
/!/J8 
UNIVERSIDA~ '-~~~l .. ~NAL ~7r7"--
AUTONOMA i')1!~,EXJCQ/(]L:_ ~ 

''.t _;:f. .,: .. J .. ---------------·'"-1 . .f;~~ 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

ARAGON 

ARGUMENTAGION OONSTITIJGIONAL DEL 
DERECHO A LA ASISTENCIA SOOIAL 

FALLA DE ORIGEN 

T E S 1 S 
QUE PARA ORTENRR EL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO 
PRESENTA 

ANGELA MORALES GALVEZ 

~110 AllAOO# SAN JUAN DE ARAGON, EOO. DE MEX. 1995 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



Gracias a DIOS, porque sin tu ayuda, senor, 

no podr1.smos lograr lo que queremos. 

A HI HADRE: 

ES~HER GALVEZ LOPEZ, que en el transcurso de 

su vida hizo lo posible por darme lo mejor de 

ella, por su incansable lucha para que llegara 

a ser alguien, que donde quiera que estés, 

madre, estoy orgullosa de ti. 

A ROBERTO CARLOS Y ANGEL ARHANDO: 

Porque me permitieron ser madre y me trajeron 

la satisfacción mAs grande como mujer y porque 

son y serAn el motivo de mi existencia, impulso 

y superación. 



A mis hermanos ANTONIO, ROBER'J'O, JULIO c., 

GLORIA, HERHINIO, LORENA y OSWALDO por su 

amor y apoyo para segulr slempre adelante 

Gracias. 

A HIS HAESTROS: 

Con sincero agradecimiento a la U.N.A.H. y a todos mis 

proresores, por el tlempo que me obsequiaron en la 

transmisión de sus conocimientos y experlenclas 

proresionales; al Lic. JORGE CHAVEZ y Lic. PEDRO 

RODRIGUEZ por sus ensefianzas y valiosas observaciones; al 

Lic. JUAN JESUS JUAREZ ROJAS por su asesor1a, sus 

cr1tlcas y amable disponibilidad para la discusión de 

este tema. Y finalmente agradezco a la sra. BERTHA 

GONZALEZ CORONADO su buena voluntad. 

Angela Morales Gálvez. 



INDICE 

INTRODUCCION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 

CAPITULO I COllCSPT08 .JUJIIDICOS 1UllDAlllUl'l'ALIS. 1 

l. EL DERECHO SOCIAL Y SUS DISCIPLINAS CONEXAS. 1 
2. EL DERECHO DE LA ASISTENCIA SOCIAL: CONCEPTO Y 

UBICACION. • • • • • • 8 

CAHTULO IJ APllCIACIO• DOC'fllHIUIIA DIL DlllCBO DI LA 
MJSTUCIA SOCIAL. 24 

l. 
2. 
3. 
4. 

ORIGEN ••••• , 
EVOLUCION. 
SISTEMATIZACION. 
NORMATIVIDAD. • 

CAPITULO IJI 8DVICIOS Y OIGAllOB UCIUIQAD08 DS LA 

24 
25 
30 
33 

MISTUCIA SOCIAL 41 

l. 
2. 
3. 

PRESTACIONES. • , • • • • . , 
INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN ••••• 
LA ASISTENCIA SOCIAL Y LOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES. • •••.••••• 

CAPITULO IV IMSIRCIO• DIL DIRICBO DI LA ABIBTl•CIA SOCIAL 

41 
50 

56 

.. LA co•BHTUCIO• 68 

l. TELEOLOGIA •••••••.• , 69 
2. LAS GARANTIAS SOCIALES. • • • 74 
3. EL RESGUARDO DE LAS GARANTIAS SOCIALES EN EL PACTO 

FEDERAL. • •.• , •.•••••••• , , , • • • 82 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

LEGISLACION 



--
INTRODUCCION 

Bl Derecho co•o inetr1111ento moderador de la conducta externa 

del hombre tiene como objetivo inmediato, hacer mas viable la 

convivencia de los individuos que interactQan en sociedad. 

Asl, la norma jurldica establece derechos y obligaciones por 

sus destinatarios, previendo con ello que los individuos tengan un 

soporte normativo que loa faculte a ejercer un derecho sin necesidad de 

hacer•• justicia de propia mano. 

La doctrina entiende al derecho como una unidad y lo explica 

desde la norma fundamental hasta el reglamento de menor jerarqula como 

una unidad. Pero para fines explicativos lo ha clasificado en tres 

categorlas: PQblico, Privado y Social. 

El Derecho Social tiene sus origenes a partir de las 

revoluciones de principio de siglo, la mexicana y la rusa se 

distinguieron por ser movimientos sociales que enarbolaron causas 

colectivas, particularmente obreras y campesinas. 



.... AltAGa 11 -Asl, el Derecho social se convierte en un instrumento de 

tutela y equilibrio de las clases sociales, otorgando mayores 

concesiones al grupo econ6micamente débil. 

El Pacto Federal Mexicano, primera Constituci6n en el aundo 

que salvaguarda derecho• sociales consagrados a nivel de garantias 

constitucionales en los articulo• 27 y 123, tiena el a6rito de 

establecer prerrogativas en favor de grupos claramente integrados. 

La clase trabajadora llam6 nuestra atenci6n para tratarla en 

tema de tesis a través del t6pico "ARGUMENTACION CONSTITUCIONAL DEL 

DERECHO A LA ASISTENCIA SOCIAL", ya que nuestra Ley Fundamental no 

consagra en el articulo 123 disposici6n alguna que aluda a esa materia, 

situaci6n que consideramos debiera estar comprendida. 

Con el prop6si to de dar seguimiento a esta investigaci6n 

documental, la dividimos para su estudio en cuatro capitulos: 

En el primero, estudiamos al Derecho Social y las disciplinas 

afines a la materia. 

El segundo corresponde al estudio te6rico sobre el Derecho de 

la asistencia social, destacando su origen y desarrollo. 



-- 111 -En el tercer capitulo abordamos a los organis•os 

internacionales e instituciones nacionales que se encargan de prestar 

servicios asistenciales. 

En el Qltimo apartado establecemos nuestro punto de vista 

argumentando las razones por las cuales debiera de insertarse el 

Derecho a la asistencia social en la Constitución Federal. 
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CAPITULO 1 CONCEPl'OS JURIDICOS FUNDAMENTALFS. 

1. BL DIUIBCRO SOCIAL Y BUS DI8CIPLIMA8 COMBXAB. 

Resulta oportuno para los fines de esta investigaci6n 

jur1dico-documental y por principio de método, ubicar el tema materia 

de tesis en la clasificaci6n del Derecho, pues atendiendo a la relaci6n 

jur1dica que se presenta, podremos delimitar la naturaleza de los 

Derechos de la Seguridad Social y Asistencia Social, respectivamente. 

La definici6n de Derecho que desde la antigüedad expres6 

Ulpiano y que se conserva hasta nuestros d1as, sel\ala lo siguiente: 

"· • . Pllblic1111 jua eat quot •4 estatua rei romana• eapectat; privatwa 

quo4 acl ainc;¡ulorUlll utilitatea ... " 1 

Dicho juicio define al Derecho P~blico como el que trata el 

gobierno de los romanos y al Derecho Privado el que es de la utilidad 

de los particulares. 

Cit.ado por Tru•b• Urbina, Albert.o. Derecho Social Mexicano, Edit. 
Porrúa, S.A. Mixico, 1918, P'9• 263. 
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Luego entonces, la distribuci6n de los poderes del Estado, el 

nombramiento de magistrados, la aptitud para los cargos públicos y la 

imposición de impuestos, se arreglan por las leyes que en su totalidad 

forman el Derecho Público. 

como podemos observar, la relación de Derecho POblico, 

vincula principalmente dos 6rdenes: 

l. El que se presenta entre los 6rganos del Estado, y 

2. Aquél que se manifiesta entre el Estado y los particulares; 

.sin embargo, cuando las relaciones son entre un individuo y 

otro, esto es entre particulares, como los matrimonios, ventas y 

contratos, necesitan de leyes que se colocan en el Derecho Privado. 

De los criterios antes comentados se establece una diferencia 

entre el Derecho Público y el Derecho Privado, tomando en cuenta para 

tal clasificación el interés que se pretende proteger. 

La caracteristica esencial del Derecho Público, es el 

ejercicio del .Poder por parte del Estado, puesto que sus normas de. 

para regular sus actividades en 

general, y .. reg.u.lar las relaciones que mantiene el Estado con los 

particula.res. ·, 



En las relaciones de Derecho Público se manifiesta una 

situación de desigualdad entre las partes, por un lado, encontramos el 

6r9ano estatal revestido de "imperium11 ; y por el otro, los particulares 

ocupando una posición estrictamente subordinada. 

Mientras que el Derecho Público regula las relaciones de los 

particulares, en esos vínculos ninguna de las dos partes act6a 

revestida de poder estatal. En este Derecho, existe una coordinación ya 

que todos intervienen como iguales, no existiendo subordinación alguna. 

Es necesario para poder captar una explicación de la 

distinción antes mencionada, considerar su aspecto ideológico y su 

repercusión económica, politica y social. 

Con el auge del liberalismo, en el siglo XIX, se concibió la 

necesidad de establecer una delimitación clara para el campo de 

actividad de los particulares y para el campo de acción propio del 

Estado, por una parte la vida pOblica y el hombre como miembro del 

Estado, por la otra su vida privada como particular, todo enmarcado en 

los aspectos politice y económico. 

De acuerdo con el sistema individualista, es el Derecho 

Privado el que adquiere primacia, mientras que el Derecho Público es 

utilizado para encerrar y limitar al máximo posible el campo de acción 

del Estado. 



--como consecuencia de la crisis del sistema liberal del mundo 

actual, se modifican necesariamente los enfoques a efecto 

principalmente de la intervención del Estado en asuntos que estaban 

fuera de su competencia, as1 como su preocupación por las necesidades 

sociales, la diferencia va siendo m1nima y el interés ideológico se va 

perdiendo. 2 

A pesar de que existen posiciones doctrinarias que explican 

la diferencia entre el Derecho POblico y el Derecho Privado, 

recientemente ha surgido una tercera doctrina que sostiene que el 

Derecho para su estudio debe clasificarse en tres ramas: POblico, 

Privado y Social; y este Oltimo, se entiende como la concepción que ha 

surgido del hombre que vive en sociedad y en constante interacción con 

sus semejantes, viendo al individuo desde una perspectiva colectiva, 

social, y no individual (particu1ariz'1ndolo); enfatizando que los 

sectores económicamente débiles, deben ser materia de preocupación y 

estudio del Derecho. 

Las ramas que conforman al Derecho atendiendo a la 

clasificación que se plantea en lineas anteriores, queda de la 

siguiente forma: 

Cfr. La TOrr•, Angel. Iatroducci6n •1 Derecho, fil ad. Zdit.. ArJ.el, 
Barcelona, B•paña, 1914, P'9· 185. 
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PRIVADO 

PUBLICO 
D S a S CH O 

80C:IAL 
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1 

Derecho civil 

Derecho Mercantil 

Derecho constitucional 
Derecho Administrativo 
Derecho Procesal 
Derecho Internacional 

Derecho del Trabajo 
Derecho Agrario 
Derecho Económico 
Derecho de la 
Seguridad Social ' 

La anterior clasificación tripartita se orienta por loa 

intereses en juego y a las normas aplicadas: el Derecho PQblico regula 

todas las actividades del gobierno; el Derecho Social regula y protege 

la economla, la explotación de la tierra, la salud y la bQsqueda de una 

vida decorosa para quienes entregan su fuerza de trabajo. 

GENESIS DEL PERECHO SOCIAL. 

El interés por la condición social del hombre es reciente, ya que 

años atr6s no existla, no se habla hecho hincapié en sus necesidades 

más apremiantes, en cuanto a su seguridad personal y familiar . 

. ',, ' . ·-,-

Mendieta -y Nuñ~a, _LuciO;.sl ·~e~-~~~,·~~,~-i~i:, .l:dit:· Porrúa, S.A., M6xico, 
1978, pig. 70. . 
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Anteriormente, el Derecho se enfocaba más hacia los bienes y 

hacia la propiedad. 

El Derecho Social surge para fijar su atención en el hombre 

como parte integrante de una colectividad, como "Persona humana social. 

El Derecho Social es el conjunto de principios, instituciones y normas 

que en función de integración, protegen tutelan y reivindican a los que 

viven de su trabajo y a 1os econ6micamente débiles•. ' 

El Derecho Social tal como se conoce actualmente tiene su 

origen en el siglo XX, en donde surge como una respuesta al sistema 

liberal, se contemplan los derechos de las clases económicamente 

débiles. 

Con los elementos que anteriormente mencionamos, apreciamos 

que la concepci6n del derecho en una primera instancia¡ era privatista 

y actualmente, es una concepción solidaria, que se basa esencialmente 

en un principio de justicia social. Emerge pues, el Derecho Social en 

una etapa muy importante de progreso, evoluci6n y desarrollo de la 

humanidad, proyectada por la industria y por la ciencia moderna, 

conjugadas por los importantes descubrimientos del siglo XX. 

El Derecho _5t?c1a:1 se_~~aracte~iz_a, por no conocer en su campo 
. - : . . ,_-. 

de estudio, de individuos~:~,'.'.' fÓrma. als'lada, sino que los contempla en 
. : -~-~-':. ~--:':: ';\"'.':.: .:?~:-~>-' 
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forma colectiva, en grupos: obreros, campesinos, empleados, enfermos y 

en general, a los trabajadores y a los económicamente débiles. 

Es un Derecho igualador de las desigualdades que busca 

nivelar las desproporciones que existen entre las personas, la igualdad 

pues, se convierte en una aspiración, en una meta del orden jur1dico. 

Asl, en donde se encuentra una relación de carácter jurldico, 

paralelamente se encuentra el Derecho Social, velando por el interés de 

la colectividad. 

Sobresale su tendencia a la universalidad y publicidad, dado 

que se entrega a movimientos sociales caracterizados perfectamente, y 

la fuerza motriz del mismo se encuentra sobre todo en el Derecho del 

Trabajo y en el Derecho Económico, pues ambos reconocen al individuo 

formando parte integrante de un grupo social. 

En el Derecho del Trabajo aparecen las figuras del patrón y 

del trabajador, perfectamente definidos. En los contratos colectivos; 

empresa y obreros se enfrentan con personalidad colectiva, y respecto 

a los tribunales en materia obrera son también entidades plurales: 

Estado, patrones y obreros, conjuntan su esfuerzo para resolver una 

controversia, de esta forma el fallo tiende a presentar una solución 

social más justa, más equitativa. 

El Derecho social busca obtener la justa armon1a de los 

factores que crean riqueza para produc;:ir satisfactores que pretenden el 
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bienestar colectivo: material y espiritual, esta concepción pretende 

proteger al trabajador, al campesino, al necesitado; no sólo dentro de 

sus labores sino considerado como sujeto en relaci6n, son su familia o 

dependientes económicos a quienes tiene que atender y subvenir a sus 

requerimientos más apremiantes, es por lo tanto, un Derecho que no 

supone necesariamente lucha destructiva sino una acci6n integradora y 

dinAmica. 5 

El Derecho Social es entonces una rama del Derecho que tiene 

por objeto de estudio las relaciones jurídicas que se manifiestan entre 

individuos, entendidos éstos como parte integrante de una clase social, 

a efecto de servir su normatividad como instrumento equilibrador de las 

desigualdades que en cada grupo se presentan, buscando as1 la justicia 

social. 

2. BL DBRBCHO DB LA A8%8TENCIA SOCIAL: CONCEPTO Y UBICACION. 

CONCEPTO DE DERECHO SOCIAL. 

Cada disciplina especifica del Derecho y cada tratadista nos 

presenta en forma particular su concepción y opinión del tema de que se 

trate, no obstante coinciden en el fondo y en la esencia del problema. 

A continuación analizaremos algunos conceptos de connotados tratadistas 

en la materia: 

Cfr. Oona61ea Diaa Lollbardo, Francisco.·. B1 Der'echo Social y la 
Seguridad Social Integral, 2• •d., Edit. UNAN, 'M,xici:a .~978, p,g. 51. 
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Lucio Mendieta y Nllllez dice sobre el Derecho Social: "es el 

conjunto de leyes y disposiciones aut6nomas que establecen y 

desarrollan diferentes principios y procedimientos protectores, en 

favor de individuos, grupos y sectores de la sociedad económicamente 

d6biles, para lograr su convivencia con las otras clases sociales 

dentro de un orden jur1dico •.• 11 ' 

El Derecho social es un derecho proteccionista de sectores 

determinados, en este sentido el maestro Francisco GonzUez Diaz 

Lombardo considera: "••.es una ordenaci6n de la sociedad, en función de 

una integración dinámica, teleológicamente dirigida a la obtención del 

mayor bienestar social de las personas y de los pueblos mediante la 

justicia social. •• " ' 

Al respecto Héctor Fix Zamudio, considera al Derecho social 

como: 11 ••• el conjunto de normas nacidas con independencia de las ya 

existentes y en situaci6n equidistante, respecto de la divisi6n 

tradicional del Derecho POblico y del Derecho Privado como un tercer 

sector, una tercera dimensión que puede considerarse como un derecho de 

grupo, proteccionista de los nllcleos m~s débiles de la sociedad, un 

Derecho de integraci6n equilibrado y comunitario ••• 11 ' 

Op. Cit., pjg. 66. 

Op. Cit., P'9· 128. 

Introducción al Derecho Proce•al Social, Edit. Tecno•, Madrid, E•paña, 
un, pav. so1. 
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Finalmente, una concepci6n que 

particulares y que han dado motivo para 

presenta aspectos muy 

la polémica, es la del 

tratadista Alberto Trueba Urbina, quien establece: "· •• el Derecho 

social es el conjunto de principios, instituciones y normas que en 

funci6n de integraci6n, protegen, tutelan y reivindican a los que viven 

de su trabajo y a los econ6micamente débiles ••• " • 

Ahora bien, al haber presentado la enunciaci6n de diversas 

concepciones acerca del Derecho Social, consideramos que una posici6n 

intermedia seria definir el Derecho Social como una rama del Derecho, 

con el objetivo primordial de establecer y desarrollar diferentes 

principios y procedimientos protectores en favor de las personas, 

grupos y sectores de la sociedad, integrados por individuos 

econ6micamente débiles, y por otra parte, lograr su convivencia dentro 

de un orden juridico. 

como podemos observar, el criterio que antecede encuentra su 

punto de fundamentaci6n te6rica en los elementos más sobresalientes que 

de cada definici6n nos aportan los tratadistas suprarreferidos. El 

Derecho Social es, en s1ntesis: 

a) Un conjunto de normas, 

b) Dirigidas a un sector de la sociedad. 

op. Cit.., p6g. l89. 
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e) Integrado por individuos econ6micamente desprotegidos, 

y 

41 Se busca conseguir el equilibrio y convivencia sociales. 

RNV!S pEL DERECffO SOCIAL. 

A continuaci6n presentamos las ramas que algunos tratadistas 

consideran que conforman el Derecho Social. 

El Dr. Lucio Mendieta y NQftez, seftala como tales: 

Derecho del Trabajo 

Derecho Agrario 

Derecho Social Econ6mico 

Derecho de la Seguridad Social 

Derecho de Asistencia Social 

Derecho Cultural 

Derecho social Internacional. .. u 1º 

El maestro González Diaz Lombardo, por su parte, hace una 

clasificaci6n del Derecho Social, desglosándolo en: 

"' 

I. Derecho Social del Trabajo y de la Previsi6n 

Social. 

II. Derecho Social Campesino 

Op. Cit., p•9. 73. 
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IV. Derecho Social Militar 

v •. Derecho Social Profesional 

VI. Derecho de la seguridad y el Bienestar Social 

Integral 

VII. 

VIII. 

IX. 

x. 
XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

xv. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

Derecho Social Cooperativo 

Derecho Social de las Mutualidades 

Derecho Social de la Previsi6n Social 

Derecho Social corporativo 

Derecho Social Familiar 

Derecho Social de la Infancia 

Derecho Social de la Juventud 

Derecho Social de la Mujer 

Derecho Social de la Vejez 

Pensionados) 

Derecho Social Econ6mico 
.w 

Derecho Social de la Salud Integral 

(Jubilados y 

Derecho Social de la Educaci6n Integral y de la 

Cultura 

XIX. Derecho Social de la Alimentaci6n Integral y el 

xx. 
XXI. 

XXII. 

XXIII. 

Consumo Popular 

Derecho Social de la Vlvienda Integral 

Derecho Social del Deporte. 

Dere.cho Soc;ial del Descanso y del Ocio Constructivo 

Derecho Procesal.Social 
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XXIV. 

xxv. 
XXVI. 

Derecho Protector y de Asistencia a Extranjeros y 

de Mexicanos en el Exterior. 

Derecho Social Internacional 

Derecho Social Comparado ••• " 11 

En esta clasiticaci6n, como podemos percatarnos, el 

tratadista no toma en consideraci6n a los cuerpos de seguridad pQblica 

(los policias entre otros). 

Desde su particular punto de vista Trueba Urbina considera 

que "La• ramas fundamentales de nuestro Derecho social positivo son: 

Derecho del Trabajo y de la Previsi6n y Seguridad Social (articulo 123 

constitucional); Derecho Agrario (articulo 27 constitucional); Derecho 

Econ6mico (articulas 27 y 28 del Pacto Federal); y Derecho cooperativo 

(articulos 28 y 123 constitucionales)". 12 

Para el maestro Ignacio Carrillo Prieto, en su estudio sobre 

el Derecho social, considera que las ramas que lo constituyen son: "El 

Derecho del Trabajo, El Derecho de la Seguridad Social y el Derecho 

Agrario". u 

11 

" 
" 

0p. cu. p¡g. se. 

0p. cu., p¡g. Ja1. 

Liia Jhaaanid•d•a ea el liglo zz, '1'. I. (El Derecho), U.11.A.IC., 116Kico 
1'79, p¡g. 161. 
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En mi opini6n la clasificaci6n del Derecho Social apegada a 

las normas constitucionales as! como a los diversos criterios 

establecidos por los tratadistas, ea la siguiente: 

a) Derecho del Trabajo (articulo 123 constitucional) 

bJ Derecho de Asistencia social 

a) Derecho Agrario (articulo 27 constitucional) 

d) Derecho Econ6mico (art1culos 27 y 28 constitucionales) 

e) Derecho de la Seguridad social (articulo 123 

constitucional, fracci6n XXIX, del apartado "A", y 

fracciones XI y XIII del apartado "B"). 

d) Derecho cultural (articulo 4• constitucional) 

9) Derecho Familiar 

A continuaci6n y tomando como referencia las categor1as 

prerreferidas, se hará la s1ntesis de cada una de ellas, indicando 

segQn sea el caso, las aportaciones que los te6ricos de la materia han 

formulado sobre el particular. 

a) Derecho del Trabajo. 

Hay muchas concepciones sobre el Derecho del Trabajo, el 

tratadista Jeslls castorena Zavala, sellala que el Derecho del Trabajo es 

"el conjunto de normas que rigen las relaciones de los asalariados con 

el patrono, con los terceros o con ellos entre s1, siempre que la 
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candici6n de asalariados sea la que se tome en cuenta para dictar las 

reqlas". 1• 

El maestro Mario de la cueva, indica: "Entendemos por el 

Derecho del Trabajo en su acepción .m4s amplia una congerie de normas 

que, a cambio del trabajo humano, intentan realizar el Derecho del 

hombre a una existencia que sea digna de la persona humana". " 

Trueba Urbina opina que el Derecho del Trabajo "Es el 

conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican 

y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos 

materiales o intelectuales, para la realización de su destina 

hist6rico: Socializar la vida humana". 16 

Al respecta Rubén Delgada Moya, siguiendo el mismo enfoque 

que Trueba Urbina, comenta: "Es un Derecho fundamentalmente 

reivindicador de las clases económicamente débiles, que integrantes 

como son de la fuerza del trabajo en el proceso productivo y 

distributivo de las riquezas materiales, ya pronto, al socializarse el 

14 

" 
16 

,..nual da Derecho Obrero, Fuente• l•pr••ore•, s.A., M6xico 1973, 
pAg, 87, 

Derecho Mexicano del Trabajo, '1'.I. Zdit. PorrUa, s.A., M6sico 1969, 
pag. au. 

Hu•vo O.recbo Ad•iniatrativo del Trabajo. r.I., Bdit. Porrúa, S.A., 
H6•ica 1979, P• 135. 
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capital, alcanzarAn la aplicaci6n de una mejor justicia, la factible en 

este orden, o sea, la social". 17 

En México la legislaci6n positiva del trabajo agrupa al 

Derecho del Trabajo en dos grandes partes: El Derecho Individual del 

Trabajo y el Derecho Colectivo del Trabajo. 

Al Derecho Individual del Trabajo lo constituyen las normas 

que van a regular la prestación del servicio, para que se asegure a los 

trabajadores la salud y un nivel decoroso de vida, es decir aqu1 quedan 

incluidos los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los 

patrones, como resultado de la relación de trabajo. 

El maestro Mario de la Cueva dice que el Derecho Colectivo 

del Trabajo, comprende: 

17 

l. - La libertad de coalici6n, que es el fundamento del 

Derecho Colectivo del Trabajo y siqnifica la posibilidad 

y el derecho de unirse en defensa de sus intereses 

comunes; 

2.- La asociación profesional, que es la organización 

permanente de los trabajadores y patrones; 

J.- El Contrato Colectivo de Trabajo que es el pacto que 

regula las relaciones entre las asociaciones 

El Derecho Social del Presente, Edit. Porrúa, S.A., M6•ico 197'1, 
plg. 130. 
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profesionales de trabajadores y patronea, y fija las 

condiciones generales de prestación de los servicios; 

4.- El Reglamento Interior de Trabajo que ea el conjunto de 

normas que permiten el desarrollo del trabajo y la 

áplicación del contrato Colectivo, y 

5.- Los métodos procesales para resolver los conflictos 

colectivos del trabajo. 11 

En slntesis, el Derecho del Trabajo regula las relaciones 

entre obreros y patrones, por medio de la aplicación de las normas del 

trabajo, otorgando al obrero-asalariado las garant1as necesarias en el 

deaempef\o de su trabajo. Y es con fundamento en el articulo 123 

constitucional, la Ley Federal del Trabajo y los criterios de los 

tratadistas de la materia que por Derecho del Trabajo debemos entender 

la rama del Derecho social que tiene por objeto proteger y tutelar a 

todos aquéllos que realicen una actividad econ6mico-productiva, 

material o intelectual subordinada. 

Es necesario seftalar que es importante lo que al respecto 

opina el tratadista Guillermo Cabanellas quien dice: "El Derecho del 

Trabajo evoluciona hacia la seguridad social; ya no interesa una 

legislaci6n que se lanza como una piedra sin saber a d6nde habr& de 

caer, sino una política social y laboral que tenga como eje y centro a 

todo individuo, que por el hecho de existir está necesitado de 

" op. Cit. plg. US. 
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protección, tanto más intensa, cuanto mayor es su estado de 

indetensi6n. 

"En el presente, dentro da la organización del Estado, con 

jerarqula aQn mayor en el ámbito gubernamental, aparece el Ministerio 

de Bienestar Social, tronco designado del de Trabajo. No se dirige a la 

protecci6n de los trabajadores, sino de todos aquéllos que por uno u 

otro motivo, están necesitados de protección". 1"' 

El Derecho del Trabajo como una rama del Derecho Social tiene 

por objeto proteger a los trabajadores, a través de las diversas 

instituciones que el Estado ha creado para tal efecto. 

b) Derecho de Asistencia Social. 

La finalidad del Derecho de la Seguridad Social (disciplina 

similar a la que ahora se estudia) es extenderse y alcanzar a toda la 

. sociedad, sin embargo, existe un sector que por razones de diversa 

lndole no tendrá derecho a protección social y por lo tanto, no tendrá 

un nivel humano de dignidad y presenta necesidades diversas: comida, 

vestido y vivienda, asi como también estará expuesto a enfermedades, 

raz6n por la cual llegará a constituir una fuerte y grave carga para su 

familia y la sociedad de la cual es miembro . 

.. C••••o• Plor••• llalt•s•r· 35 Leccionea de Derecho Laboral, Sdit, 
,Trilla•, M•xico 1912, prólogo d• . ~, (a •P•). 
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Todo Estado organizado como entidad pol1tica, tiene entre sus 

funciones y obligaciones, la protección social de aquellas personas que 

por diversas causas carecen total o parcialmente del bienestar social 

que reclama la vida humana, tal es el caso de los incapacitados (legal 

o naturalmente), los enfermos, los ancianos o aquéllos que por su 

incul~ura, retraso económico y social, nunca podrán alcanzar un nivel 

de vida acorde con su naturaleza humana, ni podrán darse los medios de 

protección que otorgan los diversos sistemas de Seguridad Social. 

El Derecho de Asistencia social en nuestro pa1s es de gran 

importancia, debido a las caracter1sticas peculiares que presenta el 

Sistema de Seguridad Social y sus organismos que lo integran, en virtud 

de que los diversos servicios que éstos otorgan y que la sociedad 

requiere para subsistir; no pueden ser proporcionados por éstos, ya que 

para ello se implica la calidad de trabajador, es decir de aquella 

persona que mediante una cuota o cotización integra el fondo económico 

de dichas instituciones, mientras que la asistencia social para otorgar 

sus servicios no requiere de ello. 

Lo anterior sólo podrá operar a través de la intervención del 

Estado y mediante la:·efectiva y generosa colaboración de los 
'·'.·.·-·:·· ... --·'.> '.··-; ' 

particulares con espii'.itu.'a1truÍ.sta. 

. . . -'· 

Este','es ~i' fundamento del Derecho de Asistenci~ soéi~l, cu;a 

finalidad es·lá -~~~t~cción de la poblaci6n de'sa~pai'ada ynecesitad~·de 
ayuda social; económica y hospitalaria; sin la .exi~en~¡a ,i;, una 
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contraprestación por el servicio, como sucede en el sistema de 

Seguridad Social. 

a) Derecho Agrario. 

Se encuentra constituido por aquellas normas que tienden a la 

equitativa distribución de la riqueza, as! como de la explotación de la 

tierra, con el objeto de lograr los mayores beneficios para los 

trabajadores del campo, as! como las cuestiones jurldicas relacionadas 

con la agricultura, la ganaderla, la avicultura y la silvicultura. 

Los principios fundamentales en los cuales descansa el 

Derecho Agrario en México se encuentran consignados primordialmente en 

el articulo 27 constitucional, como son: 

La propiedad originaria de la nación. 

Expropiación por causa de utilidad pública. 

Regulación del aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

Distribución equitativa de la riqueza pública y cuidado 

de su conservación. 

Organización de la explotación colectiva de tierras y 

aguas por ejidos y comunidades. 

Fraccionamiento de los latifundios. 

Fomentar y respetar la pequeña propiedad agrlcola en 

explotación. 

Capacidad para adquirir el dominio de las tierras y 

aguas de la Nación. 
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4) Derecho Econ6mico. 

Algunos tratadistas lo entienden como el conjunto de 

principios, generalmente de Derecho Público que regula y sanciona la 

intervención del Estado en la econom1a de una sociedad. Para otros 

autores •• el Derecho del Desarrollo Econ6mico, entendiendo por éste, 

un proceso de cambio cualitativo intencionado, que persigue el cambio 

da las estructuras de producci6n, distribuci6n y consumo, en un tiempo 

y espacio hist6rico determinado. Un concepto mAs amplio del Derecho 

Econ6aico es el de un conjunto de principios, normas e instituciones de 

Derecho Público que regulan la pol1tica econ6mica estatal, que tiene 

por objeto promover el pleno empleo, la estabilidad y el desarrollo de 

un deter111inado pa1s. 

•I Derecho de la Seguridad Social. 

Es aquella rama del Derecho Social que tiene por objeto 

crear, en beneficio de los trabajadores, una serie de garant1as contra 

ciertas contingencias que pueden afectar su actividad. 

El maestro Mario de la Cueva señala que: "es la idea del 

Derecho del Trabajo que se vierte sobre la humanidad, es decir, es un 

Derecho de los trabajadores, es una contraprestación que les pertenece 

por la energ1a de trabajo que desarrollan y tienen el mismo derecho a 

ella que a la percepci6n del salario", 20 

"' Op. Cit., p6!J, 171, 
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El Derecho de la Seguridad social apareció en México con la 

Constitución de 1917, en el articulo 123, fracción XXIX, con carActer 

voluntario, siendo en la actualidad obligatorio, para beneficio de 

todos los trabajadores del pais, 

f) Derecho Cultural. 

Comprende otra rama del Derecho social, que tiene por objeto 

regular la instrucción y la educación en todos sus grados y clases, 

incluso profesional, no exclusivamente a la niftez y la juventud, sino 

a toda la sociedad. 

Para ello deberán tomarse en consideración los siguientes 

aspectos: construcción de escuelas, financiamiento, pago de 

colegiaturas, maestros, personal administrativo, transporte, 

alimentaci6n, habitación, dotación de Otiles, ropa, vacaciones, becas, 

deportes, el aspecto económico tanto de alumnos (en cuanto a la 

culminación de su carrera), como de maestros. 

g) Derecho Familiar. 

Los autores civilistas entienden 'por Derecho. Familiar, 

aquella parte del Derecho civil que , tiene :'.Pºr::·objJ~o :·regular la 

constitución del organismo familiar .. : Y. :la's')cO:~~laciones entre sus 

miembros. 

Los mismos tr~tadistas. de.- Derecho civil'.. sostienen que la 
,•' . , .. 

naturaleza privada de. las rela~Í~n~s: fa~i{Íare~. -es ::.1~: qUe p~eyalece, 
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pero vemos que existe a la vez, un interés superior que est4 por encima 

del propio interés particular, por lo que ya no es posible aplicar al 

Derecho de Familia los principios y conceptos del Derecho Privado, es 

decir, se reconoce al Derecho Social colocándolo fuera de la órbita del 

Derecho Pr.ivado, 

La Familia que se constituye por el padre, la madre y los 

hijos, forman la piedra angular de la sociedad, es por ello que si ésta 

se encuentra eficaz y adecuadamente organizada, habr4 de derivar al 

buen funcionamiento de otras estructuras sociales. 
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CAPITULO 11 APRECIACION DOCTRINARIA DEL DERECHO 

DE LA ASISTENCIA SOCIAL. 

1. oa1an. 

En el transcurso de la historia, como parte fundamental de la 

dinAmica social, el ser humano ha realizado una serie de 

transformaciones, que lo han proyectado hacia formas de orqanizaci6n 

social que buscan constantemente una mayor Seguridad social, acordes a 

sus necesidades que el momento hist6rico le reclama: 

As1 " ... han existido culturas que han creado formas precisas 

o instituciones particulares de Seguridad social, tal es el caso por 

ejemplo, del pueblo griego, en el cual ya existian organizaciones 

encargadas de socorrer las necesidades de la poblaci6n, as1 como de 

asistir a menesterosos ... n 21 

Esto nos lleva a decir que el hombre desde sus origenes y por 

su propia naturaleza ha buscado colmar sus necesidades, primordialmente 

las de alimentación para que le sea posible sobrevivir. con el 

desarrollo industrial logró satisfacer esta prioridad por medio del 

" Meet.r• llocci, cor••· El Si•t.••• Sanitario y· lA ·.&Alud; l!dit..:salvat., 
Madrid, E1paña, 1982, p6g. 49. 
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trabajo y en el desempefto de éste surgen otras necesidades como la de 

la Seguridad social. 

l. llVOLOCJ:OK. 

A través del tiempo, el hombre ha indagado formas de 

Seguridad social, que permitan transformar sus condiciones sociales, y 

para ese efecto se ha organizado en gremios, corporaciones y guildas. 

A partir de " ••• 1850 cuando aparece la primera Ley de Seguro 

de Enfermedad en Francia, en 1883 Alemania imita el ejemplo; en 1888 

Austria y en 1891, Hungría. LuKemburgo estableci6 el mismo sistema en 

1901; Noruega en 1909; La Gran Bretafta y Suiza en 1911; Rumania en 

1912; Rusia en 1923; Chile en 1924; Austria en 1927 y posteriormente, 

Espaf\a •• ," 22 

" 

~: Uni6n de trabajadores de un mismo oficio, con 

prop6sito especifico de buscar protecci6n. 

Corporaciones: Organizaci6n de trabajadores regidos por 

estatutos en los que se establecían normas respecto 

a la calidad de sus productos y condiciones de 

trabajo; su evolución se dej6 sentir pero no se 

Arce Cano, Ouatavo. Loa Seguro• Social•• en M6xico, Edit. Botaa, 
116xico 19tt, p,g, ''· 
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logr6 la protección del trabajador ni su regulación 

jur1dica. 

Organización que intenta proporcionar al trabajador 

una protección mutua con asistencia en el caso de 

enfermedad, orfandad, viudez o muerte. 

Con el paso del tiempo los individuos tratando de mejorar su 

forma de vida lucharon por conseguir del Estado algunas concesiones 

sobre este rubro y asi surgieron los seguros Sociales. 

Es de destacarse que en Alemania se crea el Seguro 

Obligatorio para todos los trabajadores, con la intervención del Estado 

y justificó a partir de los siguientes aspectos esenciales: 

1.- La posición predominante de que el Estado, mediante su 

función social tenla facultades para imponer medidas de previsión en 

beneficio de la colectividad, y 

2, - El canciller alemán atto Von Bismarck, intervino para 

atraer al proletariado hacia el propio Estado, con la finalidad de 

detener a una fuerza social con suficiente poder económico y pol1tico, 

que utilizando como instrumento a sus asociaciones profesionales, 

tratar1an de socavar la estructura del Estado. 
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Consideramos que en realidad el canciller Bismarck al 

introducir el Seguro Social en la legislación alemana, asumió una 

actitud de ataque al socialismo al elevar a rango de norma jur1dica la 

protección contra riesgos de enfermedades y accidentes profesionales, 

ampliAndose posteriormente (22 de junio de 1889), para auxilio a 

obreros en caso de vejez o invalidez. 

No es sino hasta el afio de 1944 (10 de mayo), cuando se 

regula en un instrumento de orden internacional a la Seguridad Social. 

La Declaración de Filadelfia, la que se gestó en el seno de la XII 

Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) en su apartado segundo, a la letra marca: " •.. todos los 

seres humanos sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho al 

bienestar 

libertad, 

material y al desarrollo espiritual en condiciones de 

de dignidad y · de seguridad social e igualdad de 

oportunidades ••• ". 

En otro orden de ideas, nos parece oportuno destacar en este 

apartado que respecto a la Seguridad Social aún no han logrado ponerse 

de acuerdo los doctrinarios para sefaalar cuáles son las normas que la 

identifican. Para algunos se considera que surge como una derivaci6n 

del Derecho del Trabajo y que gira en torno de los obreros, de los 

trabajadores. 

Asi para Trueba Urbina, 11 ••• El Derecho de la Seguridad Social 

es una rama del Derecho Social que comprende a todos los trabajadores, 
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obreros, empleados, domésticos, artesanos, artistas, deportistas, etc., 

para la protección integral contra las contingencias de sus actividades 

laborales y para protegerlos frente a todos los riesgos que puedan 

ocurrirles .•. 11 23 

Francisco GonzAlez D1az Lombardo, por su parte expresa: 

" ••• El Derecho de la Seguridad Social y el Bienestar Integral es una 

disciplina autónoma del Derecho Social, en donde se integran los 

esfuerzos del Estado y los particulares entre sl, a fin de organizar su 

actuaci6n al logro del mayor bienestar social integral y la felicidad 

de unos y otros, en un orden de justicia social y dignidad humana ••. "" 

Desde ese punto de vista, la Seguridad Social, como 

derivación del Derecho del Trabajo, es una rama del Derecho Social que 

trata de proteger de la miseria a todo hombre, se dirige a aquéllos que 

cuentan 6nicamente con su trabajo personal como principal fuente de 

ingresos, y son protegidos contra las consecuencias del mismo en las 

enfermedades, invalidez, desocupación y vejez. 

El Derecho de la Seguridad social es muy extenso, lo cual le 

permite proyectarse a todas las clases económicamente débiles de la 

sociedad, comprende no 6nicamente los servicios médicos y dem:is 

contingencias ya mencionadas, sino otro tipo de prestaciones que tienen 

2J Op. Ci~., plg. '39. 

0p. ci~., plg. 13a. 
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como finalidad garantizar al trabajador un reconocimiento a su dignidad 

humana. 

El articulo 2• de la Ley del Seguro Social (mexicana) , seftala 

que la seguridad Social 11 ••• tiene por finalidad garantizar el derecho 

humano a la salud, a la asistencia médica, la protección de los medios 

de subsistencia y a los servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo .•• " 

Luego entonces podemos inferir que la Seguridad Social debe, 

necesariamente, ser organizada por el Estado segQn se aprecia de sus 

precedentes históricos, asl como protegida y llevada a la prActica por 

él, dado que es el que tiene conferida la atribución fundamental de la 

realización de la justicia social. 

Por consecuencia, la Seguridad Social es una derivación del 

Derecho del Trabajo que es a su vez una rama del Derecho Social, que 

trata de proteger de la miseria a todo ser humano y se dirige 

principalmente a aquéllos que cuentan tlnicamente con su trabajo 

personal como fuente de ingreso. La Seguridad Social como rama del 

Derecho Social, sigue formando parte del Derecho del Trabajo, pero 

tiende con claridad a conquistar su total autonomia dentro del Derecho 

Social. 
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Es indispensable mencionar a manera de introducción a este 

apartado, l~ opinión de destacados teóricos de la materia respecto a la 

Previsión Social, el Seguro Social y la seguridad Social, a efecto de 

tener una visión del presente capitulo. 

Ant1gono Donati, expresa que los seguros sociales para 

algunos, constituyen un sinónimo de Previsión Social. " 

José GonzUez Calv1n, por su parte opina "· .• La Seguridad 

social emplea los mismos métodos en el seguro, pero su campo de acción 

es mucho más vasto. La enfermedad, el accidente, la invalidez, la vejez 

y la muerte siguen mereciendo su vigilante atención ••• "" 

Arthur J. Altmeyer dice que en su alto significado "• •• la 

Seguridad Social representa el deseo universal de tod~s ··los· .s'eres 

humanos por una vida mejor, comprendiendo la liberación de'·'1a'11dseria, 

la salud, la educación y las condiciones de vida, principalmente ·el 

trabajo adecuado y seguro en su sentido más especifico, que .se tr~duce 

en el esfuerzo adoptado por los ciudadanos a través de sus gobiernos 

para asegurar la liberación de la miseria fisica y del temor a la 

" 

" 

CLr. C.itado por OOn•61•• Calvin, Jo•'· Pr•viai6n Social. Acadaaia d• 
Cienciaa l:conóaiicaa, Edicion•• Especial•• NSI 11, Editorial Lo•ada, 
a.a., Bu•noa Airea, Argentina, 1946, p6g. 119. 

ld••· 
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indigencia, mediante la seguridad de un ingreso continuo que 

proporcione alimentación, casa, ropa y servicios de salud y asistencia 

m6dica adecuada ••• "" 

El Dr. Francisco Walter Linares, respecto a la Previsión 

Social refiere " ••• la instituci6n de Previsión Social, tienda a 

instaurar una cierta seguridad social, al liberar al ser humano 

econ6micamente débil, del temor de verse desamparado ante los diversos 

riesgos que le acechan y que con sus escasos recursos, no podr1a 

afrontarlos. Se requiere mediante la previsión social prevenir la 

trágica angustia de un porvenir oscuro, velar por el capital humano de 

la sociedad mediante un buen estado de salud general, amparando a los 

niftos, esperanza y reserva de la colectividad, protegiendo a las madres 

y a los huérfanos, a los inválidos y a los ancianos, curando a los 

enfermos y tomando las medidas preventivas para reducir los riesgos al 

mínimo ..• " 21 

La Previsi6n Social para el Dr. chileno Waldo A. Pereira es 

un conjunto de ideas e instituciones que actllan pasivamente. La 

Previsión Social espera tranquilamente la realización de los 

siniestros, y frente a ellos no hace más que pagar o. sef"i.iir' con. 

prontitud. En cambio en el concepto de Seguridad Social, ,se ha querido 

lb{dea., p6g .. 120. 

21 Id••• 
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indicar que la actitud de los seguros sociales debe ser activa, debe 

actuar, adelantándose a los siniestros para evitarlos. 

La Previsi6n social dirige su acci6n al individuo m6s que a 

la familia y a la comunidad; en cambio la Seguridad social toma al 

individuo como componente de una colectividad y dirige su acci6n a esa 

colectividad en conjunto. 

La Previsi6n social se preocupa preferentemente en acumular 

dinero para tener oportunamente las cantidades necesarias para cubrir 

los riesgos de las personas afiliadas y le preocupa a la vez invertir 

las sumas acumuladas, sin importarle las ganancias y los intereses. A 

la seguridad Social le interesa tener esas sumas, pero mira 

especialmente a la inversión; le interesa invertir las enormes sumas de 

dinero que se han extra1do de los sueldos, a las qanancias patronales 

y al presupuesto de la Naci6n en bienes que bonifican la economla de 

los mismos intereses económicos. 

La Previsión Social crea organismos para servir a las 

prestaciones en un plan. La Seguridad Social, en cambio, actúa 

planificando su acción, organizando los seguros sociales en planes 

armónicos y convergentes al fin que se propone, que es dar a la 

sociedad una sensación de seguridad ante lo incierto del porvenir. De 
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ah!, que no sea posible el concepto de Seguridad Social sin 

plani!icaci6n y sin direcci6n. 29 

con los conceptos vertidos por los tratadistas, respecto a la 

Previsi6n y a la Seguridad Social, ya es posible concluir y establecer 

el marco de acci6n de ambas disciplinas. La Previsi6n Social, no 

planifica sino que actGa conforme van surgiendo las contingencias, como 

inicio de organizaci6n de algunas prestaciones es aceptable, a 

condici6n de que posteriormente se supla por un organismo de Seguridad 

social, que se encar9ue de organizar las prestaciones de Seguridad 

Social que de manera dinámica y eficiente se comprometa con espíritu de 

servicio a proporcionar tales beneficios a sus derechohabientes con 

acciones planificadas. 

t. •DRllA'l'IVIDJID, 

En Mé><ico, la Seguridad Social tiene su antecedente más 

remoto en la época de la Colonia, se ubipa· Ia .fecha de 12. de enero de 

1763, cuando fue establecida una institu~'i6~·''quÉ1- teni'a ··como finalidad 
']. ·-,.,· 

otorgar algunas prestaciones a ·los· ... : •. · níinist.;riC>s de 

tribunales de cuentas y oficiales d~ ha~Í~nd~~ ~·~~~~i~~do 
.: '~·,. .!." .. .:--·: 

·audiencias, 

a las viudas 

y a los huérfanos a quienes se proporcion~Íia"la .-ayÚd"a que contemplaban 

29 Cfr. La Segurid•d Social en Chile, Editorial l•cuela Nacional d• Art•• 
Gr4ficae, Santiago de Chile, 1950, P'9•· '7 y 68. 
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sus reglamentos. Para cumplir con tales prestaciones se establecieron 

descuentos sobre el sueldo de los trabajadores. 

En la época preconstitucional, en el Estado de México, el 

gobernado José Vicente Villada, el JO de abril de 1904, promulg6 la 

primera Ley sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 

responsabilizando al patr6n de sus accidentes, oblig6ndolo a otorgar 

indemnizaciones, las que consistlan en atenci6n médica, pago de 

salarios durante tres meses, y en caso de fallecimiento del trabajador, 

15 dias de salario, as1 como los gastos correspondientes a los 

funerales. 

Por otra parte, el lª de julio de 1906, Ricardo Flores Hag6n, 

Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal, Enrique Flores Sarabia y Rosallo 

Bustamante, proclamaron en san Luis Hissouri, Estados Unidos de 

América, el Programa del Partido Liberal y el Manifiesto a la Naci6n en 

el que, entre otros temas se expuso: u ..• Un gobierno que se preocupa 

por el bien efectivo de todo el pueblo no puede permanecer indiferente 

ante la importantlsima cuesti6n del trabajo.,.". 

En el mismo documento se habló de la deplorable situación del 

trabajador industrial, e1· jor~a~éro del campo, "· .. verdadero ciervo de 

los modernos sef'iores feud-~l;;i;-. ~:;;, d~ los_ bajos salarios_ y de la 

jornada máxima de ocho ~.;r~~' -~~~~ ~~ i.; mln:imo a _lo que puede pretender 

el trabajador para. estar .:a·.:· Siif~~ ;~d~ i~ ·,_ nliSe.~i~·; ·: ~~·i·m'istTt¿~:·;·:·~~-·.\,~·n~Ío~~ó 
. . '•- ··.,;:;""- <~-';''· ·. ·:::.:::. f _ .~/.- ,, '. ••• ·- • :o:·o ... \~·, ·.r· 

la reglamentaci6n del ser".'icio do~~stic:o ·Y,: del tJ:~baj_ador a domfoilio; 
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la protecci6n a la mujer y al nifto; pugnando por el mejoramiento de las 

condiciones del trabajo¡ la equitativa distribuci6n de la tierra y 

facilidades para cultivarla. Entre las medidas de carácter laboral, se 

cit6 el descanso obligatorio, la obligaci6n de indemnizar en accidentes 

de trabajo, dar alojamiento higiénico a los trabajadores; y que cesaran 

los descuentos en el jornal de los trabajadores; as! como también que 

se suprimieran las tiendas de raya, no hubiera despidos injustificados 

y que respecto a los extranjeros fueran ocupados en minorla. 

Como observamos, las proposiciones y conceptos anteriores, 

nos definen los antecedentes de alqunas de las fracciones del articulo 

123, de la Constituci6n Federal vigente. 

Don Bernardo Reyes, gobernador del estado de Nuevo León, en 

el afto de 1906 (9 de noviembre), expide una Ley sobre Accidentes de 

Trabajo, ley que no tomaba en consideraci6n a las enfermedades 

profesionales, no obstante se obligaba a los patrones a cumplir con 

algunas prestaciones como las siquientes: atención médica y medicinas; 

pago de salarios hasta 50% en incapacidad temporal, y en los casos de 

incapacidad parcial permanente se otorgaba del 20% al 40% del salario 

durante un afto¡ para la incapacidad total permanente se establecla el 

pago de dos aftas de sueldo integro; en los casos de muerte se tenla que 

pagar el salario del trabajador, fluctuando de diez meses a diez aftas, 

tomando como base para el cálculo de pago, la carga familiar de el 

trabajador fallecido. 



Sin dejar de reconocer el valioso aporte en materia de 

seguridad, por los gobiernos estatales revolucionarios, la concepci6n 

y definitiva iniciación de nuestro sistema de Seguridad Social surge 

con proyección y fuerza simultáneamente al Derecho del Trabajo, y como 

una consecuencia positiva del movimiento revolucionario de 1910. 

El General Luis Caballero, gobernador y Jefe Militar de 

Tamaulipas, el JO de julio de 1914, decretó la prohibición de exigir 

trabajos personales en compensación de adeudos. 

El B de agosto de 1914, el gobernador de Aguascalientes, 

expidió un decreto en el que se instituyó el descanso semanal como 

obligatorio. 

El 15 de septiembre de 1914 el General Eulalia Gutiérrez, 

gobernador de san Luis Potosi, expidió un decreto relativo a los 

salarios m1nimos. 

" ..• En diciembre de 1915 a iniciativa del .'Genera1··sa1vador 

Alvarado, en la Ley General del Trabajo d¡, Y~~a"tá~·;,~~~-¡~t~bli.~J.6 que 

el gobierno constituirla una asociación'inu¿á:Úst•Óíue""·;;e"encargai1a de 
' -. '·' -... '· :· .. ·':;<;,., .'.»:::.=··;:.y.~;·.>.,:['.;:::·.::>>-·.~·::.¡;\{..{. ._:,y='.-:,{.'!-~·-'·:/: .. ,._ 

cumplir con la finalidad que se per_s(!g~la :'.y."•;que{ aÚ'fin '"'" harta 

realidad, la socie~a~· mu~~~~i~~~-~ a-~~~-~~:~~b~:~-~'.::f~~::~b;=~~ci~·-·--~-~~ti~ ~~i~·s9~S 
de trabajo, vejez .y .;¡;ueÍ-._t_e·.>.; !.'·. '·º.· ' ' ' ,·\ .· .. ;t·:c<·.c~, •";'.: .; ,;·. - . . ... ,,... ·: .. "!,·,:J<~-:~··:\'., ~·-

' .· ·-...;; · .. .. • '~ '• •. ·,-/;" :::.-«~··' r ·'._,:·:,:·:"," .';. :~/.:< .J::, 

cit~~o_po~·A~~~.C•no,: GuataVo. op •. ~i~.·~: ¡;~g:~··'.2•'; 
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Por otra parte el Congreso constituyente en sesi6n de 23 de 

enero de 1917, en el capitulo VI relativo al "Trabajo y Previsi6n 

Social", en su fracci6n XXIX, estableció la reglamentaci6n sobre 

Seguridad social. 

En el afio de 1921 por iniciativa del Presidente, General 

Alvaro Obreg6n, se formul6 el Primer Proyecto de Ley del seguro Social 

voluntario, mismo que no entr6 en vigor dado que no 1leg6 a ser 

promulgado; no obstante despert6 el interés de la clase trabajadora. 

Ahora bien siguiendo este orden cronológico, el 12 de agosto 

de 1925, surge uno de los más importantes antecedentes de la Seguridad 

Social mexicana, al ser expedida la Ley General de Pensiones civiles y 

de Retiro. 

con posterioridad, el 13 de noviembre de 1928 se cre6 el 

Seguro Federal del Maestro, en büsqueda de un beneficio para las deudas 

familiares de los trabajadores asegurados; tal aseguramiento se llev6 

a cabo mediante la creación de una sociedad mutualista. 

Hidalgo; •• 

(1921); ·'en· ·el ",mism~· .áño los estados de Aguascalientes e 
,,,,.; '.:.: 

.. ' ,. ·' : ·: ·.~:-:·. 



-- ll VllAll 

" ••• La !racci6n XXIX de nuestra constituci6n Pol1tica !ue 

reformada el 31 de agosto de 1929, quedando en los siguientes términos: 

" ••. se considera de utilidad pQblica la expedici6n de la Ley del Seguro 

Social y ella comprenderá: seguros de invalidez, de vida, de cesaci6n 

involuntaria del trabajo, de enfermedades, accidentes y otros fines 

an6logos ... " .11 

Para el ano de 1932 el Congreso de la Unión, durante el 

gobierno del Ingeniero Pascual ortiz Rubio, expidió un decreto que 

otorgaba facultades extraordinarias al Ejecutivo para que en el plazo 

no mayor de 8 meses, llevara a cabo la expedición de la Ley del Seguro 

Social obligatorio misma que no llegó a expedirse por el cambio de 

gobierno. 

En 1931 se promulgaba la Ley Federal del Trabajo, y en ella 

se continaa con la idea de que las instituciones privadas sean quienes 

se enca;guen de otorgar a los trabajadores los seguros sociales como se 

estableci6 en el articulo 123 constitucional, en su fracci6n XXIX. 

En el ano de 1934, durante el gobierno del presidente 

Abelardo L. Rodríguez, se crea una comisi6n que tenla como objetivo la 

elaboraci6n de Ley del Seguro Social; tal comisión estableció las bases 

generales para normar el proyecto de ley; previendo que la 

" Ci~•do par Gon1•l•1 Di•• Loab•rdo, Francisco. curaillo de Seguridad 
SOci•l Mexic•na, Ciudad Univer1itaria, M6xico 1963, páig. 65. 
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del Estado, los patrones y los trabajadores. 

Siendo Presidente de la RepQblica, el General LAzaro 

CArdenas, el 27 de diciembre de 1938 envió a la CAmara de Diputados un 

decreto que cubr1a los riesgos de enfermedades y accidentes de trabajo, 

as1 como la desocupación involuntaria, mediante la creación de un 

organismo descentralizado que se denominar1a Instituto Nacional de 

seguros Sociales. 

El 19 de enero de 1943 se crea el Instituto Mexicano del 

seguro Social (I.M.s.S.), con personalidad jur1dica propia; organismo 

descentralizado encargado de aplicar la Ley del Seguro Social que se 

hab1a aprobado en 1942. 

Existe un informe importante que no podemos pasar por alto en 

lo que respecta al avance de la legislación social, el lQ de enero de 

1960, fecha en la cual entró en vigor la Ley del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (I.s.s.s.T.E.). 

Es necesario remarcar que el Derecho Social se ha hecho 

extensivo a otros sectores importantes, como lo es el sector militar, 

entendiéndose por éste: el Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, para 

quienes desde el 11 de marzo de 1926 se cre6 la Ley de Retiros y 

Pensiones, sustituida por la Ley del 30 de diciembre de 1955; ésta a su 

vez fue otorgada por la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas 
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Armadas Mexicanas del 30 de diciembre de 1961 y posteriormente surge la 

Ley del Instituto de Seguridad social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas, con fecha 28 de marzo de 1976, ordenamiento que actualmente 

es de observancia para el otorgamiento de prestaciones a los miembros 

del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 

como es de observarse, la evoluci6n hist6rico-legislativa de 

la Seguridad social parte de dos vertientes normativas que se 

presentaron progresivamente. En un primer ':'rden se instituy6 la 

Seguridad Social en las leyes secundarias que. surgieron a ra1z del 

movimiento revolucionario de 1910, el que se originó entre otras causas 

por el trato infrahumano a los trabajadores y campesinos. 

Los legislador'.f!s_;d~,eS'a·· époCa se preocuparon, por cuanto 'hace 

al tema .qu~··7s ,)~u~a·~{~n\:"~i~~g~;b~neficios a favor de las clases 

econ6micamente débiles~ •.y; as1· aparece h1bridamente un Derecho tutelador 
:.,-¿_•. \_'._\:·.;_'·/.-

de la .clase trabajadora, ,:.mismo . q'ue, llega a cristalizarse a rango 
. - _,, ... ' :,.~ . - ~·'-·; -·.;' - ·~,-., ,, ··'- - ' ·... '. . . . . . 

constituctonal . en· la· Pri~era:·: .. Con~tituci6n Social del Mundo, nos 

refei:im~s a· l~ Constituci6.~··¡.oÜÚC:a. de ios Estados Unidos Mexicanos, 

promulgada el· 5. d.e febrero de .19.17. 
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CAPITULO W SERVICIOS Y ORGANOS ENCARGADOS 

DE LA ASISTENCIA SOCIAL. 

1. PRISTACJOMIB. 

Al iniciar este capitulo, es preciso retomar los contenidos 

tratados con anterioridad respecto a lo que entendemos por Seguridad 

Social comprendida ésta como "la diaciplina qua tiene por objeto 

proteger, (otorganclo 9arantia• a la• parsonas), sobra tocio trabajaclora• 

afiliaclos a clicho •i•taaa, contra cierta• contin9ancia• qua puaclan 

raclucir o auprimir su activiclacl en al trabajo". 

si tomamos en consideración que la salud de la población 

constituye una de las importantes finalidades de la Seguridad Social en 

nuestro pais, debemos señalar que también integra una necesidad social, 

ya que está muy relacionada con la productividad y el desarrollo 

económico de un pais, siendo también determinante en la efectividad y 

rendimiento en el trabajo, en virtud de :.qu.e_ .. una población enferma 

tendrá un alto indice de mortalidad,·.1o·que·se traducirá en un promedio 

de vida productivo m\lY baj.o;, y ·~·s. ~n· .. ~.I1a'~qu~: ra~ica precisamente, la 

importancia del cuidad~ cie la';s~iuci d.; l~~ ~éxlc~nos, visto esto desde 
· .. _',.·.:·".,. 

la estricta óptic~· del·traba)o,' 
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bienestar del ser humano es una garant1a contenida en el articulo 4• 

constitucional que tutela al derecho a la Salud, sin importar qué har6 

o deberA hacer la persona estando sana. 

Al Estado s6lo debe preocuparle proporcionar los servicios de 

salud, y en su caso los de asistencia social a la poblaci6n en general. 

En nuestro pa1s, los servicios de salud se dividen en dos 

grandes categorias, los cuales son: 

a) Personales, que suponen atenci6n individual, que pueden 

ser para fines preventivos, curativos o 

rehabilitatorios, y 

b) No personales, que consisten en actividades destinadas 

a mejorar las condiciones generales de salud y de vida. 

En México y de conformidad con la pol1tica.seguida por el 

Estado todos los problemas de salud pQblica que se presentan en ~l.pa1s 

son tratados de resolver a través de tres sistema~-,;:-~~;~;i6"o~, -~Je :··~e~en · 
• --r':.':•,,_·-• • 

'. '.: 

>~:'~ )' .. '. :;< "\'· 

servicios sanitarios 

los de orientac~.n:. resp.;~~.~ . al•§s~. de 

•· pot<lbie;.~·.
0

dr,:.i.'.i"a.je~ 

En primer lugar: 

e hig.iénicos (agu~ 

alcantarillado:, ·1uéha ·.contra la conf.aminació!":· entr~::·¿~-~6·~)\<'.·q~~-;·~~mo 

se puede obs .. rva'r son: de 1ndole ~o personales. E~ f;~gun~o l~g~~: lo~ 



que se refieren a la atención médica de tipo preventivo y curativo, que 

forman la categor1a de personales. 

Los dos tipos de servicios antes mencionados, son 

proporcionados, como lo mencioné anteriormente, por tres sistemas, los 

que se integran de la siguiente manera: 

l.- El que depende de manera directa del Gobierno Federal y 

que se encuentra representado por la Secretaria de Salud y otras 

instituciones asistenciales, como las que dependen del Departamento del 

Distrito Federal y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 

la Familia, los que tienen como fundamento el principio de que "la 

salud es un derecho de todos los mexicanos y el Gobierno es responsable 

de proporcionar los servicios para fomentar, conservar y recuperar la 

salud". El Estado tiene también la responsabilidad de proporcionar 

servicios médicos a un gran porcentaje de la población, principalmente 

a las clases económicamente débiles y marginadas, de las zonas urbanas 

y rurales, a través de dichos sistemas. 

2.- El que se forma por las diversas instituciones de 

Seguridad Social, fundadas en relación de carácter laboral, a la 

prestación de ·un servicio .P~r parte del trabajador (sobreviene su 

afiliación al .,"1tado sÚtema); 
- l . . . -

'. .. -~ . :-···o 

. Td~~ .insti.t~fio~~s, otorgan· una variedad de servicios por 

conducto d.e diversas.: fórm.ula~·: de financiamiento, generalmente con 
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aportaciones de los trabajadores, patrones y del gobierno, es decir, un 

financiamiento de carácter tripartita. 

Con lo expuesto anteriormente, debemos sef\alar que las 

principales Instituciones ele Seguridad Social en México son: el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y el Instituto de 

seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Debe considerarse 

también dentro de este sistema las di versas entidades públicas con 

servicios asistenciales propios, es el caso de Petróleos Mexicanos, 

Ferrocarriles Nacionales de México y Teléfonos de México, entre los más 

significativos. 

J.- El tercero está formado por la Medicina Privada, la cual 

no es precisamente un sistema, se encuentra constituida por individuos 

y grupos que ejercen la medicina por cuenta propia y se refiere, por lo 

tanto, a un grupo social con solyencia económica, para pagar este 

servicio. 

En la clasificaci6n anterior; de los sistemas que tienen como 
. . 

funci6n la atenci6n pro_fesio!'~l ·de·;. la .salud, muestra la desigual 

distribución entre l~S ·~:,c·Í~~~-5:.~.~~ci~l~~ ·~·¡, M.éxico ·y. Pc:>r ta"l raz6n el 

maestro Dieg~ ,-LÓ~~~ '._Ros~clci; ~o'ns.icl;;i¡;• "qúE!,'.·• _,¡ según el __ tipo de 

atenc_i6n _d.; q:~.; cÍi~~ciri~~\os·:ind"ivici'u;;i"", 'puedE! hablarse de, tres; grandes 

grupos: El. p'rimerÓ esÚ ciJnstituldo'p.;~ ~aé
0

1!df~~º~sái"/;~i~~~~{~~Í::tores 
de la ·clase. ntedii< ~~~··· t·i~n,é~_ · sÚf iCie-ri'~-:·'-: P~d~-~ .-d~'-A~~p·r·~. para· ~dqui~'ir 



-·-servicios privados; el segundo estA formado por trabajadores afiliados 

a algQn r6gimen de seguridad social y por sus familiares 

derechohabientes y el tercero, lo integran quienes no tienen derecho a 

la seguridad social, ni tampoco tienen los recursos necesarios para 

pagar servicios privados: ejidatarios, peones, trabajadores eventuales, 

desempleados, subempleados, nQcleos marginados, etc.; es decir, la 

mayorla de la poblaci6n que s6lo estA cubierta parcialmente por la 

secretarla de Salud". " 

Con respecto a lo anterior, es importante aclarar que el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir de 1973, fecha en que 

expidi6 su nueva Ley, reglamento la incorporaci6n voluntaria a su 

r6gimen, constituyendo una significativa innovaci6n, ya que viene a 

crear el marco legal necesario para integrar al Seguro Social a 

numerosos grupos y personas que hasta la fecha no habla podido 

disfrutar de los beneficios que proporciona dicho sistema. Con ello, se 

extienden los servicios que otorga el Instituto Mexicano del seguro 

Social a otros grupos que no protegla la ley mencionada, con el objeto 

de beneficiar paulatinamente a todos los mexicanos econ6micamente 

activos, al régimen de los servicios asistenciales. 

A partir de la década de los cincuentas las Instituciones de 

seguridad social logran tener un rápido desarrollo, tanto de los 

servicios que proporciona, como de la población amparada, o sea, 

" Lo• Probleaaa Econ6•ico1 de M'xico, Texto• Universitarios, U .N .A.M., 
M6xico 1979, p6g. 386. 
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derechohabientes. Asi, el 4. 8\ de la población protegida por estas 

instituciones en 1950, aumenta al 4Jt en 1979, y hasta el afio de 1990 

llega al 60t, porcentaje que muestra con claridad el avance y 

proyección que han tenido estas instituciones en la sociedad mexicana. 

Ahora bien, podemos seftalar que hasta el afto de 1950 fue la Secretaria 

de Salubridad y Asistencia, actualmente secretaria de salud, la 

encargada en forma directa y absoluta de prestar servicios médicos a 

toda la población en México, y que por carecer de recursos económicos, 

no podia otorgar los servicios que proporcionaba el sector privado. 

Con lo expuesto anteriormente, podemos sef\alar que en la 

actualidad el 40\ de la población en México, se encuentra bajo la 

responsabilidad de la Secretaria de Salud, el Departamento del Distrito 

Federal y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia, lo que asciende aproximadamente a 27 millones de mexicanos. 

Es dificil que la población pueda recurrir fácilmente a los 

servicios proporcionados por el Sector Privado, ya que inf ~uyen 

diversas cuestiones, tanto económicas como de distribución -geográ.fica, 

de médicos y hospitales-, .as1 como.~e costos de .los Servic:=ios méd~cos, 

por lo que un porcentaje;.m~~;r~ducidoi~e'Úa ~bbÍaciónmexlcana es ~l 
que puede recurrir a l~s)~e~.~i~,i;~ ;~eCf~<i~1~Íat~~~ ~~i..~ada. 

En lo que s.;,~'. r~~¡.,;;-~ ~;r, ~~; E':l~iJcÍ ' como·. •una pr;,stación' 

fundamental de la Seg~ridad sbcl,~l;:é~t~' ~~~~l~ ~J tinaddad alquedar 

establecidas las diversa~'in~ti~ucio~~~ q~~ p~est~n e~t~~ se~vÍcios en 
- ,': ' 
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México: Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y 

servicios sociales para los Trabajadores del Estado y el Instituto de 

seguridad social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

Francisco Gonzélez D1az Lombardo seftala al respecto, que 

existen otras instituciones que sin referirse a servicios médicos, 

forman parte del Sistema de Seguridad Social en México, las cuales se 

refieren: a la alimentación y consumo popular, función encomendada al 

organismo denominado Compaft1a Nacional de Subsistencias Populares 

(CONASUPO) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los 

Trabajadores (INFONAVIT), que tiene por objeto dar solución al problema 

de vivienda de los trabajadores. " 

Por cuanto a combatir el problema de alimentación y de las 

subsistencias populares, surge en México una institución creada con la 

finalidad de solucionarlo resaltando por su carácter proteccionista, 

as1 se creó el organismo denominado C.E.I.M.S.A., llamado actualmente 

CONASUPO, que desarrolla un papel importante para satisfacer las más 

urgentes y apremiantes necesidades alimentarias de la población 

mexicana. Dicho organismo, tiene el propósito de mantener los precios 

de garant1a que expresamente sefiala el Ejecutivo Federal para granos 

como ma1z, frijol y trigo, as! como para otros productos agricolas, y 

constituir reservas de productos básicos que suplan las insuficiencias 

del abasto directo o que respondan a las demandas nacionales de 

JJ Cfr. op. cu. p69. H. 
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productos, as1 como comprar, distribuir y vender subsistencias 

populares. 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los 

Trabajadores (INFONAVIT), es un organismo de servicio social con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, para el establecimiento de 

la vivienda de los trabajadores. 

El mencionado instituto tiene como fundamento legal la 

fracci6n XII, del apartado "A", del articulo 123 de la carta suprema, 

as! como su Ley Reglamentaria de fecha 24 de abril de 1972. 

La finalidad principal del·In~titÚto del Fondo Nacional de la 

Vivienda de los Trabajadores, es fáci}.f't:~:~·: los:tr'abajadores mexicanos 
/ .·r ~~··.- ._,,,, ~·- ~ 

una morada digna que éonstit;.ya ei.<ma~éo·::é~p~cial 'adecu~dÓ.•para .1a· 

superación integral de su familia,· y ;.;i::imedi.!i de\110, ·contr'ii:iuir al 

fortalecimiento del bienestar· co~,~~·~f~~?~~}.i'~:-:;:~¡~'~{~~~;~(:~~t~/- ~ ."' 
. ··: ,: ·. ,·. :i~;··j;~·t · .r·- · • ·'"/ ,'" 

Como consecuencia de. t~~o JrZ :.~:~:ui~~ ;~·zi~~i;~~J11s~r~ar que 

::.;:'::::~:º ·:::\:1:J~~it~f 1~;I~!l~~nJ~llt,(~l:R::::::: 
esta asis.tencia .. ~s ·: º.~~;.~~~:~::·~~r '.~:l~~~~5·:,Ji.~~~7~t~~~.º:~~~<.~·~~~~~s por el 

;:::::~·. c::0 s::::~:fN:J~~i~·~~ ::~:~:~:~i~:fo:~f i:ei~i?f i~f ~~t!L0:::: ~ :: 
y la secretarta.·· .. del ·frai:ia:joy;Pr,;;;i~¡~·~;~~Ciiá.1; 'i:~~+9~~:,·ti.;nen·. como 

caracterisÜcas priri~ip'al.e~ las slgul~~~':~' .. 
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a) El individuo tiene derecho a obtener de los beneficios 

proporcionados como servicio pQblico, por el Estado y 

por la Beneficencia POblica, por el solo hecho de ser 

miembro de la sociedad. 

b) En cuanto a prestaciones, éstas consisten principalmente 

en especie y no en dinero, como el régimen· de Seguridad 

social. 

e) Los beneficiarios no deben tener necesariamente el 

carácter de trabajadores o asalariados, asi como tampoco 

tienen obliqación de contribuir para el fondo económico 

de estas instituciones para la obtención de los 

servicios y beneficios que otorgan. 

contrariamente a los servicios que son prestados por las 

instituciones anteriores, tenemos las que otorgan los organismos de 

Seguridad Social en México y que tienen las caracteristicas siquientes: 

a) El trabajador tiene derechos y obligaciones e inclusive 

b) 

a) 

se le pueden exigir no sólo por vla extrajudicial, sino 

judicialmente también. 

son de especie las prestac,iorl~:~>·~~~· :,~.~-· .. :P~.~pOrcionan, 
·,, .\.:'.•' "-~·: 

como por ejemplo los servicios'.'~lé~·~Cos·~<~y~.-en el -caso- de 

las pensiones y jubilací.:;;,'~'.~.~ri'1;;~de ;lá :~r~stació~ es 
•·!!'f >'.-(;;, -- '.:."·" 

en dinero. ·· ~.::-:._'.:._·:-·: ····: -"- -

El trabajador debe • c·~;,,~1Ít~~n l~ :~~Hqaclón de aportar 

sus cu~ta~ ·en· '·~·or·~~ ;~~~¡·6d·.i~-~ pa'ra integrar el fondo a 
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los gastos por la prestación de los servicios indicados 

anteriormente. 

Es por esto, que el Instituto Mexicano del seguro social, el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 

Estado y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas, son los pilares sobre los cuales descansa la Seguridad 

Social en México, y es a través de su labor que se hace posible que los 

obreros, burócratas y militares reciban las prestaciones y beneficios, 

tanto médicos, económicos y sociales que los protegen frente a los 

riesgos a los que están expuestos en su vida. 

2. INSTITUCIONES QUE PllUITICIPllN. 

México es una sociedad compleja, como tantas otras grandes 

ciudades cuenta con una magnitud de necesidades, las que no se 

concretan s6lo en comer, vestir o trabajar, sino que hay otras 

necesidades tan importantes como éstas, puesto que el mismo desarrollo 

y crecimiento de la población lo exige; entre tantas necesidades 

catalogadas como prioritarias, podemos mencionar la educación, las 

comunicaciones, la salud pOblica, distribución de energ1a eléctrica, 

etcétera. 

Estas necesidades son satisfechas por la prestación de un 

servicio que si bien ~n un principio fue.realizado por un particular o 
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insuficientes para satisfacer toda la de servicios y entonces es cuando 

el Estado entra a cumplir con dicha función considerándola como una 

labor especifica que le compete exclusivamente a éste, 

El Estado realiza esta actividad denominada "Servicio 

PQblico" ya que la finalidad de este trabajo es que el Estado en su 

función de administrador dé a la población el servicio de asistencia 

social y no se limite Qnicamente a la seguridad social en donde la 

asistencia depende de una contraprestaci6n (trabajo), y aunq~e si 

existen instituciones de asistencia social (cumplen con satisfacer las 

necesidades sin que los individuos tengan con ellos ninguna relaci6n de 

trabajo) no son suficientes para satisfacer las demandas. 

Ahora bien, a continuaci6n analizaremos lo que se entiende 

por servicio pQblico, con la finalidad de determinar que si atendemos 

a su naturaleza, observamos que éste debe ser generalizado y no 

proporcionado Qnicamente a ciertos sectores de la poblaci6n. 

Del criterio anterior, primeramente cabe especificar que de 

la evoluci6n que ha tenido en el tiempo el servicio pQblico, se han 

obtenido tres criterios. 

l.- criterio Subjetivo u orgánfoo: É·~t¡; criterio, para 

distinguir al servicio pQblico atiende a la persona que despliega la 
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actividad si ésta es el Estado o alguno de sus organismos, 

indudablemente nos encontramos ante un servicio público. 

Este enfoque es típico de la primera etapa de formación del 

concepto, en la cual existía una identificación absoluta entre el 

órgano y la actividad al respecto, León Duguit, quien representa la 

posición radical de este criterio, define al Estado como el conjunto de 

servicios públicos que prestan los gobernantes a la sociedad. Lo que 

plantea que toda la actividad estatal constituye en si un servicio 

público, opinión que ha sido ampliamente debatida y combatida, toda vez 

que la actuación administrativa del Estado no se limita a los servicios 

públicos, por ejemplo, cuando la toma a su cargo una empresa industrial 

o un tercero. 

Como ya se mencionó en el párrafo anterior, las teorias que 

sustentaron este criterio dejaron de tener utilidad al pasar a ser 

proporcionados los servicios'flúblicos por particulares. 

2.- criterio material: Atiende a la naturaleza de la 
' .:.-. ·; -·.:··' ·-. 

actividad, la cual debe. ser: de. interés general y otorgada mediante 

prestaciones concr~.tas _e indivi~~alizadaS. A su vez, el interés general 

deriva de una necesidad.c~lectiva'que para su satisfacción requiere de 

la citada actividad, la cual en si misma constituye un servicio 

público¡ por ejemplo: la enseñanza pública, las telecomunicaciones, las 

redes públicas de distribución de agua, la energía eléctrica, la 

distribución de gasolina y de otros derivados del petróleo, etcétera. 

Acerca de este particular, Gabino Fraga afirma que "Se puede 

definir al servicio público como una actividad destinada a satisfacer 
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una necesidad colectiva de carllcter material, económico o cultural, 

mediante prestaciones concretas e individualizadas, sujetas a un 

régimen juridico que les imponga adecuación, regularidad y 

uniformidad".~ Esta manera de concebir al servicio püblico deviene de 

la irrupci6n de personas distintas al Estado en la prestación con lo 

que se abandona al antiguo criterio subjetivo u orgi\nico, como antes lo 

dijimos. 

sin embargo, conforme a este nuevo criterio la definición del 

servicio pQblico se complicó todavia mAs, ya que existe una amplia gama 

de opiniones respecto al n1lmero de las necesidades colectivas que 

merecen ser satisfechas por un servicio pQblico, en relación a su 

naturaleza misma, es decir, si son o no, necesidades colectivas. 

J.- criterio Formal: Este criterio ha sido el mlls afortunado 

de los tres, ya que a1ln cuando no complace a todos por ser limitante el 

exceso, si alcanza una nota de infabilidad al reconocer como servicio 

pQblico ünica y exclusivamente a los. que la ley les atribuye tal 

carácter. Desde luego que es un enfoque muy pri\ctico pero poco 

cientifico. 

Ahora bien, tomando como ~unto ,de partida el criterio que 

antecede.estamos en aptitud de abordar la.definición, o por lo menos la 

semblanza del servicio pCiblicci; .en :est~;:. té~minos debemos de tomar en 

consideración la divei:sidad ~e tare;;~'¡{Gs q~e se les ha atribuido y 

. . . ,,•: .. : , ..... 
Derecho. Adllinisíriti:;,.;,·;·:· ll• ~··~d.~~··.·,; ~dit ~ ·. P~rrúa, S.A., K'xico 1992, 
p,g. 56, . .. .. ,._ .. 



-- UllAll 

se les sigue atribuyendo la denominaci6n de servicios pliblicos, as1 

como la controversia respecto a la división del derecho en püblico y 

privado ha impedido, a la fecha, la formulación de un concepto 

universalmente aceptado que pueda ser ütil para distinguir esa 

actividad administrativa, determinar el régimen jur1dico que le es 

aplicable y seftalar los organismos idóneos para su desempefto, Incluso, 

hay quien sostiene, como Agust1n Gordillo "la imposibilidad lógica de 

lograrlo en virtud de enfrentarnos a actividades que no comparten 

homogeneidad en cuanto a su naturaleza, sus fines o su régimen y que 

por lo tanto no pueden ser conceptuados de la misma manera". 35 

Por su parte, el maestro Andrés Serra Rojas lo define en los 

términos siguientes: "El servicio püblico es una actividad técnica, 

directa o indirecta de la administración püblica activa o autorizada a 

los particulares que ha sido creada y controlada para asegurar -de una 

manera permanente, regular, continua y sin prop6sitos de lucro-, la 

satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un 

régimen especial de Derecho Püblico. ~ 

Luego entonces el servicio püblico atendiendo al contenido de 

la definici6n de estos doctrinarios tienen por finalidad principal la 

de satisfacer una necesidad colectiva. 

" 
... 

CU.•do por M•rtinea Morales, ltafael l., Derecho Adainiat.rativo, t:dit.. 
Harla, H•d.co 1991, p6g. ::no1 • 

Der•cho Ad•iniatrativo. 151 ed., t:dit.. Porrúa, s.A., M6xico 1992, 
pig. 276. 
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Por lo anterior, podemos decir que la asistencia social se 

considera un servicio pfiblico, que se encarga de prestar el Estado y 

que tal servicio debe ser generalizado y no un servicio que se presta 

solamente a determinados trabajadores o a determinadas empresas bajo el 

rubro de seguridad social y no como asistencia social, por ejemplo el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y el Instituto de 

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el servicio de 

asistencia no debe ser limitado a determinados grupos sino a la 

población en general por ser la asistencia un servicio pfiblico. 

Segíin Marcello Caetano: "Servicio Público es el servicio 

administrativo cuyo objeto consiste en facilitar de modo regular y 

continuo a cuantos carezcan de medios idóneos, la satisfacción de una 

sociedad colectiva individualmente sentidaº'. 37 

Este servicio p.:Íb.lico .. \que cu!"ple con la tarea de dar 

asistencia lo otorga el Estad~ ~6r ~~,ú~ de: l~· Administración, la cual 

funciona a través de ·Secr~~~·~.i.~1~',~qU~·.-.~·s:?-~-,~~c;~-~'c1a __ ~·.:df'.!,-'. resolver diversos 

asuntos dependiendo d_e s~s ~~:m~i~~~~.~i~i.~a:~;/·:¡:-:s s~~;etarias que más 

participan en el otor~ami.:i~t~ d·~ '.la 'asiS'tencia 'social son: la 
. - . '- , ,_ '· ~.;' '·• : .'·.····~··. - ,,, 

::::::::1:u:ese8:~::r:a 1J-~!u~~cia::t::··d!f0tt:j~~~~~Y~~~::r::::c::::~~~ 

J7 

.. ;;.:·/:·-'·' . ·,«.«:-· ;;\\~.;~-,·~:~_:.i'_:t .. ··-. :.:·-:;;,>_ '.t-~; ·:_-:.;;·:.' 
:, ... , ·\: ·"'' 

.. ~~'...''. ' . ,_•, "; \· ,-• 
;-; . -~ . -.. \: ~. :::: 

Cit•do .. por.Serr~: Roja.•~ .Andr6•. ~~~~, .Cit.~, .. p-~9 _. :z93; 
·:'<<,·, 
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Por lo anterior, podemos decir que la asistencia social se 

considera un servicio pQblico, que se encarga de prestar el Estado y 

que tal servicio debe ser generalizado y no un servicio que se presta 

solamente a determinados trabajadores o a determinadas empresas bajo el 

rubro de seguridad social y no como asistencia social, por ejemplo el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y el Instituto de 

seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el servicio de 

asistencia no debe ser limitado a determinados grupos sino a la 

poblaci6n en general por ser la asistencia un servicio pQblico. 

Según Marcello Caetano: "Servicio PCablico es el servicio 

administrativo cuyo objeto consiste en facilitar de modo regular y 

continuo a cuantos carezcan de medios idóneos, ··la satisfacci6n de una 

sociedad colectiva individualmente sentida". 37 

·,, -.·::~ .. ~r·· ·:,~· : .. ·: ·-~.: .--.. : .. --. . . 
Este servicio .. pQ~}:ic_o )lU~ • c~'."~l.. c::on. la·' tarea;: : de . dar 

asistencia lo otorga el •Úta'cio;por medio d~ i.ii::Adminil3traéi6n/. l~ éual 
·i·'· 'i~.::".,, .. ,, <· í~ -·:~ "t' 

funciona a través· de s~.rf~tfrl~·~· ;f~ .. '.;t~ .~:~~~.:~~~.·.de,':,~.,(~l~~r -~~~~rsos · 
asuntos dependiendo. d~ .. - su_s _:_ramas-. _e~Pe~~f ic~s-,:::; la~~·~ S~c~-~~ar !a~ .. q~e 'más 

participan en el o~~r~+i.~~~6. ·~~-· (k(:;¡,3f~~~~gá·L~¿~i~i son~ la 

Secretarla de Salud y·.· 1a'> s;.'C::r~tari:a c:lei _T~~i;aj;;·_; YC, i>r'evi~i6ri sodiaL. 

Criterio que se o~se~~:· ~"¡~~d~~!~~~:.ci~ l~· {~ctJr~ de íbs arti~ulos _J9 
.. '·. -·~- ,- . ' -,, ' .', ' ., ., ;·~. '., 



56 -Y 40 de la Ley Org6nica de la Administraci6n PQblica Federal, los que 

por su importancia a continuaci6n transcribimos. 

3. LR RBISTSJICIR SOCIRL Y LOS ORGIUIISKOS Ill'l'IRHRCIOHRLBS. 

como expongo al principio de mi trabajo de investigaci6n, la 

divisi6n del Derecho en POblico y Privado a través del tiempo no fue 

suficiente, surgiendo a la vida jurídica una nueva gran divisi6n del 

Derecho, denominada Derecho social que por su naturaleza e importancia 

ningfin Estado puede encerrarse e ignorar cuanto sucede en las 

legislaciones de los demás paises, con respecto a las prestaciones 

sociales de los trabajadores, sino por el contrario estos derechos 

deben rebasar fronteras, adhiriéndose a los organismos de asistencia 

social en beneficio de sus gobernados. 

Retomando el objeto del Derecho social, cuenta con reglas que 

deben preconizarse en los organismos internacionales, al respecto 

Carlos Garcla oviedo afirma que el Derecho Social "tiene por objeto 

resolver el problema social; surgi6 de la ruptura de los cuadros 

corporativos, del nacimiento de la gran industria y, de la formación 

del proletariado, que dio origen, a su vez, a la lucha de clases. Esta 

lucha es el contenido del problema y ºsocial. debe ser el derecho 

creado para su -solución". 
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"Le parece que es también social porque él se refiere a una 

de las clases que integran la sociedad: la clase proletaria". Tiene por 

objeto, agrega, proteger al débil y colocarlo en situación de poder 

participar, en cierta medida, de los goces y ventajas de la 

civilización. 

Pero no es solamente "una legislaci6n de asalariados"; por el 

contrario, "se acentúa, dice el mismo autor, en el Derecho Social una 

tendencia favorable a tomar bajo su protección no sólo a los que viven 

aoaetidoa a una dependencia econ6mica, sino a todos los seres 

económicamente débiles". 

"La legislaci6n social no se concreta a las relaciones de 

producción con fines de protección al obrero. No es el contrato de 

trabajo el Qnico objeto de su atención. La protección al humilde es más 

amplia, compleja y variada: problema de la vivienda, económica, 

instituciones de ahorro y asistencia mutua y pol1tica de abastos. Todo 

esto está al margen de las relaciones del capital y del trabajo"." 

Debemos considerar que en la actualidad la vida internacional 

ha evolucionado grandemente con una comunidad de Estados que en un 

principio deben considerarse como soberanos en cuanto a su régimen 

interno, pero no deben mantenerse aislados en los fenómenos juridicos, 

sociales, económicos, etc., que afecten a sus connacionales, para lo 

" Citado por Hendiet• y Núñes, Lucio, Op. Cit. p'gs. 9 y 10. 
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cual puede firmar convenios o tratados que sirvan para mejorar 

sustancialmente su modus vivendi~ 

En este orden de ideas el profesor Mendieta y NQfiez afirma 

que el Derecho social Internacional ofrece dos formas: 11 una, de 

compromiso entre diversos paises para hacerlo realidad en sus 

legislaciones y en su vida interna, y otra, de tratados entre dos o más 

Estados para considerar en sus territorios como sujetos del Derecho 

Social vigente en ellos a sus respectivos nacionales rec1procamente 11 • 

En la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en 

Filadelfia el afio de 1994 se pugna por "la conservación plena del 

empleo y la elevación del nivel de vida"; por la •extensión al conjunto 

de la población de medios de seguridad social, garantizando un ingreso 

de base en caso de incapacidad del trabajador o de obtener un empleo y 

proporcionarle medicamentos completos; una protección adecuada de la .... 
vida y de la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones; la 

protección de la infancia y de la maternidad, asl como la garantla de 

un nivel adecuado de alimentación, de alojamiento, de recreación y de 

cultura; la posibilidad de oportunidades iguales en el dominio 

educativo y profesional". 

En este orden de.ideas, resulta imprescindible la existencia 

de una Pluralidad de Estados, para que por med,io de conyeñiOs, 

tratados, 
·.· ·.··.' 

etc~;-·;·.:.·s·~ -~ildhieran o creen organismos·. interrla~_io~ale~. :que 

velen por los :i~t~~~seS de ias clase~ más desp~ot~cjid~~, co:n toda razón 
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dice Claude-Abert colliard: "Desde hace varios siglos los hombres han 

alimentado el suello de una organizaci6n internacional de car&cter 

universal que asegure la paz social". " 

La Carta de las Naciones Unidas, en su articulo 57, capitulo 

IX sellala las caracteristicas de los organismos internacionales 

encargados de vigilar el cumplimiento de dichas normas: "Son aquellos 

surgidos de acuerdos intergubernamentales, con amplias atribuciones 

internacionales en materia econ6mica, social, cultural, educativa, 

sanitaria y otras conexas y que tales organismos se vincularán con la 

Organizaci6n, la que hará las recomendaciones pertinentes para 

coordinar sus normas de acción y sus actividades e incluso, se dispone 

que la misma organización iniciará, en su caso, negociaciones entre los 

Estados interesados, para crear los nuevos organismos especializados 

que resultaran necesarios al cumplimiento de las finalidades que 

aqué'lla se propone en el campo de la cooperación social y econ6mica". 'º 

De acuerdo a la definición de Derecho Social que trato al 

inicio de este punto, cuyo postulado principal es la protección a las 

clases más desprotegidas considero importante -antes de mencionar 

algunas de las organizaciones internacionales más importantes

mencionar la Convención Obrera del Tratado de Versalles; cuyos 

principios fundamentales son:. 

" 
'" 

Cit.ado por ll•rra•o Pigu•roa, Joa6. Derecho Internacional d•l Trabajo, 
Edit. Porrúa, S.A., 116xico 1987,-p,9 • 57. 

Op. Cit., p,g, 60. 
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"•) Que el trabajo humano no debia ser considerado en lo 

sucesivo una mercadería. En 1941 una declaración similar 

hab1a formulado el congreso norteamericano al aprobar la 

ley Clayton contra los monopolios; 

b) Reconoci6 el derecho de asociaci6n para todos los fines 

que no fueran contrarios a las leyes; 

a) Proclam6 el derecho a un salario que les asegurara a los 

trabajadores un nivel de vida decoroso; 

4) Aconsej6 la adopci6n de la jornada de a horas y el 

descanso semanal de 24 horas; 

•I Formuló un voto por la supresión del trabajo de los 

niftos; 

f) Propuso la abolición de toda discriminaci6n entre los 

sexos en materia de salarios y de toda discriminaci6n 

entre obreros nacionales y extranjeros". 41 

Cabe mencionar que una vez terminada la primera guerra 

mundial, y al firmarse los tratados de paz, flotaban en el aire las 

ideas de paz universal y de justicia social, en base a estos conceptos 

se determin6 la creación de la Sociedad de Naciones, cuya misión 

principal seria la preservación de la paz universal. 

La Organización Internacional del Trabajo nace como 

consecuencia de lo acordado en la parte XIII del Tratado de Versalles 

" rerr•ri, Fr•nciaco De. Derecho del Trabajo. vol. I, Ediciones D•p•l•a, 
Buenos Airea 1916. 



--y especialmente en el articulo 23 cuyo texto es el siguiente: "Con la 

reserva y de conformidad con las disposiciones de los convenios 

internacionales existentes en la actualidad, o que se celebren en lo 

sucesivo; loS miembros de la sociedad: a) se esforzarán en asegurar y 

mantener condiciones de trabajo equitativas y humanitarias para el 

hombre, la mujer y el nifto en sus propios territorios, as1 como a todos 

los paises a que se extiendan sus relaciones de comercio y de industria 

y para este fin fundarán y conservarán las necesarias organizaciones 

internacionales". 42 

Al respecto, el maestro Mario de la cueva opina: "El 

pre6mbulo de la parte XIII del Tratado de Versalles present6 las tres 

razones que fundaron el nacimiento de la O.I.T.:" 

"•I La sociedad de Naciones tiene por objeto la paz 

universal, pero tal paz puede únicamente basarse en 

la justicia social; 

b) Existen en el mundo condiciones de trabajo que implican, para 

gran namero de personas, la injusticia y la miseria, 

situaci6n que pone en peligro la paz y la armon1a 

universales, por lo que es urgente mejorar las condiciones de 

trabajo; 

e) La no adopci6n por una naci6n cualquiera de un régimen de 

trabajo realmente humano, es un obstáculo a los esfuerzos de 

42 
De auea, N6•~or. D•r•cbo del Trabajo. 'roao J, 21 ed., Sdit. Porrúa, 
S.A., M6xico 1977. 
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los pueblos deseosos de mejorar las condiciones de vida de · 

sus trabajadores". 

"La creaci6n de la o. I.T. se produjo en una de las últimas 

sesiones de la conferencia de la Paz. Su funcionamiento fue inmediato, 

pues su primera conferencia inici6 las sesiones en la ciudad de 

Washington, el 29 de octubre de 1919 11 • 43 

Reiterando que el objeto principal del Derecho social, es la 

justicia social como instrumento de protecci6n de las clases 

desprotegidas, la creaci6n de la O.I.T. fue una creaci6n que cristaliz6 

los mas altos ideales de esta clase y así lo demuestra el principio: 

"La justicia social es la base para la paz universal"¡ citado en el 

preAmbulo de la parte XIII del Tratado de Versalles. Sin embargo esta 

organizaci6n se identifica o pertenece al derecho internacional del 

trabajo en beneficio de los trabajadores de todo el mundo que 

representan a aquellas personas de más bajos recursos. 

Cabe señalar que después del fantasma de la primera guerra 

mundial, la lucha de clases consigui6 un gran paso en la creaci6n de la 

O.I.T.; al respecto el maestro Mario de la cueva considera que es: 11.Un 

ordenamiento jurídico que mediante la realizáci6n de. sU" fin supremo, 

.. Bl ll'uevO Dere~ho ·~exicano d•l ~rabajo. 41· ed., Edit.. Porrúa, s.A., 
N6xico 1977. 



-- 63 llllAll 

que es la justicia social, ser1a el instrumento mejor, mi\s alln, la base 

imprescindible para alcanzar y afianzar la paz universal". 44 

Asimismo, considero que no hay que minimizar por ninglln 

motivo loa esfuerzos supremos del ser humano por lograr esta 

tranquilidad social, porque la realidad nos dice que esto es una 

utop1a, dado que el rico cada d1a es mi\s rico y el pobre cada d1a es 

mAs pobre. 

No obstante lo anterior, hay que sellalar las principales 

actividades de la O.I.T. que son: 

"- La determinación de pol1ticas y de programas internacionales 

encaminados a mejorar las condiciones de vida y de trabajo, a 

incrementar las oportunidades de empleo y a fomentar los derechos 

humanos bAsicos; 

- La creación de normas internacionales del trabajo que sirvan de 

pauta a los pa1ses para la puesta en vigor de tales pol1ticas; 

- La realización de un amplio programa de cooperación técnica 

internacional para ayudar a los gobiernos a poner en práctica dichas 

pol1ticas; 

La formación, educ.ación, investigación y publicación para 

contribuir al impulso., de. eS.~s" ~sfuerzos". 45 

0p. 
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cabe hacer mención que la idea de las diferentes 

organizaciones internacionales, tienen su base en la necesidad de 

prevenir y prever conflictos y a la vez desarrollar la cooperación 

entre los seres humanos de todo el mundo, allegándose entre ellos 

mismos los medios tendientes a conseguir los fines principales de la 

organización internacional. 

A lo largo del siglo XIX, los intentos de llevar a cabo este 

tipo de organizaciones se acrecientan sin resultado alguno, sin 

embargo, a la mitad del siglo se intensifican los esfuerzos, logrando 

en ciertas materias especializadas, como lo son: correos, transportes, 

telégrafos, servicios de sanidad en tiempos de guerra, etc., 

significativos avances con tendencia universalista de mejorar la 

situación de miles de seres humanos, acrecentando sus posibilidades con 

la Sociedad de Naciones, que despu6s de la Segunda Guerra Mundial serla 

sustituida por la Orqanización de Naciones Unidas. 

"Pero la idea de organización internacional es algo más que 

eso, significa tambi6n cierto grado de institucionalización, y desde 

este punto de vista el precedente histórico más lejano sólo lo podemos 

encontrar en 1815, Cor:i ~·el '/Con·~~eso de Vier:ia y la Santa Alianza, o 

'Internacionales de Reyes•; .ComO ha,sido calificada". 46 

.. 
Seara Váaquea, Hode•to. Derecho Internacional Público, S• ed., Edit. 
Porrúa, S.A., H6xico 1976, p,g. H4. 



--Una de las organizaciones que mAs nos interesa para nuestro 

trabajo de investigaci6n es la Organizaci6n Mundial de la Salud 

(O.M.S.)~ cuyos antecedentes se remontan a las conferencias mundiales 

durante el afto de 1850, precisamente sobre la salud; y es el caso que 

en la Conferencia Internacional de la Salud se aprueba su constituci6n 

el 22 de julio de 1946, por el Consejo Econ6mico y Social (ECOSOC) 

celebrada en Nueva York. 

Su objetivo principal consiste en alcanzar para todos los 

pueblos el grado más alto posible de salud, la cual se puede definir 

•como un estado completo de bienestar fisico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". ~ 

"Principales funciones. - Prestaci6n de servicios a escala 

mundial, la asistencia a paises miembros y el estimulo a los trabajos 

de investigaci6n médica". 

Servicios.- Infor~aci6n sobre enfermedades, lesiones y 

fallecimientos, que sirven de base a la mayor parte de los Estados para 

formular estadisticas de salubridad. Proporciona cooperación técnica a 

sus miembros en materia de lucha contra enfermedades, higiene 

ambiental, salud familiar, salud mental, capacitación de trabajadores 

sanitarios, fortalecimiento de los servicios sanitarios, formulación de 

politicas de medicamentos e investigación biométrica. 

Di•• cian•roa, C6aar. Derecho lnt.ernacional Público, 21 ad., 
Tipogr6fica Editora, auenoa Airea, Argentina, 1966, p6g. 211. 
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Sus 6rganos.- a) -La Asamblea Mundial de la Salud, en la que 

están representados todos sus miembros, se rellne anualmente para 

determinar las normas de acci6n; b) El consejo ejecutivo, compuesto de 

30 personas de otros tantos Estados miembros elegidos por la Asamblea, 

se reQne por lo menos dos veces al ano, y actüa como órgano ejecutivo 

de la Asamblea y c) La Secretaria, compuesta por el director general y 

el personal técnico y administrativo necesario". " 

La Organizaci6n Mundial de la Salud, se crea por medio de una 

convenci6n en Nueva York, se firma su constitución el 22 de julio de 

1946, entra en vigor el 7 de abril de 1948 con sede en Ginebra Suiza, 

y pertenece como organismo internacional a las Naciones Unidas a partir 

del 10 de julio de 1948. 

"Su finalidad es actuar como autoridflri 

coordinadora internacional, en materia de sC'I,. 

técnica, asistiendo a los gobiernos para mejorar 

proponiendo convenciones en las materias de su 

Se debe sefialar que sus expertos b 

y luchan contra las m~s peligrosas epidemias 

contribuye al Fondo Internacional de socorro a ~ -"FI. 

" c ... rgo, Pedro Pablo. Tra~ado de Derecho Internacional, 'l'o.a J'J, Edit. 
'1'-i• Libreri•, Bogot•-eo1oabia 1983, p6g. 292. 

•••n V611qu•11, Mod•sto. op. cit., p•g. 144. 



CAPITULO IV INSERCIÓN DEL DERECHO DE LA 

ASISTENCIA SOCIAL EN LA CONSTITUCION. 

Con el presente rubro desarrollaremos los argumentos 

jur1dicos con respaldo social que nos permiten sustentar la tesis de la 

necesidad de incluir a rango constitucional el derecho a la asistencia 

social. 

Es indiscutible que cuando el legislador formula la misma, 

toma como elementos las circunstancias sociales, econ6micas y políticas 

generadoras de una conducta que debe estar incluida en una norma 

jur1dica; la realidad social es transformar en ~n precepto de 

observancia general. 

Asl, determinados fenómenos sociales llegan .;;- crl.stalizarse 

en disposiciones que el legislador considera oportúrié:):ÚÍcluirlas en el 

texto de una ley. Es ·el caso de la asistencia·. soci~i.··~~~ como sabemos 

tiene un objeto que es la salvaguarda, apoyo o' auxilio ~ los miembros 

integrantes de un grupo social determinado •. 

El derecho a la asistencia social se susténta primordialmente 

en una labor altruist~ Y,que debiera ser desinteresada para favorecer 

a un grupo o clase económicamente débiles, 
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En las lineas que a continuación se desarrolla, 

estableceremos cuáles son las razones que justifican la inserción del 

derecho a la asistencia social en el marco de la ley fundamental. 

1. TllUOLOGIA. 

Determinar las causas finales de un fen6meno social con 

repercusiones juridicas, es una labor completa que requiere de 

delimitar cuáles son los factores que intervienen en la creación de 

instituciones que se constituyen con el firme propósito, en el caso que 

nos ocupa, de mejorar el nivel de vida de la población. 

De acuerdo con el capitulo primero de esta investigación 

establecimos que el derecho a la asistencia social forma parte de una 

disciplina denominada derecho social, entendida ésta como el conjunto 

de normas de carácter proteccionista. 

La asistencia social influye entonces el auxilio a ese grupo 

de individuos que requieren servicios que por su situación 

socioeconómica, están imposibilitados para allegárselos a través del 

pago efectuado ante instituciones privadas. 

En nuestro concepto, la asist~~cia· SOcial,"nO ;debe de ser 

considerada como un obsequio a favor Q:u~ :"e'~}. Estad.~ ·: .t:Jace a sus 

gobernados, por el contrario, se trata de :una :bbú~'~_Ci.Ón 'nacida de la 
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observancia de los deberes que se originan del acuerdo de voluntades, 

suscrito entre esta entidad moral y sus sQbditos. 

El Estado es un ente que debe velar fielmente por los 

intereses de sus componentes especialmente de aquéllos que mAs lo 

necesitan, no importa que se le juzgue de paternalista por otros 

sectores de la sociedad, ya que no todos los individuos gozan de las 

mismas posibilidades y capacidad para hacer frente a sus necesidades 

mAs elementales. 

La población en su conjunto constituye para el Estado un reto 

que debe de ser resuelto a través de una panacea apropiada cuando se 

trata de servicios asistenciales: Hospitalarios de medicina externa, 

apoyos de salubridad en áreas propensas a enfermedades epidémicas, 

entre otros. 

Otra causa que en nuestro concepto nos lleva a incluir el 

derecho a la asistencia social en la Constitución es principalmente la 

falta de organismos privados que de manera desinteresada brinden apoyo 

a la sociedad en lo particular a grupos desvalidos, generalmente esos 

apoyos se sustentan en intereses individuales como seria el caso de la 

exención de impuestos, la publicidad y el de hacerse notar ante la 

colectividad como una institución benefactora, opinión que dista mucho 

de serlo porque como ya lo dijimos su interés es individual y ego1sta 

aun cuando a la luz pública presente una imagen diversa. 



70 -No queremos ser detractores de estos organismos, pues ea 

conocido de todos cu4les son sus verdaderos fines, que •e encuentran 

encubierto• por propósitos diversos a loa que dan a conocer al 9rueao 

de la población. 

No podemos desdeftar el hecho de que habr4 sus excepciones, 

aunque muy contadas, que realmente se preocupan por ayudar a sus 

semejantes en una labor de auttntico altruismo y con el Qnico interts 

de servir a sus congtnerea. 

No queremos desviar la atención del lector en cuestiones que. 

probablemente su juzguen como conjeturas a nuestra investigación, por 

el contrario, su apoyo teórico se •uatenta en los informe• que sobre 

esta particular emiten los medios masivos de comunicación. 

El Estado y los particulares consideramos, deben, al apoyar 

con sus esfuerzos esta encomiable labor de tutela para las clases 

desvalidas, coordinar y colaborar entre si, permitiendo la comunicación 

interactiva de cada uno de ello• en las instancias corre•pondientea. 

con lo anterior enfocamos la asistencia social bajo una 

perspectiva que vincula a los sectores pQblico y privado en la lucha 

por mejorar la calidad de vida de la población en general y 

especialmente de aquéllos que m4s lo necesitan. 
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Por cuanto hace a la obligación del Estado (tema central de 

nuestra argumentación) , creemos que debe de instrumentar los mecanismos 

que la permite crear, instrunaentar y ejecutar las estrategias 

tendientes a mejorar el nivel de vida de la población. 

Otra causa que origina la integración del derecho a la 

asistencia social en la ley fundamental es la falta de interés que se 

origina con motivo de la atención que se la da a otros rubros como son: 

La problem6tica económica por la que atraviesa el pais y la politica de 

austeridad que obliga al Estado a descuidar rubros tan importantes como 

el valar por al bienestar de sus integrantes. 

Como podemos apreciar, hemos desglosado tres causas 

fundamentales por las que consideramos se regule constitucionalmente el 

derecho a la asistencia social, a saber son: 

a) El nivel de vida de determinado tipo de personas. 

b) La obligación del Estado de velar por los derechos de 

sus componentes más necesitados, y, 

e) La necesidad de crear un conjunto de normas que 

legitimen un derecho social dentro del rubro de los 

derechos sociales, con el propósito de establecer los 

organismos y las politicas que seguirán éstos al llevar 

a cabo las labores de asistencia social. 
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Para cerrar este apartado, es necesario hacer conciencia de 

que las causas antes esgrimidas son, en nuestro concepto, las más 

importantes, nuestros argumentos s6lo explican el fen6meno desde la 

6ptica sociojur1dica aclarando que en otras disciplinas se pueden 

encontrar iguales circunstancias que formen convicci6n para llegar a la 

conclusi6n de lo importante, que es contar con normas instrumentales 

que permitan establecer los instrumentos con los cuales el gobernado 

pueda exigir del Estado y sus autoridades determinado tiempo de 

prestaciones sin que éstas sean consideradas como una dádiva. 

Si se cuenta con una norma (léase articulo), en la que se 

plasme la asistencia como un derecho social y la obligaci6n a cargo del 

Estado para cumplirla, el individuo podrA exigir estos servicios que en 

estricta justicia se requiere para su integral desarrollo de la 

personalidad humana. 

Hemos de aclarar que en los siguientes apartados al igual que 

en éste nos hemos abstenido de hacer cita de las fuentes de consulta. 

La razón se justifica en el hecho de que los cap1tulos que anteceden 

son el soporte de nuestros argumentos, como el lector apreciará de la 

lectura de esta investigación. 

Hecha la anterior aclaración entraremos a indicar en qué 

parte del pacto federal puede quedar incluida una prerrogativa de 

derecho social que avale el derecho a la asistencia social. 
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2. LAll GUMl'f?All IOC?ALBI. 

En este tema nos referiremos a los derechos pQblicos 

subjetivos del gobernado a quien la doctrina ha dado en llamar 

garant1as individuales. A reserva de criticar su denominaci6n hemos de 

precisar que el pacto federal contiene sendas prerrogativas que apoyan 

lo• derechos del hombre. Corresponde el mérito a la Constituci6n del 17 

de ser la primera en consagrar derechos sociales como es el·caso de los 

art1culos 27, 28, 123. 

Damos el nombre de Garantlas Individuales a las prerrogativas 

contenidas en los primeros 29 art1culos de la constituci6n, las que se 

traducen en una obligaci6n para el Organo del Estado de respetarlas al 

momento de emitir sus actos de autoridad, so pena de conculcar en caso 

contrario la garantía contenida en el numeral que corresponda. 

En la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano 

hecha en Francia en 1989 (como consecuencia de una revolución) , se 

destacaron los siguientes valores tutelados: 

a) La vida 

b) La libertad 

o) La seguridad 

4) La propiedad 

•I La fraternidad entre los individuos 
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ser tomado en cuenta por su importancia en las leyes de •6• alta 

jerarqula, particularmente en las constituciones pollticas de los 

paises que han desarrollado una teorla protectora de los derechos del 

hombre, sustentivAndola en la parte dogmática de la Constituci6n. 

Sin embargo, la mencionada declaraci6n, como su nombre lo 

indica, fue tan s6lo la expresi6n del sentir del pueblo francés a la 

calda da la monarqula y el nacimiento de la rep~blica, los legisladores 

y los juristas de esa época no se detuvieron a instrumentar los 

mecanismos para hacer valer tales derechos, a6lo hicieron patente su 

existencia. 

Por otra parte, se critica también el hecho de que s6lo 

consign6 derechos individuales haciendo omisi6n de los de lndole 

social, recuérdese que en el siglo XVIII estaban bien delimitadas la 

clase bur6crata y la proletaria. Ya asentamos que la Constituci6n de 

17, observo derechos sociales adelantAndose a su época tomando como 

precedente el movimiento armado de 1910, en el que participaron 

campesinos, obreros y el pueblo en general. 

Desde esta perspectiva apreciamos la existencia de dos tipos 

de garantías: Las Individuales y las sociales; lo anterior nos induce 

a afirmar que debemos utilizar el término garantías constitucionales 

para referirnos a la parte sustantiva de los derechos consuQstanciales 

del individuo, clasificándolas en Individuales y Sociales. 
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de to•ar en cuenta sus elemento•, los que a continuaci6n se detallan: 

a) Sujetos 

Con este concepto, aludimos a las partes que se involucran 

con la prerrogativa a saber.- sujeto Activo¡ es el titular de la 

garant1a individual, la que en términos del articulo 1• de la 

Con•tituci6n Federal corresponde al •individuo" entendido como la 

par•ona f1•ica o moral a quien ae le han otorgado, en cuerpo normativo 

da •uperior jerarqu1a, los instrumentos sustantivos para hacer frente 

a los acto• de poder pOblico que vulneren tales derechos. 

El sujeto pasivo se traduce en el obligado frente a la 

garant1a, e• decir el 6rgano del Estado. Aqu1 es oportuno resaltar la 

relaci6n que se presenta entre el individuo y la autoridad ya que ésta, 

actQa con facultades imperoatributivas mientras el individuo se 

encuentra constreflido a sus determinaciones (relaci6n de supra o 

subordinaci6n) , de igual manera encontramos a un derechohabiente y a un 

obligado, situaci6n con la que podemos concluir que cualquier garant1a 

individual otorgará la salvaguarda de los derechos del gobernado, y el 

Estado se encuentra obligado a respetar o en su caso restituir las 

prerrogativas que por determinadas circunstancias le pudieran ser 

afectadas al gobernado. 

A prop6sito de la obligaci6n a cargo del Estado, podemos 

establecer dos categorías: Las de hacer que se traducen en una actitud 



-positiva que debe obaervar la autoridad, como es el ca•o del articulo 

BD, que consagra del derecho de petición cuya obligación de hacer se 

materializa en que la autoridad debe de contestar en breve t6r11ino 

dicha petición. O bien, la obligación de impartir en forma obligatoria 

educación primaria y secundaria a la población que requiera de este 

servicio, aeqQn consta en el articulo 3•, p6rrafo primero de la 

Constitución. 

De no hacer, en su mayoria las prerrogativas del gobernado 

establecen este tipo de categorias generalmente son par6metros que el 

poder constituyente le fijó a los poderes constituidos. 

Nos preguntamos entonces cuU serla el mejor instrumento 

normativo para consignar la salvaguarda de un derecho que constrifta al 

poder pQblico a verificarlo y cumplirlo. Estaremos acordes si la 

respuesta es una garantia constitucional, porque en ella el obligado es 

indiscutiblemente el Estado. 

b) Objeto 

El objeto de la garantia individual es en su caso el respeto 

o la restitución del derecho público subjetivo del gobernado tendiente 

a preservar su desarrollo y condición humanos. 



-- 77 

se habla de restitución cuando la garantia individual ha sido 

vulnerada por acto de autoridad, es entonces cuando el Estado se 

ancar9a de resarcir al titular de la garantia el dallo que le ha 

inferido (esto se consigue a través del Juicio de Amparo, segQn se 

deduce del contenido de los art1culos 103 fracción I y 107 de la propia 

conatituci6n). 

Se respeta la garantia cuando el acto de autoridad es 

in•inente y tiende, en caso de llevarse a cabo, a afectar la esfera 

jur1dica del gobernado. 

o) Fuente 

Noa referimos a la constitución Pol1tica de los Estados 

Unidos Mexicanos, ordenamiento de la mAs alta jerarqu1a en el que se 

han consi9nado esos respaldos hacia los derechos del hambre. 

Atendiendo al principio de supremac1a, contenido en el 

articulo 133 de la Ley fundamental concluimos que sOlo la ley suprema 

puede consagrar esos derechos previendo las restricciones 

(limitaciones), o del caso de suspensión de los mismos, cualquier 

cuerpo normativo que intente disminuirlos o alterarlos sera 

inconstitucional. 

Al estar consagradas las qarantias individuales, no sólo el 

poder judicial federal o estatal esta obligado a respetar las 

disposiciones constitucionales segQn se infiere del articulo antes 
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invocado¡ también corresponde a cualquier autoridad que ejerza sus 

funciones al momento de tomar su encargo y de ejercerlo, protestar el 

debido respeto a la constituci6n y leyes que de ella deriven según se 

observa del articulo 128 de la Constltucl6n. 

En s1ntesis, la garant1a individual es un derecho público 

subjetivo, porque al estar encuadrado en el campo del derecho 

constitucional y regular las relaciones entre el Estado y los 

particulares, el titular de la garantla tiene la potestad de hacer 

valer esos derechos (se trata de una facultad derivada de la norma). 

Es originario y absoluto porque los derechos humanos son 

inherentes al individuo por el hecho de existir en sociedad, siendo 

oponibles a cualquier autoridad. 

Nos corresponde estudiar la garant1a social, en esta linea 

del pensamiento apreciamos que entre la garantia individual y aquélla 

hay un nexo común, que sólo se distingue en función de los sujetos, 

pues en la garantía social éstos pertenecen o mejor dicho forman parte 

de una clase social determinada. 

La d~ctrina consagra tres categor1as, las que a su vez y en 

contraposici6n se presenta otras tantas en forma antag6nica: 

- La obrera y Patronal 

- La Bur6crata y el Estado como patr6n 
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- La Clase Campesina y los latifundistas 

- La Consumidora y la Productora 

Los numerales 123 Apartados A y B, 27 y 28, respectivamente 

aluden a las categor1as antes referidas. 

Co•o se aprecia, entre cada una de estas clases hay 

desigualdad producto de la situaci6n econ6mica en la que éstas se 

encuentran: Unos detentan los medios de producci6n, en tanto, otros se 

ven obligados a dar su fuerza de trabajo a cambio de una remuneraci6n. 

Es incuestionable que entre estas categor1as no s6lo se 

presenta en lo cotidiano un desequilibrio econ6mico sino también 

social, por tal motivo la ley tratando de equilibrar la balanza, se 

volvi6 proteccionista de los derechos de la clase econ6micamente débil 

respetando en lo posible la situaci6n de hecho derivada de ser poseedor 

de los medios de producci6n. 

La desigualdad económica a la luz de la norma constitucional 

social se convierte en igualdad juridica, es decir, igualdad 

cuantitativa y cualitativa según sea la situación de iure en que se 

encuentre cada persona, tomAndola como integrante de una clase social. 

Las garant1as sociales se convierten entonces en el 

instrumento para hacer frente a los actos del poder público, cuando 

éste, a través de sus autoridades, tenga que resolver una controversia 
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que se presente entre los elementos de cada grupo. Hemos de destacar 

que cuando se trata de hacerlos efectivos (los derechos), a través del 

juicio de amparo, en esta ley se tutelan de igual manera los derechos 

de la clase desprotegida, es decir, se salvaguardan con mayor cuidado 

las derechos de la clase obrera o de la campesina dada su condici6n 

socioeconOmica. 

Por cuanto al objeto de la garant1a social, como ya 

manifestamos, es similar a la de la individual con el distingo de que 

se salvaguardan los derechos del individuo tom&ndolo como parte que 

integra a una clase social. 

Por cuanto a la fuente de la garant1a social sigue siendo la 

Constituci6n Federal. 

De las ideas que anteceden llegamos a las siguientes 

estimaciones: 

Primera. - Si hay derechos de superior jerarqu1a debe de 

existir una norma del mismo rango que los regule. 

Segunda. - Esa norma puede, según sea el caso, contener 

derechos individuales o sociales. 

Tercera. - Serán derechos individuales los que afe.cten a una 

persona como entidad flsica.o moral. 
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cuarta.- Serán derechos sociales aquéllos que regulen la 

conducta de la persona repercutiendo en la clase social a la que éste 

pertenezca. 

Quinta.- La asistencia social involucra derechos de un grupo 

delimitado por cuestiones de indole econ6mica, luego esta agrupaci6n es 

tan amplia y como clase puede quedar incluida cualquiera de las tres 

categorlas antes indicadas, con la caracterlstica de que formen parte 

de una clase social econ6micamente débil. 

sexta. - La asistencia social al estar comprendida en la 

Conatituci6n (como lo proponemos, obligarla al Estado a prestar los 

derechos médicos que requiere la sociedad por ser una garantia social). 

3. BL RHOUAllDO DB LAS GillJIAJITIAB BOCIALBB Bll BL PACTO l'BDBRAL. 

Como hemos podido apreciar, la norma fundamenta 1 consagra 

garantias individuales y sociales, las que tienen como propósito la 

tutela de los derechos irrenunciables del gobernado. No seria justo que 

en esta norma se contemplara el derecho a la asistencia social como una 

garantia de esta indole (social). 

Consideramos que es ui:ia_;¡rieces,idad, , 'y como cada necesidad 

requiere de un satisfactor en ~r~s' del· bienestar común (lo que 

favorezca a un grupo o clase social)·, el cor1st.Í.tu~e~te p~rmanente 
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deberá actualizar la Constituci6n insertando una norma que aluda a la 

asistencia social. 

La sociedad con el paso del tiempo evoluciona cambiando las 

instituciones jurldicas que a su paso va generando, el derecho no puede 

quedar estático, debe de irse transformando en aras de una correcta 

justicia para todos; la Constitución Federal na escapa a la mAxima de 

transformarse o convertirse en una norma vetusta sin aplicación alguna, 

por ello, el constituyente constituido está facultado para adicionar o 

rerormar la ley suprema, criterio que se sostiene en lo dispuesto por 

el articulo 135 de la constitución. 

Pero nos preguntamos en qué articulo del pacto federal 

quedaria incluido el derecho a la asistencia social; en este caso nos 

inclinamos porque formara parte del 123, pues este numeral regula, como 

seftalamos, las garantias sociales, 

Debemos aclarar al lector que no debe confundirse el derecho 

a la salud pública, contenido en el articulo 4g de la ley suprema, como 

garantia individual de igualdad con el de la asistencia social. El 

primero sólo se enfoca a llevar a la población en general los servicios 

médicos y hospitalarios, el segundo, es más amplio, abarca otras áreas 

como son: Las guarderías, los centros de atención para ancianos o 

discapacitados, casas hogar, por citar algunos. 
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N6tese que la asistencia es ademlis de médica, social, con 

ello queremos decir con un alto contenido de protecci6n para ayudar a 

mejorar en la medida de lo posible algunos factores que por la 

situaci6n econ6mica de las personas les es imposible ascender a los 

servicios que proporciona (previo pago) la iniciativa privada. 

Si se garantiza la asistencia social a los gobernados, el 

Estado tendrli que instrumentar y organizar un sistema que permita a la 

poblaci6n que requiera de los servicios asistenciales, sean éstos 

médicos, de asesoramiento jur1dico o de cualquier otra 1ndole que 

repercutan en el desarrollo de un grupo social. 

El derecho a la asistencia social, como rama del derecho 

social, intenta mejorar el nivel de vida de los desposeídos de aquéllos 

que dada su situaci6n personal no pueden conseguir la prestaci6n de 

servicios profesionales por carecer de los medios econ6micos para 

alleglirselos, por eso propugnamos porque se eleve a rango 

constitucional este derecho, como sucede con el de la seguridad social 

para poder mejorar no sólo a una clase social como lo hemos venido 

reiterando, sino también la imagen del Estado, que como hemos venido 

apreciando en esta a1tima década va perdiendo fuerza y credibilidad. 

La asistencia social es hoy día un derecho inherente al 

individuo, no es una recompensa o dádiva que el Estado pueda dar o 

quitar a su arbitrio, se trata de un beneficio que debe ser exigido al 

Estado por sus gobernados. 
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CON.CLUSIONES 

PRIMERA.- El derecho social se integra por un conjunto de 

disciplinas, cuyo comün denominador es el de tutelar y otorgar el mayor 

y mejor nümero de derechos en favor de las clases desprotegidas. 

SEGUNDA.- Dentro de las ramas que componen al derecho social 

destaca el derecho a la asistencia social, disciplina juridica que 

procura, a través de sus normas, mejorar las condiciones y nivel de 

vida de los destinatarios de la norma. 

TERCERA.- El derecho a la asistencia social surge aparejado 

a una serie de fenómenos, en los que se aprecia la inconformidad por la 

opresi6n de una clase social y se exige de sus componentes el respeto 

sin restricción alguna a las prerrogativas a que se tiene derecho por 

formar parte de una clase social determinada. 

CUARTA.- La evolución del derecho a la asistencia social se 

instrumentó en normas, en ocasiones aisladas, que regularon conductas 

en favor de la prestaci6n de servicios médicos, hospitalarios y en 

general de aquellos servicios en que algunas personas están 

incapacitadas econ6micamente para sufragarlas. 
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actualaente en el pacto federal, pues se confunde con el derecho a la 

•alud pQblica contenido en el articulo 4•, o bien con el derecho a la 

seguridad social contemplado en el 12J. 

SEXTA. - creemos indispensable que se estructure la dispersión 

normativa que, a propósito de la asistencia social, existe con la 

finalidad de integrar la prestación de servicios a la población en 

general, particularmente los que hemos catalogado como personales y no 

personales. 

SEPTIMA. - Es oportuno delimitar los niveles médico, de 

población y de vivienda con el propósito de estructurar programas que 

tiendan a la satisfacción de las necesidades de la población en estas 

6reaa que en nuestro concepto son estratéqicas. 

OCTAVA.- A nivel internacional los organismos de esta lndole 

que coadyuvan en mejorar las condiciones de vida de determinado estado 

o región del mundo, se encuentran imposibilitados por cuestiones 

pollticas o de financiamiento para aplicar y hacer efectivas las 

pollticas que a estos órganos del derecho internacional público les 

compete. 

NOVENA.- La causa fundamental de la desigualdad entre los 

individuos de una sociedad es netamente económica, de ellas se deriva 

....... 



-- -la falta de oportunidad para mejorar los niveles e indice de vida de la 

población. 

DECIMA.- La asistencia social por su importancia, debsr1a de 

estar resguardada por una garantla contenida en el articulo 123 de la 

Constituci6n. 

DECIMOPRIMERA.- Las conclusiones novena y décima nos permiten 

proponer la creación, sea de una fracción que se inserte en el articulo 

123, apartado "A" de la Constitución, que regulen una norma social, el 

derecho a la asistencia social previendo como obligaci6n del Estado, la 

de suministrar los satisfactores que permitan a los grupos sociales 

econ6micamente débiles, servicios de orden médico, hospitalario 

inclusive econ6mico. Esta labor también podr1a ser sugerida como apoyo 

del sector privado. 

Con lo anterior no queremos que el Estado se convierta en un 

Estado paternalista, m6s bien se busca, con esta adición a la ley, que 

la distribución de la riqueza sea justa y equitativa y vaya dirigida a 

apoyar a los sectores desprotegidos de la poblaci6n, haciendo una labor 

social, humana y altruista en la que participe toda la sociedad. 
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