguridad y Solidaridad Social. CISS. Volumen 3. No. 4. 
JUL/AGOS. México-1975. p. 43. 

(192) lbidem. p. 41 
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concreto o definir los actividades o reolizor, implementándolos con los recursos y 
tiempos definidos, y llevándolos o lo práctico. 

3. Lo ploneoción significo rocionolizoción de recursos, mejor oprovechomiento de 
los misnos, definición de prioridades y establecimiento de olternotivos; lo programación 
por su porte, únicamente es uno serie de actividades lógicamente conco1enodos, que son 
consecuencias del pion; y relacionados o los metas, recursos y tiempo ( 193). 

4. Lo seguridad social integral esto relacionado con programas o nivel nocionol o 
través de múltiples derivaciones y efectos económicos; y como lo virtud de un pion esto 
condicionado o lo eficacia de los órgonos encargados de su ejecución y odoptoción, los 
condiciones variables del medio en que actúan, esto relación dá margen o enfocar o lo 
seguridad social integral, en el ámbito conceptual representado por lo odministrociiln 
gubernamental de lo cual formo porte como un eslabón de sistema odninistrotivo 
nocional (194); es decir, esto relacionado o vinculado de uno manero directo lo 
seguridad social integral con programas de administración público, yo que en lo monero 
que éstos últimos funcionen, se podrá dar lo eficacia en su mayor campo. 

Cuando estos piones o programes queden sólo como documentos de espiración en 
virtud de follar olgún elemento de integración en su unidad, quedon desde luego en un 
simple proyecto, o en esquemas teóricos, soturodos, volgo lo expresión; de un 
romanticismo político muy morcado (195). 

e) Compo~os de integración o olionzos. 
El procedimiento de lo integración socioi, oligero su cargo proponderontemente en 

lo concertación de dos o más entes organismos o estodos con el propósito de proceder 
o defender o o alocar o otro o o varios en un fórmula de unión con un mozo de 
politices y dogmas, cuyos enunciados deberán hocer lograr en un esplendenle desarrollo 
político, económico o social (196). 

No se trola de uno inslitución. No es tampoco un programo de ayudo. Sin que-

(193) lbidem. 
(194) RODRIGUEZ REYES, Alvaro. Relaciones de lo Seguridad Sociol en la Planificación 

Nacional, lo Administración Público y lo Organización. Revisla de Seguridad y 
Solidaridad Social. CiSS. Volumen 3. No. 5. México, 1975. p. 9. 

(195) llEJIA GUTIERREZ, Joaquín. Op. cit. p. 45. 
(196) OSGOO, Robert. Las Alianzas: Su funcionamiento lnternocionol. Serie Popular ERA. 

México, 1976. p. 55. 
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hoyo que calificarlas, puede decirse que los alianzas son uno politice y y un proceso, 
propuestos como un catalizador dinámico de desenvolvimiento, como estimulante poro 
alcanzar un nivel de vida o un logro que se manifiesta en un bienestar general (197). 

Lo alianza se disel\a bajo un pion de ayudo económico, que se aportan de crédilos 
o de inversión privado o del sector oficial poro lo función principal de su desarrollo. Es 
uno formo de encontrar cooperación en el contenido y firma de un tratado (trolodo de 
alianza) a través de acciones conjuntas, internacionalmente figuran el Banco Mundial 
(IBRD), lo Corporación Financiera Internacional (IFC), lo Asociación para el Desarrollo 
Internacional (IDA), la Alianza poro el Progreso (ALPRO), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Fondo Monetario lnlernacionol (IMF), lo CEPAL (Fondo poro el 
Progreso Social), etc. (198). 

El funcionamiento de uno alianza muchos veces es bastante difuso y complicado. 
Cuando se forman, su cuerpo mientará su acción y aconsejará el campo de su actividad 
en un fin iJlil poro emprender reformas estructurales vitales, y poro configurar diliciles 
planes de desarrollo económico (199). 

[n nuestro país se habla de alianzas para la producción, que prestan importantes 
ayudas en su campo. [n la ayuda que se dó con motivo de catóstrofes ocacionados por 
inundaciones o ciclones, se canalizan a través de alianzas o campas de inlegración 
especificas (200). 

f) Instituciones de integración social. 
Los instutuciones de integración social se crean por decretos presidenciales o 

estatales, transformados en mgonismos públicos descentralizados con personalidad 
jurídico y patrimonios propios, o fin de realizar determinados actividades de beneficio 
social o general con los porticulares. 

Estos organismos obedecen o un deseo de servicio socio\, que por acciones 
conjuntos que interesan tonto o los particulares como al sector público, tratan de aplicar 
sus mayares esfuerzos al mejoramiento de las condiciones de vida en general de lo 
colectividad, paro atender requerimientos y necesidades concretos, que por su 
complevdod demandan el apoyo de uno institución, contribuyendo con ello, o lo-

( 197) Ibídem. p. 75. 
( 198) Ibídem. p. 78. 
(199) Ibídem. p. 95. 
(200) GOMZALEZ DIAZ LOMBARDO, Francisco. Op. cit. pp. 418-419. 
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solución de conflictos colectivos tonto presentes como fuluros (201 ). 

3. Movimientos de organización social. 

Gran influencia y poder tiene las organizaciones sociales sobre el desarrollo social, 
politico, y económico, pues determinan sobre su forma de aduar la solución a 
problemas centrales tanto dentro del sistema nacional como internacional (202). 

Se les o dado llamarles organizaciones sociales en virud de que se proveen de un 
orden, condición necesario paro que el hombre se produzca can abundancia y vivo con 
seguridad, creándose oportunidades, lo cual formo la base paro lo libertad humano, ya 
que si no fuera así, estrariomos hablando de una desorganización social; por ello lo 
necesidad de que los lideres de esas organizaciones ejerzan un olio grado de control, 
condición indispensable por su eficaz dirección (203). 

o) los sindicatos y coaliciones. 
[I interés particular que los sindicatos y las coaliciones tiene denlro de una 

administración social es el de ser considerados como grupos de organización social y de 
presión, constituyen un factor determinante en la modilicoción de los relaciones laborales 
y en lo defensa de intereses comunes cualquiera que éstos sean, ol demandar mejores 
condiciones de vida o de trabajo a sus agremiados (204 ): por otra porte, son 
asociaciones humooos que constituyen un instrumento de presión sobre la sociedad 
dentro del morco de su organización; además de que lo mismo eslrucluro económico 
general de lo sociedad se ve influido, por lo acción de ellos mismos, en favor de los 
trabajadores que representan (205). 

(201) Cfr. INSTITUTO DE ACCION URBANA E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO. 
Gacela de Gobierno. 29 de diciembre de 1963. No. 52. 

(202) HERNANDEZ CEDIUO, Allredo. El Derecho y lo Orgonizáción Social como 
instrumentos de lo Seguridad Social. Revisto Mexicano del T roba jo. No. 2 Junio. 
México, 1967. p. 35. 

(203) Ibídem. 
(204) DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo 11. 

Editorial Porrúo, S.A. México, 1963. pp. 283-287. 
(205) l. DEVALI, Mario. lineamientos de Derecho del Traba jo. Editorial TEA. Buenos Aires, 

Argentino. 1956. p. 569. 
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Asi, los sindicatos como los coaliciones constituyen grupos de presibn sobre los 
partidos políticos, los patrones y el gobierno mismo; sobre todo en los poises donde 
existen ingresos limitados o donde existe uno pluralidad de regímenes de protección 
social, modificando las acciones gubernamentales en beneficio de quienes hacen los 
reclamos (206). 

Las coaliciones se forman de monero transitoria por acuerdo de las mayorías que 
las integran, siendo la manero como acreditan su personalidad, mientras que un 
sindicato necestto de lo certificación del registro de su directivo (207). 

b) Las cooperativas y organizaciones mulualislas. 
El movimiento cooperativa es sumamente importante y tiene gran signilicación, 

pues es la lucha que encontramos en otros campos, tienden a eliminarse, en el caso 
presente, los trobajadores son a su vez sus propios patrones, El movimiento mutualista 
ha sido una institucibn que por su maleabilidad, ha permitida ser oprovechoda paro 
cubrir los más diversos riesgos y finalidades, como los de la vejez, el de enfermedad 
general, el de muerte wematura, el de paro forzoso, el de accidentes de trabaja, el de 
despido, incluso hasta de gastos de funeral. Pero ambos funcionan para· establecer 
reciprocidad e integracibn de esfuerzos comunes, supliendo la carencia a través del 
esfuerzo integrador en la justicia social (208). 

Su orgonizacibn y funcionomiento deben formor parte del derecho social, por la 
naturaleza y fines sociales que persiguen, aunque sus sistemas de odminislracibn sean 
diferentes. Sin embargo eston reglamentados par el derecho privado, al ser consideradas 
más como sociedades mercantiles con características propias de empresas, "aunque 
para alcanzar los melas sociales deseadas, deben crear empresas eficientes que puedan 
competir con otros manifestaciones empresariales, de modo que los beneficios obtenidos 
no sblo beneficien a los mienbros-socios sino a la comunidad en general, sobre todo en 
las organizaciones cooperalivislos, a fin de obligar a los competidores a bajar sus 
propios costos y elevar sus niveles de eficiencia (209). 

(206¡ Ibídem. p. 603. 
(207 CORDOVA ROMERO, F roncisco. Derecho Procesal del T roba jo. Cárdenas Editor y 

Distribuidor. México, 1986. p. 121. 
(208) GONZALEZ DIAZ LOMBARDO, Francisco. Op. cit. pp. 74-75. 
(209) TERCERA CONFERENCIA DE MINISTROS DE TRAIWO SOBRE LA ALWJZA PARA EL 

PROGRESO. OEA Octubre de 1969. Washington, 0.C. p. 41. 
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Referente o los mutualidades se dice que "se han estancado, yo que sólo ejercen uno 
protección individual, constituyendo más bien un antecedente porciol que un ideal de lo 
seguridad social por cubrir únicamente determinados contingencias" (210). 

e) Los comisoriodos ejidoles y núcleos de población. 
Los comisoriodos ejidoles o de bienes comunales, son "el órgono de representeción 

del núcleo de población y el responsable de ejecutor los resoluciones agrarios" (211 ). 
Los ejidotorios y comuneros, se refieren o los personas físicos, el primero es un 

meimbro de lo comunidad agrario ejidol, o seo de aquello persono moral que ha recibido 
por doloción o restitución tierras y oguos; organizado legalmente en cuanto o lo propio 
posesión, uso y disfrule de esos bienes jurídicos. El comunero es el que pertenece al 
núcleo de población que posee y disfruto originariamente de lo tierra y el agua y que no 
se ho recibido por dotación o restitución (212). 

Los núcleos de población, son lo unidad campesina con personalidad jurídico que 
han obtenido legalmente lo restitución, dotación o ampliación de tierras, bosques o 
oguos, o lo confirmación de bienes comunales, así coma la explotación permanente de lo 
tierra ol obtenerla y por lo misma considerados como sujetos colectivos de derechos 
agrarios (213). 

Todos estos sujetos agrarios reciben un troto diferencial, partiendo de un conjunto 
de politicos proteccionistas, y al igual que otros sus movimientos caen bojo lo regulación 
del derecho social. 

Su formo de estructuro de lo tenencia de lo tienrro, el trobojo en ello emprendido, 
el poder adquisitivo real de sus ingresos, lo extremo pobreza por lo que posan lo moyar 
porte de su población y los grandes desigualdades en lo distribudón del ingreso lo han 
clasificado corno el sector sociol llomodo de lo close campesino (214). 

Como consecuencia de lo anterior, debe crearse uno institución que resguarde-

(210) !.M.S.S. El Seguro Sociol en México. Tomo l. México, 1971. p. 368. 
(211) DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION de fecho 6 de enero de 1992. Que reformo el 

articulo 17 de ka Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos. 
(212) BURBOA o .. Ignacio. El Amparo en Materia Agrario. Editorial Porrúo, SA México, 

1964. p. 116. 
(213) Ibídem. p. 118. 
(214)ESOUM1 OBREGON, Toribio. El problema agrario en México. Editorial Culturo!. 

México, 1959. p. 72. 
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integromente el problema de lo seguridad social de los campesinos, de tal manero, que 
su condición no se equipare al trabajador de lo industrio, el urbano o osoloriado, por ser 
sus problemas y necesidades distintos. 

d) los federaciones. 
[n el derecho social, los federaciones se integran por organizaciones que 

pertenecen a uno clase trabajadora, de uno determinado roma de lo industria o del 
comercio. Dichos federaciones, eston por encimo de las organizaciones que lo agrupan 
(sindicatos, sociedades cooperativos, ele.), generando o través de sus miembros lo 
energía suficiente por lo solución o sus demandas, problemas y situaciones. Su limile de 
exponsión sólo encuentro tope en los confederaciones, no nodo más en número de 
integrantes, sino también en cuanto o los objetivos que persiguen (215). 

e) los confederaciones. 
los confederaciones son lo agrupación de federaciones. Son organizaciones por su 

magnitud de nivel nocional. En el derecho burgués se les llegó o equiparar con los 
corporaciones fascistas o nocional-socialistas, que oprorecieron antes de que se iniciara 
lo segundo contiendo bélico mundial del siglo XX (216). 

[n el derecho social sustantivo, este tipo de organismos cantroriomente o lo que 
aconteció en el derecho tradicionalista, descorporotivizo. No es un instrumento de palítico 
corporativo, como sucedió en Italia y Alemania del primer medio de esto centuria, sino 
que es uno institución eminentemente laborista, apolítico, socializadora y sociolizonle de 
los instrumentos de producción distribución y consumo (217). 

f) Agrupaciones o asociaciones independientes. 
lo asociación puede definrse como lo reunión mós o menos permanente de dos o 

más individuos, con un fin licito que no seo proponderantemente económico. Por lo 
mismo lo asociación constituye uno persono jurídico (moral) que nace de un controlo,-

(215)0ELGADO MOYA. Rubén, El Derecho Social del Presente. Editorial Porrúo, SA 
México, 1977. p. 469. 

(216) Ibídem, p. 470. 
(217) Ibídem. 
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revistiendo un fin de carácter social, sin especulación comercial o mercantil (216). 
Constituyen en buena parte el producto de luchas sociales, por buscar en forma 
coordinada sistemas que conduzcan a un fin positiva e incambiable derecho. Su actividad 
social no tiene limites y ésta se determinará con los recursos que normalmente cuente. 
ta comunidad contiene un sinúmero de asociaciones permanentes y transitorias de más 
diversas clases: políticas, económicas, religiosas, lilororias, cienlificos, artislicas, 
recreativas, lilonlrópicas, profesionales, que enriquecen la vida comunal; gozan de una 
unidad definida y persistente y su actividad se encamino hacia fines específicos, por eso 
son sujetos de derechos subjetivos y deberes jurídicos (219). 

g) las comisiones. 
Existe en la actualidad uno obro jurídica que se ocupo de la ejecución, análisis, 

promoción, investigación y vigilancia de determinadas situaciones de hecha o de derecho 
que claro está, repercuten en loma de decisiones que condujeron o la controversia 
(220). 

Van o ser organismos propios con personalidad jurídico cuya emisión de 
dictámenes se darán con las sugerencias acordes, y pertinenetes a fin de emitir lo 
resolución o decisión correspondiente (221 ). 

Su formación e integración se define en un principo por uno convocatorio, donde 
se designoró o sus representantes con el auxilio técnico que se requiero. Se constituyen 
con un patrimonio o presupuesto propio paro lo realización de sus fines (222). 

[n lo actualidad han tenido positiva influencia en nuestro medio, por poner al 
alcance elementos cuyo interés van a tender dentro de los facultades que les son 
delegadas, canalizándoles a través de su estructuro jurídica, es decir sus informes se 
presentan como resultado de su labor y que sólo sirven poro arrojar luz sobre alguna 
disputa. Dentro del Estado hay comités de diversos niveles: nacional, regional, estatal o 
municipal. También se llama comité a un grupo de personas destacados, generalmente-

(218) ROJINA VltlEGAS, Rafael, Compendia de Derecho Civil. Contratos. Tomo N. Editorial 
Porrúo, S.A. México, 1976. p. 286. 

220 GONZAl.EZ DIAZ LOMBARDO, Francisco. Op. cit. p, 416. 
221 lbidem. 
1

219)RECASENS S!CHES, luis. Op. cit. p. 430. 

222} MORENO, Daniel. Diccionario de la Político. Editorial Porrúa, SA México, 1980. p. 
61. 
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en el campo financiero, que dirigen cierto tipo de partidos, sin que sean elegidos los 
dirigentes (223). 

· Lo proposición o soluciones, o corlo y o largo plazo, comprometen o instituciones 
gubernomentoles nocionales, extranjeros y particulares, o personas o empresas (224). 

4. Sistemas económicos de protección social. 

Lo seguridad social integral sirve también o sistemas inporlontes de desarrollo 
económico y que tienen prioridad, o fin de buscar lo perfectibilidad de lo sociedad. 
Instrumentos u organismos que contribuyen seriamente ol desenvolvimiento económico y 
social del país; funcionando en un conjunto de políticos y normas jurídicos que van o 
influir e impulsor el desarrollo, o que pueden en otros veces estorbar o monopolizar lo 
riqueza (225). 

o) Los bancos e instituciones de crédito. 
El servicio público. de lo banco y crédito se ha venido concesionanda por parte del 

Ejecutivo Federal, o ·través de contratos administrativos, en personas morales 
constituidos en forma de sociedades anónimos, con el objeto de que cooloboren en lo 
atención del servicio de concertación de capitales disponibles, paro o su vez, invertirlos 
en actividades productivos y de distribución de bienes y servicios. Dichos operaciones se 
complementan· con otros secundarios pero de intimo relación. Se denominan según su 
ejercicio mercantil en agrícola, industrial, de emisión, de descuento, hipotecario, de 
fomento, etc. (226). 

Consideramos que la banco dentro de lo seguridad social y dentro de nuestro 
sistema económico, disto mucho de contribuir o garantizar uno verdadero justicia social. 
Se han convertido estos organismos en los últimos anos en una de los mayores 
sistemas económicos, Pues el hecho de pertenecer a accionistas privados, no le es-

(22j¡ lbidem. p. 51. 
(224 GONZALEZ DIAZ LOMBARDO, Francisco. Op. cit. pi 418. 
(225) MESA-LAGO, Cormelo. financiamiento de la Seguridad Social: Problemas y 

tendencias. 11 Congreso Interamericano Juridico de la Seguridad Social llemorios. 
Ed. tSSSTE. Montevideo, Uruguay. Octubre-1990. p. 493. 

(226)VENTURA BELTRAN, Silva. Los actividades de las Instituciones de Crédito Privados. 
Ediciones de Contables y Administrativas, SA México, 1967. p. 15. 



95 

in!rinsecomenle inherente uno función social. Están destinados, ante lodo, o un fin de 
lucro. No fomento ol bienestar general que "se expreso en uno cabo! justicio, no referido 
ésto o uno simple relación enlre dos personas, sino al complejo de relaciones o nivel de 
un pueblo o noción" (227). 

Abarcan el fomento de fuentes de producción (en lo ogriculluro, industrio, 
pesquería, minos); impulso de intercambio comercial, interno y externo; manejos poro el 
o!rorgomienlo de créditos y lo inversión jus!ilicodo del dinero y otros renglones del 
capital; reglamentación de cobros de intereses; exponsion de sus sistemas de servicios; 
en fin, que sólo se ocupan o un grupo con mutuo interés común, es decir, o un sólo 
cuerpo social con afinidades que le sean comunes. Entendiéndose, al cuerpo social en 
conjunto, o determinados individuos o o intereses de grupo (228). 

b) Nocional Monte de Piedad. 
El nacimiento de este lipa de insliluciones se remonto al ano 1492, en l!olio, 

gracias o la idea de un monje llamado Bernobé de Terri; quien creó el primer menlepio, 
instrumento poro controrreslor lo usuro, siendo !al el éxito que se aprobaron toles 
organismos (229). 

Posteriormente, lo formación de Montes de Piedad se extiende o Espana y o otros 
paises de Europa y Américo. 

En lo Nuevo Espono, Don Pedro Romero de Terreros, Conde de Reglo, -quien 
prestó innumerables servicios al gobierno virreinal y o lo Corono Esponolo, fundó el Sacro 
y Real Monte de Piedad de Animas, mediante autorización concedida por Carlos 111. Su 
creación dolo del 25 de febrero de 1775, y ha sido considerado lo más ontigüo 
institución de crédito en el Continente Americano y lo segunda de asistencia social en 
lberoomérico. Actualmente se le conoce como "Nocional Monte de Piedad" y o mós de 
sus 200 anos de distancio de su fundación cuento con recursos económicos poro 
responder o lo demando de ayudo de miles de personas, no sólo por medio de 
préstamos en dinero al público, con garantía prendario; sino también o través de obras 
asistenciales, toles como lo construcción de escuelas, el subsidio o internados-

(227) SOLTERO PERALTA. Rafael Dr. Derecho Mercantil. South-Western Publishing Co. Son 
Juan, Puerto Rico, 1973. p. B. 

(228) lbidem. 
{229) ENCICLIPEDIA JURIDICA OMEBA. Tomo XIX. Edil oriol Bibliográfico Argentino. 1990. p. 

898. 
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o pderios infonliles, ele. (230), ct111pliendo con ello o un fin social de carácter 
proponderaiiemenle ecan6mico. 

e) fideicomisos de servicio y asistencia. 
La figuro del fideicomiso le dlJ 1n1 eiistencio ;meo propio o lo conjunción de 

esfuenm. erperielicias y remsos, que permiten que el fldeicomitenle destine ciertos 
bienes o 111 f11 licio determinado, eiicomendando lo n!Gizoción de ese fin o una 
institWCin fmmo (231). 

Lo odopci6n de esto f14Vo en el CJnbito socio1 garantizo no s6fo personolidod y 
polrimonios propios o un pr0C7omo. sino de manero muy importante, o lo unificoci6n de 
criterios y lo conjmción de esfuerzos -como se .,.to anteriormente-. AdemlJs, 
permite que lo odministroción del prllCJOll10 descanse en uno institución fKlucilJ'o, 
aliviando los mgos odministroliwus de los civefsos organismos pcrticipontes (232). 

Cn estos cosos el gobierno es el prornolor, yo que va o ser qlien convoque o lo 
formoci6n del controlo de fideicomiso de inversión y odmirislroción, con los elementos 
mocleristicos al mismo (fldeicomilenle, fmmo y fldeicomisClios). osi como olros 
corno su nderio. fmes," inte1Joci6n y fomtodes del comité, ellensión. etc. (233). 

RestMo inlisMible lo cloro conciencio el hecho de lo mizoción de lo figuro 
fllleiconijso en el clesmrol1o de prOCJ11110S to:io lo prolea:iCJn e iieris social, o f111 de 
goronlizar precisllnelie lo prornoci6n de los esfuerzos de gobierno corno de pcrticulores, 
o f111 de mejore. de nuiero morar su respousmidod to:io los fines que persifJlert 

d) Uniones de aélilo poro bienestar social. 
Uno de los principales sistemas económicos de interés social inl1!1Jol, lo-

(230) El IEW.00 ()[ ll:XICO. ~ se mnplel1 200 ollos del llorte de Piedad". lbtes, 
25 de febrero de 1975. lleñco. p. 1. 

(231)lld05, Llis. Dl!Rcho llcn:ario lileliccm. ladenos, Ciilor y llistrhdlr. México, 
1974. Pp. 392-500. . . 

(232)CONZAlIZ ()[ lA \{r.A, Rn. [I fideicomiso y lo RehcDlilacilin IM>ono. Boletín 
lnronnativo del 11"~. Nlo L No. 4 .Akio 15 de 1976. Pp. 64-68. 

(233) lidem. 
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componen un l1IJPO reducido de empresas, con uno omplisimo o menor funci6n social 
(234). 

Lo desconcenlrocioo y dispersi6n sociol-econCJmico de civersos empresas tfandes 
o pequeftos, establece la necesidod de poner o disposici6n de lo sociedod, oo 
instrunenlo organizativo que focílile lo convivencia y fortdezco el bienestar común de 
dichos orC)Ollismos en ooo forma interempresoriol. El posttblo en que sustento eso 
formo de osocioción es que entre los empresas como entre los hombres unidos, los 
problemas se resuelven con mayor facilidad (235). 

En este campo, los llliones de crédito tienen oo lugar especi<Jf por su probada 
ulifidod en el desarrollo y progreso del país. En téfminos generales las uniones de crédito 
son sociedodes merconlíles que OIJUPOll persooas llsicos o morales, dedicodos o 
determinados oclividodes de inleris sociol-ecooOmico, con el propf>silo de proporcionar 
crélilos o bojo costo en formo oportooo, osl corno otros beneficios deriYodos de sus 
octividodes realizados en común por los socios. Alegan también molerios primos o 
moqijnorio. inslolociones o tecnologio, mediante compras en común, que en formo 
individual les resaMorio o un cornercionle o empresario adquirir, y o fin de cubrir riesgos 
presentodos corno pudieron ser ¡pebros, suspensión de pogos y otros (236). 

Este tipo ele organismos resuelwen problemas de sociedades o comerciantes que 
por su copilol modesto no tienen occeso o instituciones boncorios en virtud de 
presentar, por su monto, operociones poco olrocliYos (237). 

e) Instituciones de segwos y flOlllos. 
Entre los soluciones ofrecidas ol deseo de oo sistema de osislencio priYodo y de 

proteccilin ol beneflCio social ugen con caracteres definidos los instituciones de 
sepos y de fionzos o través de prevensi6n mercantil (238). 

(234) SCCRETAIM DE Cl*ERCKI Y FOUENTO INDUSTRIAL Oué es y c6mo funciono uno 
Uni6n ele Cn!cilo. Dirección General ele lo Industrio llediono y Pequello. Cuadernos 

!
2351~ivos. No. 2 Mélico, 1985. Pp. 5-6. 

236 tidern. 
2l7 Ibídem. 
238 DE FERRAR!, Francisco. Presente y F~wo de los Segwos Sociales. Revisto de 

Seguridad Sociol. Organo Oficial del Consejo Federal ele Secpidod Social de lo 
RepCjllico ele Argeriino. llo 1. No. 1. Sepliernbre/lkltbe, 1961, p. 15. 
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· Son empresas organizados con fines de lucro, basados en un sistema de pólizas, 
que medionte el pago de uno contidod determinado aseguren beneficios cuando el dMo 
se ha producido o goronlizon el monto de alguna prestocibn, pago o beneficio (239). 

[stos dos instituciones se han convertido en el gran propulsor de lo previsibn 
social contemporánea. La p61izo corno se sobe, significb un progreso enorme en lo 
historia de lo solidaridad humana ya que, a partir de un determinado momento, el grave 
problema de riesgos, origen de una parte de lo miseria inmerecida, entró una solucibn 
mós fácil con lo ayudo que empieza o presentarle lo estadístico y el cálculo ocluorial. 
Desde que lo ciencia se puso al servicio de lo lucho contra los estados de necesidad 
económica demostrando que ero posible hacer uno previsibn cosí exacto de ciertos 
indices, lo batallo contra los riesgos se transformó en una de las empresas humanas de 
mayor relieve (240). 

La prevensión mercantil que se dá en los contratas de seguro privado, no alcanzo 
a tener un valor social porque los campanos privados se ocercon a los miembros 
previsores de lo sociedad cuyo número es siempre limitado, pero es manifiesto que el 
seguro social proviene del seguro mercantil (241 ). Es de comprenderse que a\ igual que 
los seguros sociales deban existir fianzas sociales que se apliquen o lo lucho contra 
determinados garonlios, sin ánimo de lucro en beneficia de determinadas clases 
desprotegidos carentes de dar en muchos de los casos, las montos determinados 
aplicados a lo obtención de pólizas regulares. 

Desde el punto de visto social, el seguro y lo fianza comercial tienen gran 
trascendencia. Indirectamente, ejercen una influencio social saludable, a través de su 
propia influencio económico, puesto que es indudable lo relación que existe entre ambos 
tipos de problemas: económicos y sociales. Desde el ¡Mmto de visto más directa, hoy 
algunos formas de seguro y fianza comercial; corno el seguro de vida, lo fianza de 
crédito, que están destinadas preciso y exoctomenta a evitar disminuciones peligrosos en 
el nivel de vida de los personas (242). 

(239! lbidem. 
(240 AMPUERO G. Rino. Paralela entre el Seguro Social y el Seguro Comercial. Editorial 

Universitario, SA Santiago de Chile. 1962. p. 26. 
(241)DE fERRARI, Francisco. Op. cit. p. 15. 
(242)AMPUERO G. Rino. Op. cit. p. 26. 
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f) Cojos de Ahorro. 
los cojos de ahorro funcionan mediante oportociones periódicos de los osoloriodos 

o trabajadores, esloblecidos en algunos ocasiones por los patrones o sindicatos mediante 
uno cojo central, donde se constituye uno cuento por separado poro codo lrobojodor 
controlándose los préstamos o retiros que de ello se hocen r de lo cual se po<J(Jll 
intereses, incrementándose desde luego lo! fondo de ahorro (243 . 

Algunos cojos de ahorro son de corOcler obligatorio, con objeto de ofrecer 
protección a los trabajadores contra diversos riesgos, o con el fin de que constituyo una 
prestoción mOs poro favorecer algún recreo o copaciloción, o través de sus oportociones 
obligatorios (244). Tales cojos de ahorro, constituyen un relativo beneficio, pues muchos 
veces se ha pretendido que lo! fondo seo suficiente; poro que permito sobrevivir cuando 
se presente uno de los riesgos en los que afecte o interrumpo lo fuente de ingresos. fn 
lo octualidod un pretedenle de este tipo lo encontramos en el "Sislemo de Morro poro 
el Retiro" que constituye uno prestación real de seguridad social, por el cual el patrón 
de OClleldo con lo ley deposito uno pequello aportación lo cual actuará en recepción y 
operación de lo institución de seguridad social; pero existe lo situación que en los cojos 
de ahorro, !Jlienes ohorron disponen cuando lo deseen en los sumos aportados mediante 
los prestamos o fondos de retiro correspondientes, sin dependencia de otros; aunque, 
este concepto de ahorro solo beneficio o IJlO minoría, por lo que son de relativo 
prolección social, sólo es un medio que permite conlor con recursos poro cualquier 
eventualidad. 

g} Bolsos de trabajo. 
los medidos poro prevenir o remediar el desempleo deben tener prioridad en los 

programas gubernomenloles. por lo que los bolsos de trabajo juegon oo papel importante 
en lo se refiere o lo utilización de trabajo en uno situación de subempleo o de empleo 
tolo! (245). 

(243) N<Ml.O MENDEZ. Mo. Cristino. fl Derecho o lo Seguridad Social en latinoomérico. 
forutad de Derecho. UNAM, 1970. p. 9. 

(244)DE FERRARI, froncisco. Op. cit. p. 15. 
(245)00NZAIIZ DIAZ LOMIW!IXI, francisco. Op. cil. p. 503. 
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Estas organizaciones tienden a robustecer lo unidad comunitaria o nocional dando 
prioridad o lo colocación de individuos sin trabajo (246). 

Lo seguridad social -según Beveridge- procura que el individuo recibo un ingreso 
que seo suficiente poro proporcionarle vida sana tonto o él como o su familia; ingreso 
que no permita caer en lo miseria cuando, por alguna rozón, no pueda trabajar y gonor 
dinero (24 7}. Es por ello. que el trabajo oporece como un sistema de previsión, en 
virtud del cual el individuo tiene la obligación de hacer cuanto esté o su alcance poro su 
conservación, desarrollo y perfeccionamiento total, y al mismo tiempo tiene el derecho o 
ser garantizado y ayudado contra lo inseguridad, de ser liberado de temores referentes o 
su salud, subsistencia y efevomienlos (246). 

(f desempleo -dice Durand- constituye uno de Jos riesgos más graves paro la 
pofilica de seguridad social (249). Aquí, fo preocupación del hombre por resulver esle 
problema social, que no solo ha sido o través de los respectivos paises, sino de Jo unión 
internocionof, poro aprovechar of máximo el esfuerzo de los hombres y del eslodo como 
es el coso de lo Oficina Jnlernocionol del T rebajo, con sede en Ginebra, Suizo, que 
participo y colabora en Ja realización de toles fines (250). . 

Porte imporlonle es el fomento al trabajo por porte del Estado mexicano o fin de 
procurar condiciones que aseguren Jo vida, Jo salud y un nivel económico decoroso 
denlro de Jo eslrucluro de Jos empresas en que se cumplo con lo oclividod productora, 
ocompoílondo y proporcionando pr09reso social, de suerte que en los aumentos 
productivos lengon participación lodos los categorías de ciudadanos (251 }. 

(246) fbidem. p. 504. 
(247) BEVERIDGE, Wíllioms. Lo ocupación pleno. Sus requisitos y consecuencias. fondo de 

Cultura Económico. México, 1947. p. 19. 
(24B)SEGURJDAD SOCIAL Orgono Bimestral del Consejo federal de Seguridad Social de Jo 

República de Argentino. Editorial NIA Mo 111. No. 16/17. Buenos Aires, 1964. p. 
67. 

(249) OURAND, Poul. Lo polilico cootemporónea de lo Seguridad Social. Editorial Oallaz. 
Peris, Francia. 1953. p. 211. 

(250) GONZALEZ DIAZ LOMBARDO, francisco. Op. cit. p. 455. 
(251)MORENO, Daniel. Op. cit. p. 299. 
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h) Patronatos. 
El Diccionario de lo Lengua Esponolo dá un significado de patronato, al sel\olor que 

es un "consejo formado por varios personas, que ejercen funciones rectoras, asesoras o 
de vigilancia en uno fundoci6n, en un instituto benéfico o docente, etc., poro que cumplo 
debidamente sus fines" (252). 

Se coostiluyen por un coosejo, integrado por uno meso directivo y sus decisiones 
son lomados por osombleo integrado por miembros de dicho consejo, o fin de que sean 
aprobados y posteriormente llevados o cabo o través de su comisión ejecutivo (253). 

Sus fondos los obtienen, inicialmente de lo concesión de aportaciones de fondos, 
pues por su noluralezo son retribuciones económicos muy especiales, con estímulos y 
bonificaciones fiscales (254 ). 

Poseen reglamentos de orgonizoci6n interno y otro de realización técnico que son 
regios de aplicación o los fondos obtenidos, llamados "cojos" (255). 

En lo solución no mediato pero si permanente de lo lucho contra lo pobreza de 
uno población que se supone debería vivir mejor, están avocados o lo solución 
importantes organismos, instituciones oficiales y porticulores, no sólo nocionales sino 
internacionales, cuyo magnitud del problema, por muy amplios que sean los recursos 
resuHorón siempre insuficientes; se ha propuesto con lodo tino o lo formación de 
patronatos poro integrar sus propios recursos, yo seo dentro de universidades, en 
distintos regiones del país poro que se avoquen ol estudio real de estos problemas, sin 
mistificaciones y sin falsos motivos demagógicos, proponiendo soluciones prácticos, o 
corto y o largo plazo, poro resolver el problema en formo integral comprometiendo o los 
instituciones gubernamentales, extranjeros y porticulores, o personas o empresas que 
generosamente cootribuyen o ton noble fin, yo seo mediante su aportación económico o 
mediante el servicio que en lodo coso se comprometan o dar (256). 

(252) DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAflOtA Tomo 11. Editorial Esposo-Colpe, SA 
vigésimo Edici6n. Madrid, Espono. 1986. p. 1027. 

(253) Cfr. PATRONATO DE HOllENi\JES A LA VEJEZ DE MADRID. Publicado por el Instituto 
Nocional de Previsión. Madrid, Espono. 1935. 

(254) Ibídem. 
(255) Ibídem. 
(256) GONZALEZ OIAZ LOMBARDO, Francisco. Op. cit. p. 419. 
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Considero que estudiantes a profesionistas, así como grupos de diversos niveles, a 
fin de dor o su profesión la orientación social debida deben integrarse a la formación de 
patronatos con el deber de cumplir en forma permanente o periódica con un servicio 
altruista en beneficio de un número de compatriotas de lacerante condición, como es el 
hambre, ta falta de medios para vivir al menos con lo elemental; buscarles medios o 
recursos de trabajo o actividades remunerativas, ampliar recursos en inundaciones o 
catástrofes naturales, recurrir o campanos especificas de prevención en fin, dar un 
servicio generoso que seo más humano y más justo. 

f) F undociones de beneficio social. 
los fundaciones son instituciones privados, sin ánimo de lucro, con personalidad 

jurídico propia, creada par un grupo de personas; algunos lideres en su campo, con el 
propósito de aplicar o proporcionar recursos a la administración público o iniciativa 
privada o fin de promover y fortalecer determinados propósitos en bienestar de lo 
sociedad, enmarcando sus acciones dentro de los prioridades de desarrollo nocional; se 
constituyen en la mayor de sus veces como asociaciones civiles con reswnsobilidod 
social en acción conjunto con el Estado, ospirondo o movilizar los atributos de iniciativo, 
Visión. y previsión en beneficio de lo colectividad (257). 

lo sencillez y flexibilidad orgonizocionol, así · como su dinamismo, permiten 
·gestionar, seguir, evaluar y administrar fondos asignados especificomente o programas, a 
través de procedimientos civiles y efectivos (258). 

Contribuyen al robustecimiento de lo seguridad social, en virtud de que sus fondos 
y recursos son dirigidos o uno auténtico proyección social. En los Estados Unidos de 
Norteamérica no obstante el sistema capitalista con que cuento, con frecuencia se 
destinan. fuertes donativos o grandes capitales o lo constitución de fundaciones con 
objeto de atender diversos fines asistenciales. Creemos que en México no han tenido ton 
notable éxito wr encontrarse en ellos mentalidades más utilitarios y calculadoras que 
con un sentido de caridad y altruista (259). 

{257) Cfr. FUNOACION MEXICANA PARA lA SALUD. Boletín Informativo. Edición: Susón 
Volde.·Mexico, 1989. pp. 5-10. 

(258) Ibídem. 
(259) Ibídem. 
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ASPECTOS Y fACTORES VINCULADOS HACIA UNA MEJOR SEGURIDAD SOCIA!. 



SUMARIO: 1. Factores de cambio a la seguridad social. 
o) Nol1Jt'oles. 
b) Crecimiento de población. 
c) Trastornos sociales. 
d) Volomciones culturales. 
e) Desarrollo cienlilico y técnico. 
f) Económicos. 
g) Comunicación. 
h) Ecológicos. 
i) Desequilibrios sociales. 

2. Aspectos oduolllli de orgonizoción básico de nuestra seguridad social. 
o) Reestructuración de la seguridad social. 
b) Desconcentración de !unciones operativos. 
c) Simplilicoción de sistemas. 

3. Hacia uno nueva seguridad social. 
o) Un nueva constitucionalismo social. 
b) [I cooperativismo. 
c) Lo creoción de ooo insfüución penol de seguridad social y un 

código especializada. 
d) Un banco de lo seguridad social. 

1. r actores de cambio o lo seguridad social. 

Se considero que lo seguridad social es dinámico, cuando ello, odemós de los 
fuentes tdlilullles de comtio que le son propios, hoy tcsnbien fodores especialmente 
generadores de su combio que afectan su estrocturo; factores que determinan 
habitualmente mocificociones imporfonles -incluso hoslo en los modos de vicio-, que 
pueden llegar o ser benéfrcos u olros veces perju6cioles o los sistemas yo establecidos. 

fnlre esos fodores especiolmenle determinantes figuron los siquienles: 

o) Holurdes. 
Se deoominon factores externos, entre ellos se dan los terremolos, en4Jciones 

volcónicos, inundociones, cil!Nios, etc., caloclismos naturales que pueden olleror 
transitorio o permanentemente los viejos estrocturos, por provocar clescPcicJmientos-
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económicos incolculobles, emigraciones, pérdidas de vidas, destrucciones de poblaciones, 
en fin, cambios que generan programas emergentes de asistencia social, con el fin de 
no ollerar los sistemas yo existentes; pero que en muchos ocasiones obligan o generor 
nuevas estructuras. 

b) Crecimiento de población. 
Lo base demográfico moldeo o cambios consientes lo estructuro institucional de lo 

seguñdod social, se puede decir que lo situación demográfico va relacionado al cambio 
de los sistemas del seguro social. Así por ejemplo, si lo población mayor es onciono, se 
tendrán que adoptar medidos en los servicios relolivos o tal poblocibn; si existe un 
creciente número de casamientos y nocimientos, influirá en lo preparación de sitemos de 
beneficio como los de maternidad y de la ninez; el porcentaje de muertos influencior6 
también en los sistemas de seguro social con respecto a la vejez y sus familiares en 
cosos de fallecimiento; en fin, que los factores en este aspecto pueden ser 
innumerables, pero necesarios, debido o que el crecimiento de lo población origino uno 
serie de ajustes o desajustes, de equilibrios o desequilibrios, de los cuales surgen nuevos 
mOYimientos de cambio o los estructuras establecidos; oún los descensos de población, 
que si no se toman las medidos previsoras oportunos pueden dor o levantamientos de 
cambios que pueden -incluso alterar lo poz, lo estabilidad y lo seguridad mismos-, es 
por ello que los sistemas de seguridad están grandemente vinculados el . factor 
demográfico, bosodo obviomenfe en datos estodísficos, actuorioles y de informático. 

c} Trastornos sociales. . 
otros de los factores que pueden traer nuevos métodos de cambio son los 

trastornos sociales, entre los que figuran, por ejemplo, invociones, guerras, conquistas, 
luchas entre clases socialés, grupos de presión, los revoluciones; en virtud de que 
pueden influir en las transformociones polílicos, crelmdose desde luego nuevos regímenes 
de seguridad social Ion prolinlos que generan nuevos bases, fundamentos y desde luego 
cambios sociales como modiíicociones hasta en geografía político del mundo, yo que 
puede lograrse hasta anexión, reducción o divisón de territorios. 

d) Valoraciones c!Mta"mes. 
Codo sociedad vive sobre lo base de su cuttura; y de acuerdo con los valoraciones 

de ésta, podrll reflejarse su reolidod económico y sus alcances; trayendo 
consiguientemente enormes formas de cambios o los regímenes de seguridad social, -
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por ejemplo: lo influencio de los pensamientos filosóficos, co~;; los que diera~ origen o 
lo Revolución íronceso; lo influencio de los escuelas positivistas dentro de lo sociedad 
poro lo opíicoción del derecho, lo adopción de fé cristiano que produjo, en relación o uno 
serie de cambios en el mundo, como lo igualdad de lo mujer y el hombre; lo 
desaparición de lo esclavitud, el levonlomienlo de instituciones de ber.eficencio público y 
privCJda, ele .. 

Lo seguridad social en uno culturo de sistema copilolisto muestro un tipo de 
seguridad social diferente o lo de un pois con sistema sociolislo, o mixto. 
emir.fnlemente será diferente lo aplicación de lo seguridad social o un grupo o sector 
social eminentemente de culturo escozo o bojo, o la de uno más ovonzodo, yo que de 
uno u otro manero o su valoración cultural van o cocsor impacto sobre los acciones 
politices, o lo modificación o creación de seguros sociales, etc .. 

e) Desarrollo cienlifico y técnico. 
Un régimen de seguridad social en un pois puede ser ton bueno como se lo 

permitan sus desarrollos científicos o técnicos. 
Los descubrimientos científicos, los nuevos inventos, los nuevos técnicos de 

oplicoción, producen cambios incluso hoste en los modos de vida, ejerciendo con ello 
cambios socio-culturales que traen cons;go nuevos sistemas de seguridad y asistencia 
social de alcance nocional. 

f) [conómicos. 
Al [slado le interesa lo prosperidad económico como condición necesaria paro su 

perfeccionamiento moleriol y espiritual, para el ejercicio ·de sus libertades y poro la paz 
interno (260). 

[I estado de nuestro economía nacional, figuro en un lugar de importancia en los 
cambios de medidos de seguro social, pero no serón decisivos, -ol respecto dice 
Vlodimir Rys, Jefe del Servicio de Documentación de lo Asociación lnternocionol de 
Seguridad en un estudio que hizo sobre "Lo Sociologio de to Seg!J'idod Social" que dice 
que algunos paises DIÍl los más ricos pueden considerar los previsiones de seguridad 
social menos necesarios o causo del alto nivel de vida; consecuencia del elevado ingreso 
individual-. Por otro lodo algunos paises pobfes pueden tener previsiones de seguridad 
social inadecuados, mientras que otros países pobres pueden encontrarse o lo cabezo-

(260) RANGEL COUTO, Hugo. Op. cíl. p. 210. 
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en este campo. Por lo que el auge económico sobre los sistemas de seguridad social, 
parecen no ser uniformes, pues una crisis económica puede dar auge al desarrollo del 
seguro social, por ello el mismo autor afirma: "que la situación económica de ur, país 
está por definición en relación con el sistema de seguro social que adopte" (261 ). Pero 
agregamos que el desarrollo de la industria, lo mecanización de la agricultura, la 
inversión de capitales, el crecimiento de consumo, etc., son hechos económicos que se 
van dando como hechos sociales y que por si representan un cambio a la seguridad 
social que como yo se dijera -pueden ser inadecuados o altamente desarrollados-. 

g} Comunicación. 
Muchos cambios a los regímenes de seguridad social son debidos no a métodos o 

sistemas que originalmente hayan actuado, sino al hecho de que los miembros de ésta, 
al estar en contacto con otros paises o grupos, reciben lo información sobre los modos 
o formas de aplicación, sinliéndose inclinados a imitarlos en base a temas seleccionados 
impartidos en foros, seminarios, congresos, y conferencias, donde se comparten sus 
experiencias en la búsqueda de mejores fórmulas poro organizar y exlender los 
beneficios de la seguridad social, así como superar las múltiples barreras que limitan su 
acción ante las cambiantes circunstancias del entorno político, económico y socia' que 
sorprenden todos los dios. Fortaleciendo conocimientos y con ello la capacidad de 
respuesta, vinculándose con paises o instituciones en una forma de interapayo nocional e 
internacional. 

h) Ecológicos. 
Es pertinente estudiar, aunque sólo de modo somero, la acción que la ecologia 

ejerce sobre los hechos sociales, a través de su infuencia sobre lo vida humana. 
Se llama ecolagia al estudio de las relaciones entre los organismos vivos y su 

ambiente o contorno, Hoy tres tipos de ramas de la ecofagia: lo betónica, la animal y la 
h1.1T1ana (262) • 

. Múltiples factores de lo naturaleza exterior influyen en la vida humana, por tanto 
en fo existencia social y, consiguientemente en su desarrollo histórico, como por-

(261)Cfr. Boletín de la Asociación Internacional de Seguridad.- Trad. por Mario 
Magdalena Tofoso. Nos. 1,2. enero-febrero de 1964. pp. 3-6. 

(262) REr.ASENS SICHES, Luis. Op. cit. p. 289. 
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lo rotoci6n de lo tierra sobre su eje, radiaciones del sol, formaciones geol6g'cas, age~\es 
geológicos (volcanes, terremotos, erociones, etc.), lo temperatura, los lluvias, los vieotos, 
lo fauno, lo floro, etc .. Todo ello ~n hechos no!uroles que producen efeclos sociales en 
lo economía, en lo salud y distribuci6n o densidad de lo población (263). 

Hoy en dio numerosos organismos gubernamenteles y no gubernamenlales abordan 
esta problemático, o base de prestaciones sociales; se llevan o efecto companas de 
concientizoción en formo paulatina con el propósito de que lo educación ecológico seo 
uno molerio que ensene o las ninos desde la escuela; se buscoo odemós mecanismos 
intersec\arioles y de sugerencias sobre saoec"lienlo ambiental, lodo ello con el objeto de 
mejorar nuestro calidad de vida y saber aprovechar los recursos con que se cuenta. 

La seguridad social, en sus dislinlas modalidades, ha sido elemento de gron 
eficacia poro atenuar este problema o cris;s que se va presentando, en los 
circunstancias más adversas, contribuyendo a aliviar necesidades ecológicos apremionies; 
osi lo tenemos en lo mejora de lo salud de lo población, en lo explotación de recursos 
naturales no contaminados poro la distribución mejor de la economia, etc .. 

Este lactar ecológico alcanzo un amplio consenso entre nuestro población en base 
a esquemas nuevos que están construyendo en lo actuación mismo de los instituciones 
de seguridad social, osi como de lo seguridad social en si, como fórmula poro hoéer 
realidad mejores métodos de progreso, de justicio social y de solidaridad. 

i) Desequilibrios sociales. 
Podemos considerar válidamente o los desequilibrios sociales, en alguno medido, 

como un aspecto objetivo de cambio o los regímenes de seguridad social. 
Normalmente poro el hombre que vive er. uno sociedad organizado, un desequilibrio 

consistiría en lo disolución o ruturo de las portes que lo constituyen (264 ). Modiendo 
que un desequilibrio social puede producir considerables danos de orden, de confusión, 
de pérdida de existencia, de consecuencias de cambio, etc. Advirtiendo por otra parte, 
que tal desequilibrio en su entendimiento comprendería varias situaciones que se dón 
individualmente, que en su conjunto pueden acarrear fenómenos de entorno social toles 
como el desempleo, lo drogadicción, lo desintegración familiar, el incremento de lo-

(263) Ibídem. p. 291. 
(264)AZUARA PEREZ, Leondro. Sociologio. Ed. Porrúo, S.A. Cuarto Edición. México, 1980. 

p. 191. 
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delincuencia e inclusa la pobreza extremo, yo que éstos son los más proclives a incurrir 
en formas de conducto desviados. 

Uno vez que estos fenómentos acontecen, las acciones de los individuos en 
sociedad yo no se pueden someter, ni contralor existiendo problemas sociales que traen 
inestabilidad (265). En toles condiciones lo seguridad social se encuentra en un alto 
grado de desorganización. Por ello, en este campo, es lo familia lo primera de lodos los 
instituciones -fundado en el acta del matrimonio que se debe proteger- pues de llegar 
a dar mayar reconocimiento o otro situación, atentaría contra lo sociedad e iria en 
perjuirio de sus propios principios, atentando contra lo solidaridad nocional. 

2. Aspectos actuales de orgonizocion bOsica de nuestro seguridad social. 

Lo seguridad social es uno realidad institucional que persigue el mejoramiento de 
los clases sociales y uno más justo distribución de los riqueza; es uno labor que 
corresponde llevar o coba, fundomentelmenle el Estado (266). 

El hombre que siempre tiende al perfeccionamiento ha buscado desde tiempos más 
remotos una fórmula adecuada paro desterrar lo inseguridad que aloco lo integración 
fisico y biológico. Puede decirse que con el desenvolvimiento de lo mayor porte de los 
fines culturales lo ha conseguido casi en todos los órdenes, exceptuando el económico, o 
consecuencia de lo desigual distribución de lo riqueza; saldo de la reestructuración 
contemporáneo (267). 

Su reestructuración trae aparejado lo creación de un nuevo orden social en donde 
todos sus integrantes tengan los mismas oportunidades y un beneficio al grado de 
aprovechamiento (268). A través del tiempo han trotado de reestructurar por medio de 
instituciones politices y sociales, de beneficencia público y privado, de asistencia, de 
ahorro y otros; mas los sistemas de seguridad social, pero follo aún mucho por hacer 
pues codo dio se ocrecento lo industrio, los capitales y lo expansión demográfico. 

(265) lbidem. pp. 202-203. 
(266) CARBELLIDO REYNA, Magdalena. Lo Movilidad Social del Campesino 'lexicono del 

Medio Rural al Urbano. Enfoque Socio-Juridico. Tesis Profesional. facultad de 
Derecho. UNAM, 1968 p. 90. 

(267) lbidem. 
(268) lbidem. 
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En México, con el propbsilo de mejorar, ompliar los serv1c1os y mantener el 
equilibrio finonciero se han establecido estrole<¡ios básicos tendientes o recimiolizor los 
estructuras y los procesos odministro!ivos (269); dándose como los más importantes los 
siguientes que o continuación se analizan. 

o) Reestructuración de lo seguridad social. 
Los insutuciones de seguridad social en México son entidades de uno morcado 

descentralización en su funcionamiento. Explicándose con ello, los grandes políticos poro 
los preslociones de programas; enlendiéndose poro este efeclo como descenlrolizoción 
administrativo "cuando mediante uno ley se o!ribuyen competencias,· que originolmenle 
compelen al Estado-persono; o un ente seporndo de ésle jerbrquicomenle y dolado de 
persononidod juridico, patrimonio propio y de polestodes para adnimislrorse por si 
mismo y poro emitir normas en el ámbito de su competencia" (270). 

El Doctor Guido Mirando Guliérrez, establece que un cambio estructural de la 
seguridad social, "debe. hacerse poro preparar los respueslos del fuluro, es!obleciendo 
que deben llegar los instituciones hasta cambios silemáticos, como: que el régimen de 
Invalidez, Vejez, Muerte y Cesontio debieron llamarse Prestaciones Económicos, y los 
programas de Asignaciones fomiliores y de Apoyo o lo Comunidad, debieron quedm 
incorporados en el régimen de Prestaciones Sociales (271). 

Algunos proponen lo sustitución de los regímenes generales por formas de 
proteccibn de base y complementarios muy diversos, que sean de lo responsabilidad de 
entes de dereho privado. De eso manero se obtendrio, uno utilización óptimo de los 
recursos y una participocián direclo y efectivo del "seclor social" o lo recuperación 
eco00mico de los paises (272). 

Otros, proponen lo privatización de lo seguridad social, como oconlece en Chile en 
cuonlo o lo previsión social, pues se ho dicho que el crecimiento excesivo del-

(269) SOTO PEREZ, Carlos J. lmpoclo de la Crisis Económico en los Instituciones de 
Segiridad Social. Revisto de Seguridad Social. CISS. No. 172. Jufio/Sepliembre. 
México, 1990. p. 149. 

(270) OREWN,\ Ei*nundo, lnlraducci6n al Régimen Jurídico de los Instituciones 
Autónomas. Universidod Nocionol Autónomo de Honduras. 1983. p. 4D. 

(271)MIRMDA GUTtERREZ. GOOo Dr. Op'. cit. p. 378. 
(272) e.ASTRO GUTIERREZ, Alvaro Dr. Op. cit. p. 144. 
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presupJesto social del estado, ejerce uno influencio negativo . sobre el crecimiento 
económico. T ombién se comento, que los cotizaciones obligatorios de lo seguridad social, 
ol ser altos, reducen el volumen globol de ohorro privado en Jo economio y por 
consiguiente lo copocidod de inversión productivo y que Jo burocrocio estatal -o pesar 
de ser o menudo ineficiente- prolifere ol amparo del monopolio estatal sobre lo 
seguridad social. rinolmente, otro critico, que dice que lo función redistribuidoro o cargo 
del Estado no se está cumpliendo como ero lo previsto (273). 

Los experiencias de Chile, se estén aplicando paulatinamente en México, al entregar 
ol sector privado (bancos) uno porte de los salarios, jubilaciones y otros demás 
prestaciones de seguridad social, o fin de que sean cobrados en dichos insliluciones por 
sus beneficiarios. 

El futuro nos mostrará sus limites, sus eventuales deficiencias como eficiencias de 
toles sistemas. 

Sin temor o cambios radicales en los (molos) costumbres del posado, se deben 
proponer nuevos motivaciones ideológicos, osi como soluciones· propugnados o los 
cambios de seguridad social, pero no por un determinado circulo económico, en el que 
muchos veces se niegan o oir, y menos aún admitir propuestos y enfoques de los 
sectores sociales que bojo uno nuevo visión pueden dar resultados reales por ser ellos o 
los que directamente les aquejan; porque muchas veces tales propuestas vendrion o 
provocar situaciones que no beneficiarían o ese determinado circulo, ol contrario, 
puediero traer severas afectaciones. 

Valdrá sin dudo lo peno concientizor e institucionalizar o nuestros organizaciones 
sociales poro que propongan tipos de protección social lo suficientemente adecuados que 
estimulen su derorrollo, pero sin que ello voyo o expensas del deterioro nocional. 

b} Desconcentrocián de funciones operativas. 
Entendemos por desconcentroción "lo formo de organización odministrolivo, en lo 

cual se otorgan al órgano desconcentrado determinados facultades de decisión limitados 
y un manejo out6nomo de su presupuesto o de su patrimonio, sin dejar de existir el-

(273) TAMBURI, Ciovonni. Lo Privatización de Jo Seguridad Social con referencia o lo 
Situación de Américo Latino. JI Congreso Interamericano Jurídico de Jo Seguridad 
Social. Memorias. Ed. JSSSTL Montevideo, Uruguay. Octubre de 1990. pp. 216-217. 
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nexo de jerarquia " (274}. 
[sle tipo de delegación de facultades, representa una forma de administración más 

racional toda vez que las autoridades inferiores pueden manejarse con mayor ag;iidad, 
lomando decisiones rápidos y oportunas en el sitio y momento donde surgen los 
problemas, atendido siempre a las normas establecidos por el superior jerárquico (275}. 

La desconcentración profunda de funciones, va consisliendo en elevar la jerarquía 
admhistrativa de los organismos regionales evitando el aumento correlativo en el nivel 
central (276). 

La desconcentración esta implicito en la actividad de las instiluciones de seguridad 
social. Tanto la desconcentroción como la descentralización en las funciones de 
seguridad social son un apoyo odministrotivo o los servicios como de planificación, 
presupuestales, de recursos humanos y sobre todo de desarrollo intelectual paro el mejor 
logro de sus objetivos (277). 

c} Simplicocián de sistemas. 
De lo trotada en el temo anterior, va a traer consecuentemente reducción de 

costos que implican con ello, el ánimo de atender los problemas en el lugar donde se 
<Jfneron, con et fin de proporcionar respuestas y soluciones más ciertas y oportunas 
(276). 

[I éxito de este proceso ha dependido de la adopción de políticas que, al mismo 
tiempo garantizan lo interrelación y el funcionamiento armónico de un sistema nocional 
integrado; que permite dar lo respuesta a las necesidades especificas de la población 
que habito en cada región del pois (279). 

(274) ACOSTA ROMERO, Miguel. Teorio General de Derecho Administrativo. Editorial Porrúa, 
SA México, 1975. P. 87. 

(275) BARBOSA KUBU, Agustín Lic. Descentralización y Desoncentroción en lo Seguridad 
Social Americano. 11 Congreso Interamericano Jll"idico de la Seguridad Social. 
Memorias. [d. ISSSTE. Montevideo, Uruguay. Octubre de 1990. 

(276) lbidj!m. 
(277) lbidem. 
(276) SOTO PEREZ, Carlos J. Lic. Op. cit. p. 149. 
(279) Ibídem. 
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Con la simplificación o las sistemas van estableciéndose claros indicadores de 
eficiencia, que ayudan o precisar los gastos realizados por lo diversos unidades 
ajustándose o los políticos institucionales. Los cargos de trobojo se distribuyen de 
manero relativamente uniforme (280). [s decir, se eliminan frecuentes vicios, errores, 
traslapes, duplicaciones y desperdicios, asegurándose que todos los acciones estén 
coordinados cuidados y formalmente, o fin de buscar el buen uso de los servicios y 
disminuir tonto como seo posible su obuso, que enlro~o entre otros cosos el recargo de 
trobojo innecesario, evitarle al público derecho-habiente lo forrr.oción de filos de espero 
y el absurdo desperdicio de los limitados recursos existentes. 

Agregamos otros aspectos de organización o lo seguridad socio! actual en nuestro 
país como: 

- Lo determinación de niveles operacionales en codo categoría de unidades 
médicos y de codo especialidad. 

- Lo capacitación y desarrollo de los recursos humanos. 
- [I balance óptimo de los elementos tonto humanos como materiales. 
- [! ajuste de actividades conforme al cambio fundamental en vida económico del 

país (281). 

1 Hacia uno nuevo seguridad social. 

Siendo lo seguridad social siempre un elemento de lronsformoción, aún en su 
concepto, propongo en este temo, algunas ideos por los que iluminen en alguno manera 
lo senda por lo que lo seguridad social habrá de continuar abriendo espacios como le 
corresponde al mejor instrumento de lo político social y osi contribuir o uno más justo 
distribución de lo riqueza, que llegue a ser un aliento de esperanzo de millones de 
mexicanos, que involuntariamente carecen de tanto, excepto de fe. 

o) Un nuevo conslitucionofismo social. 
Lo Constitución de 1917 morcó el nacimiento del constitucionalismo social que, 

sin menguo de los logros del consl~ucionolismo clOsico, en cuanto o rocionalizoci6n del 
poder y tutela del hombre y sus derechos, complemento un orden social m{Js juslo-

(280) BARBOSA KUBLI, Agustín Lic. Op. cit. p. 429. 
(281)NOTA: Estos aspectos estratégicos se obtuvieron del onólisis y estudio de varias 

revistas de seguridad social en los últimos anos. 
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fincado en la solidaridad y responsabilidad (282). De esto manero, el Estado se 
transformaba en un Estado Social de Derecho que iba o estructurar institucionalmente el 
régimen de una democracia social. 

Los constttuciones enriquecidos, con lo inclusión de cláusulas económicos y 
"SOcioles, se transformaron en los instrumentos jurídicos eficaces poro normor lo 
convivencia político sin olvidar que lo limitación del poder mont enio vigencia dieciochesco 
(283). Don un contenido de gorontios conocidos como derechos sociales, cuyos 
principios, elementos y contenido constituyen acciones tutelares y reivindicatorios poro 
los grupos económicamente débiles. 

Nuestro Constitución de 1917, es lo primero declaración de derechos sociales del 
mundo, es por consiguiente, to primero norma fundomenlol de derecho positivo socio! 
consignado en el orbe, basado en un ideario socialista de los constituyentes de 
extracción obrero y campesino. Consagrado erpresomenle en el articulo 123, en el cual 
se integran el derecho del trabajo y el derecho de ta seguridad social (284 ). 

los anteriores acontecimientos dados en nuestro pois, de relevancia no sólo 
nocional sino internacional, y ante los extremos demandas de los doses sociales 
productivos mericonos como lo de los obreros, lo de los campesinos, · 1o de los 
pescadores, osi como lo de los indígenas y de todos aquellos que de alguno manero no 
se refleja en su melio de trabajo uno gorontio económica como mínimo de dignidad 
humano y ante el desmantelamiento del proteccionismo del Estado o del famoso 
potemotismo CJ1f se sufre. Es pertinente hocer cambios y modiflCOCiones mtonciales 
en nuestro sistema jLWidico constttucionol, que resguarde y reproduzca de alguna manera 
nuevos imptjsos sociales en defensa aún mayor de nuestros sectores, es decir, se 
reqijere de un nuevo controto social reformulodo, de ~ro modo, PUiiera peligrar no sólo 
los supuestos bOsicos yo establecidos, sino, también, lo legitimidad y por ende to 
obetiencio respecto o cado régimen de Estado ante to coolisi6n de múltiples demondos 
sociales y de los que muchos veces no se encuentran los correspordentes respuestos, 
menos aún los soluciones. 

(282) MASSEY DE FERRE. Oemocio. lo Seguridad Social y el Ordenamiento Constitucional 
Argentino. Revisto de Seguridad Social. CISS. Núm. 169. Mérito. Mayo/febrero de 
1989. p. 59. 

(283¡ Ibídem. 
(284 TRUEBA UR111NA. Alberto. Op. cit. p. 10. 
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b) [I cooperativismo. 
Alimentar, dar trabajo, techo y educación son toreos actuales poro el futuro del 

hombre. la crisis del Estado fiscal y la languidez del capitalismo maduro no alientan 
demasiado lo esperanzo de uno respuesto inmediato destinado o satisfacer las 
imperiosas necesidades de millones de seres humanos (285). 

El trabajo y lo creación de refociones justos entre el trobojador y su sitio de 
produccibn supone un reto poro los propios lrobojodores, pequenos y medianos 
empresarios, paro ofrontor lo nueva revolución del siglo XXI, lo energio de lo información, 
en mejores condiciones que hasta ohoro; lo valoración del conocimiento humano y lo 
sumisión del capital o los hombres. El techo digno y habitable en centros de dimensión 
razonable, o escalo de vida cotidiano y gozoso, implico el desarrollo de comunidades 
cooperativos, opios poro afrontar lo multidimensionolidod de los requerimientos de sus 
habitantes: salud, educación, caso, deporte, ocio (286). 

S61o lo unión entre los que padecen lo pobreza puede dar origen o uno 
superación de lo cñsis en lo que estamos inmersos. Que se creen los cooperativas, que 
se fortalezco el cooperativismo como un modo práctico e inmediato de salir del 
estancamiento (287). · 

Entre el Copilolismo y el Comunismo, se presento un tercer comino, el más 
viable, l!I más sano, el único que respeto lo dignidad humana: el Cooperativismo. Este 
sistema no se hoce ilusiones sobre el hombre, lo lomo tal cual es, con realismo: sobe 
que el interés de lo propiedad es inherente o lo psicología humano, y lo aprovecha. Sólo 
impide que este interés se convierto en egoísmo destructor de los derechos ajenos y en 
erplatador en olros personas. Su lema "no lodos proletarios, sino lodos propietorios". El 
cooperolivisrno es un Capitalismo del Pueblo (288). 

Entre los tres objetivos proclamados por lo Revolución íronceso, el liberalismo 
copitolisto puso de relieve lo liberlod, el comunismo, lo iguoldod; pero el cooperolivismo 
en lo frolemidod (289). 

(285) ROSEMBUJ, Tulio. lo Empresa Cooperativo. Ediciones CfAC de Cooperativismo. 
llorcelono, 1982. p. 7. 

(286)1bidem. 
(287) Ibídem. p. 8. 
(288)GODOY, Emmo. Que mis polobras te ocomponen. Tomo l. Editorial Jus, SA Mérico, 

1972. pp. 263-278. 
(289) Ibídem. "El capitalismo en sí es un triunfo individuolislo" (liberalismo copitolisto). 
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lo sociedad cooperativo no persigue el fin de lucro, prelende sustituir el sistema 
económico basado en el lucro por un modelo de los relaciones solidarios basados en el 
esfuerzo común, - es digno de fomento por lo función social que cumple - (290). 

El espíritu de oulooyudo que se do en el cooperolivismo vá o ir evolucionando lo 
ideo de uno nuevo garanlio socio! "lo fraternidad" y del cual vendrá a hacer un método 
de cornbio hacia uno mejor seguridad social en lo futuro, por lo que es urgente que se 
consolide en beneficio de los pueblos. 

Puedo decir, que el sistema que se busco en lo igualdad de lo distribución de lo 
economía o fin de alcanzar un me]'lt nivel de vida económico y social, está en el 
coopero1ivismo, incrementándose como uno solución o mejores oportunidades poro todos. 

En México, los cooperativos han coido en el empirismo, por fallo de principios 
directivos, que han propiciado su descop~olizoción, derrumbándose por follo de éstos 
principios (de organización, de distribución de excedentes, de educocicm, de libre 
adhesión, etc.). Cteemos ante lodo que el cooperativismo debe basarse en el principio y 
valor socio! de lo "frotermidod", cuyo principal enemigo será "el egoísmo". Poro que este 
sistema restJ1jo en el fu1uro debemos ensenar a los futuros generaciones e! deseo de 
compartir y no de competir -principio bllsico de ensenarizo paro el cooperolivismo-. 

Dentro de los sistemas cooperotivislos, los acciones de proyección y promoción 
de la sequridod social serón mós efectivos que cualquier otro esfuerzo que se realice 
porn to! objeto. 

e) lo creación de uno institución penal de seguridad social y un código 
especiolizodo. 

El interés de presentar un temo relacionado con lo creación de uno ínstílución 
penol de seguridad social, obedece a que coda vez nuestra sociedad, está en constantes 
y crecientes corrupciones por todos los sectores, cuestinóndose el fin de la seguridod 
social, que en ocosíones por toles hechos no es entorno de bienestar y IJfogreso, sino 
de crisis. Sin negar los evidentes ausencias o reducciones de economías que en materia 
de prolecciOn de salud y del ingieso se dón y por que por ende, von en delerioro de lo 
comunidad. 

· (290)ROSEMBW, Tulio. Op. cit. p. 14. 
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Se ha afirmado que lo seguridad social es uno "vaco politice sagrado" (291), es 
propio poro quienes tienen hoy en dio lo responsabilidad enorme de cumplir con lo 
sociedad, pues lo incapacidad trae aparejado inmoralidad o irresponsabilidad polilico con 
consecuencias que pueden ser de medidos sociales incuonlificobles o con repercusiones 
sociales catastróficos, o seo también por el hecho de lomar medidos poco convenientes 
o por tener tratos de corruptela. 

Existen medidos prohibitivos pero no considerados como delitos dentro de lo 
cobertura y extensión de los servicios sociales, politicos y economicos, por lo que 
pugnamos que debe creerse uno clasificación de delitos sociales, independiente de los 
señalados por el código penol. 

Considerando, por ello que es prescindible crear un código especializado, llamado 
"Código Penol de lo Seguridad Social", poro tipificar y sancionar los faltos o los 
prácticos desleoles de quienes violan -de uno u otro manero- los derechos y principios 
de seguridad social, anteponiendo intereses políticos o particulares. Por lo que nos animo 
el propbsito de establecer uno institución que resguarde el orden o lo seguridad social 
integral, apoyado en rozones de orden práctico, dentro de lo oulonomio de derecho 
social, con un ordenamiento legal en eso mo\erio como porte del desarrollo y progreso 
legal en eso molerio como porte del desarrollo y progreso que va teniendo lo legislación 
social de codo dio. 

d) Un banco de lo seguridad socio!. 
Preocupados por los problemas que enfrentan nuestros compotriolos pobres y 

desvalidos que son en uno enorme mayoría, y con el propósito de encontrar mejores 
resultados en lo prestación de los servicios hacia uno mejor seguridad social, y con el 
ineludible deber de llevar o nuestro país ol bienestar, progreso y avance; he creido 
prudente presentar lo sugerencia de crear uno Banco Comercial de Seguridad Social, 
donde se obtengan créditos o prestaciones económicos sociales. Dicho banco que tengo 
un corócler doble: gestora, como órgano de ejecución de los prestaciones, y asesoro, 
poro orientar lo político de seguridad social del pois. 

[n lo funcibn de lo primero olribucion, administrativo, incorporar uno gran 
variedad de sistemas o piones económicos de inversión o gente de escasos recursos 
como relirodos, jubilados o pensionados, incluso o sub-empleados, o fin de-

(291)ACHENDAUM, W. Andrew. Social Securily, Visions ond Revisions. Cambridge Universi\y 
Press. Ne• York, 1986. p. 179. 
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fomentarles el hábito del ahorro e inversión, tomando poro ella una serie de 
circunstoncios individuales, como sociales, con el objeto de que se les pueda incorporar 
o un régimen oclivo de desarrollo, aunque seo menor. 

Lo otro función oses010, determinofio uno serie de estudios que permitan lo 
aeoci6n de nuevos sistemas de prestación en riesgos no abarcados y que vengan en 
ooibn o los actuales; o crear oo beneficio social integral. 

Este organismo dodo su naturaleza y objeto tendría que ser descentralizado, pues 
los riesgos son moy01es, mismos que no se atreverían o correr inversionistas privados: 
odemós de que se lrotorio de una entidad sin ánimo de lucro, CU)IOS utilidades 
retomorion de nuevo o lo comunidad, traducidos en efectivo poro el amparo también de 
lo salud, v. gr. lo obtención de un préstamo poro algún oporoto costoso de rehabilitación 
u otros similores, así como obtención de crédijos factibles poro lo viviendo, factores 
primarios o los cuales tiene derecho la persono. 

Los sencillos y elemenloles consideraciones anteriores no excluye los múltiples 
dificultades que enconlrorio lo reolizoción de este proyecto, porque no puede perderse de 
vista lo evidencio de que los inversionistas bancarios verían con desagrado dicl)o banco e 
incluso en peligro sus ·Utilidades en los inversiones de sus bancos cuyo ejercicio disto 
mucho de ser un medio de evolución hacia lo justicia social. 

Este banco serio una creación poro el servicio del pueblo, puediero ser et banco 
propiedad del IMSS, de lo Secretaria de Trabajo y Previsión Social o cualesquiera otro, en 
fin serio, uno nuevo, legal y comercial fuente de ingresos económicos, necesario y 
urgente poro el logro de verdaderos propósitos sociales. 
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· PRtMl:RA.- Por su mensaje y finalidad esencialmente humanos, se le llamo o lo 
Sequridod Social el Derecho de lo Humonidod. 

SEGl.WllA.- lo seguridad social integral del futuro tiene que orientarse hacia lo 
prevenciCJn y reducción de riesgos, o lo soluci6n de conflictos y crecimiento de 
organizaciones sociales o fin de contar con sistemas necesarios de bienestar económico 
que voyon elevondo codo vez más el nivel de vida. 

TERCERA. - Nuestro secpidod social integral está basado en uno definido 
iOO>sincrocio, ideología, costrumbres y tradiciones muy propios enmarcado con uno 
filosofio social muy nuestro nacido de los clases sociales más necesitados. 

CUNITA.- lo seguridad social integral tiene ton sogrodos e inalienables 
derechos corno cualquiera de los garantías individuales y sociales que se hayan 
reconocido. 

QUINTA.- Lo· Sl!lpidod social como derecho, do uno legislación o codo país 
diferente dependiente de sus situaciones económicos, políticos y sociales. 

SEXTA.- El derecho de lo 5egll'idod social como derecho autónomo 
perteneciente o lo colegorio del Derecho Social no debe Sel' sólo 111 derecho del 
lrmojodor, ni del ciucbblo .nocional, sino debe ser 111 Derecho Humano Universal. 

SEPTIUA. - lo seguridod social integral es uno reolidod instaucionol que 
persigue el mejoromiento de los clases sociales y ooo más justo distribución de lo 
ricp!zo, que corresponde lleoior o cmo, fll'domentolmenle al [sflXlo. 

OCTAVA.- Existen hecflos sociales que representan factores de cambio o lo 
Sl!IJ'icbl social los que pieckll ~ su desorrolo o pueden generar en 
~o tos sistemas yo ~!Dls. 

N!MNA. - lo sobercrio se ccloco en 111 plano ~ de validez dentro del 
ámbito de octuaci6n de lo 5e1J11idod social convirtiéndose en su solvogui:rda. 
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El crecimiento económico presupone el crecimiento gradual de lo 

DECIMA PRIMERA.- El derecho social es una nuevo cotegoria de derecho que se 
desprende por su naturaleza del derecho público y privado, considerando ol hombre y al 
Estado como socialmente integrados. 

DECIMA SEGUNDA.- Los seguros sociales constituyen uno legislación y doctrino 
superior al derecho del trabajo y ol ogrario, en virtud de que alcanzo su mayor 
expansión en lo seguridad social por presentarse y cubrir cualquier riesgo que afecte al 
hombre. 

DECfMA TERCERA.- La seguridad social integral es un elemento de transformación por 
lo que, no existe 111 concepto definido. 

DECIMA CUARTA.- En el bienestar socio! no deben existir limites de su acción, de lo 
contrario, no se levantará la pobreza extremo de la que tonto se locha por combatir. 

DECIMA QUINTA.- los medios preventivos ol orden socio! son lo f6rmulo y gorontio 
futuro o uno pleno seguridad social integral existente en un morco de paz y desarrollo. 

DEClllA SEXTA.- El crecimiento de la desigualdad social en los últimos anos exige 
nuevos términos en el articulo 123 Constilocionol paro su vigencia y validez. 

DEClllA SEPTIMA.- [l hombre no debe vivir al amparo de los sistemas de previsión 
social, es pertinente que ahorre corno ente indiwiduol, o fin de que se enardezco 'J no se 
cb!rmo bojo la cobija de. lo secpidod social. 

DEClllA OCTAVA.- Todas los instituciones sociales constituyen uno lllÍdlld nocional de 
bienestar colectivo que se traduce en uno seguridad social integral que constituye lo 
institucionolizoción ~ la justicio social. 
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· DECllA NCMNA.- Lo prl!'ll!llción social poro que seo completo debe 
comprender lo indemnizoci6n 'f lo reodoploción en formo coordinado. 

VIGESllA.- Lo utilidad social se ha convertido en un factor que emerge 
más mió del eslodo-bieneslor CJle conduce o uno complementario protección social. 

VIGES!UA PRIMERA. - Prcipugnomos como un nuevo principio social el de lo 
''fraternidad o cooperoci6n" o fin de que se consolide como método de aplicación 
un•v~rscl o lo seguridad social. 

V!GESIMA SEGUNDA.- Pugnamos por lo creación de uno banco comercial de 
seguridad social que seo lo fuente legal y comercial o nuevos sistemas económicos de 
beneficio social sin Clnimo de lucro. 

VIGESIMA TI:RCERA.- A fin de combolir lo pobreio extremo es pertinente elevar 
o rango constitucional lo asistencia social, con el objeto de reestructurar lo.s sistemas 
económicos de oylllo y- protección al necesitado. 

V!GESIMA CIWlTA.- Dentro de lo autonomía del derecho social es necesario 
extraer lo creoci6n de uno Institución Penol de Seguridad Social con su código 
especializado. con pleno polestod poro emitir libremente sus sentencias. 
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