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INTRODUCCION 

En México como en todos los pa1ses subdesarrollados, 

se encuentra un problema difícil de solucionar, referente a -

los menores que trabajan, ya que por falta de recursos econ6m! 

cos, el subempleo, la desocupaci6n, la irresponsabilidad de -

los adultos, los menores de edad se ven en la necesidad de tr! 

bajar para poder subsistir, trayendo consigo un sinntlmero de -

situaciones que vienen a recaer sobre dichos niños, la explot! 

ci6n, la injusticia, la falta de preparaci6n, vienen a dañar -

la vida de estos infantes, por lo que es necesario que el Go-

bierno Mexicano, ponga más inter6s sobre este problema, ya que 

los pequeños obreros que trabajan serán los ciudadanos que co~ 

formarán el M6xico futuro, 



C A P I T u L O P R I M E R O 

CONCEPTOS GENERALES 

A. CONCEPTO DE 'l.'RABAJADOR. 

B. CONCEPTO DE PATRON. 

C. CONCEP1:0 DEL i'ENOR TRABAJADOR. 

D. CONCEPTO DE LA SEGuRIDAD SOCIAL. 



CAPITULO PRIME RO 

CONCEPTOS GENERALES 

A. CONCEP'ro DE TRABAJADOR. 

A la persona que presta un servicio a otra se le ha -

denominado de diversas maneras: Obrero, operario, asalariado, 

jornalero, etc., el concepto que ha tenido mayor acogida tanto 

en la Doctrina corno en la Legislaci6n es el de Trabajador. 

El concepto de Trabajador es genérico, porque se atri

buye a todas aquellas personas, que con apego a las prescripcio

nes de la Ley, que analizarem::>s enseguida, entregan su fuerza de 

trabajo al servicio de otra y, en atenci6n a los lineamientos 

Constitucionales, no admite distinciones; as! se ha reconocido 

en forma expresa en la Ley, en el artículo 3o. segundo pá'.rrafo, 

que recoge es te principio de igualdad al estatuir: 

"No podrá'.n establecerse distinciones entre los trabaj~ 

dores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina 

política o condici6n socia.l". 

Es la propia Ley la que nos ofrece el concepto de tra

bajador, al señalarlo en su artículo So. 
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"Trabajador es la persona física que presta a otra, -

física o roral, un trabajo personal subordinado". 

"Para los efectos de esta disposici6n, se entiende por 

trabajo toda actividad hwnana, intelectual o material, indepen--

dien temen te del grado de preparaci6n Mcnica requerido por cada 

profesi6n u oficio". 

Del rnislrO texto de la Ley se toman los siguientes ele-

mentas que son indispensables para que tal prestaci6n de servi--

cio sea regulada en sus disposiciones a saber: 

El sujeto obligado es el trabajador, sierr.pre será una 

persona física. 

El objeto de la obligaci6n, esa persona física ha de 

prestar un servicio a otra persona física o noral que son los s~ 

jetos beneficiarios o favorecidos. 

La naturaleza de la prestaci6n, el servicio ha de ser 

en forma personal y de manera subordinado. ( 1 ) . 

1.- DAVALOS, Jos~., Derecho del Trabajo Toro I., Editorial 
Porrtía, S.A., Primera Efü.cidn., México 19BS., pp. 90 y 91. 
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Adj. Que trabaja.// Muy aplicable.// M.y f. Que real! 

za un trabajo por cuenta propia o ajena.// (2) 

'l'an to en la Ley de 19 31 cono la vigente, han definido 

al trabajador. En el art!culo 3o. de la Ley anterior se señal~ 

ba que "trabajador es toda persona que presta a otra un servi

cio waterial, intelectual o de arreos géneros, en virtud de un 

contrato". La Ley vigente, con rrejor técnica, lo define cono 

"persona f!sica que presta a otra, física o IrDral, un trabajo 

personal subordinado". 

Es evidente que estas definiciones no comprenden a 

todos los trabajadores, sino s6lo a los asalariados. La defin_!. 

ci6n de la Ley de 19 31 adolec!a del defecto de hablar, en gene-

ral, de "persona", sin precisar si lo era f!sica o noral y de 

admitir categorías puras de "trabajadores manuales" o de "tra-

bajadores intelectuales", ciertarrente inexistente, ya que todo 

trabajador, en alguna medida, supone una actividad física e in-

telectual al misirD tiempo. La definici6n de la Ley actual, rr~s 

pre~isa, s6lo tiene el defecto secundario de hablar de "persona 

2.- VANIDADJ:;S Continental, Di'ccionario Enciclopédico Ilustrado 
de Nuestro Tiempo Tomo IV., Ediciones Foto-Repro, S.A., 
Barcelona., España 19 74.; Tercera Edici6n., p. 1255 ~ 
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l!Dral", concepto arcaico y deficiente propuesto en la Cámara 

de Diputados en sustituci6n cel irás técnico de "persona jur!d.!_ 

ca", que contenía la "Iniciativa Presidencial". ( 3) 

Para el Maestro Rafael de Pina nos dice que "trabaj!!_ 

dar" es la persona física que presta a otra, f!sica o rroral, 

un trabajo personal subordinada, (Art. So. de la Ley Federal 

del Trabajo). Para los efectos de esta disposici6n (dicciona

rio de Derecho), se entiende por TRABAJO toda actividad humana, 

intelectual o material, independientemente del grado de prepa-

raci6n técnica requerido por cada profesi6n u oficio. (4) 

B. CONCEPTO DE PATRON. 

A la persona que recibe los servicios del trabajador, 

también se le conoce con diversas denominaciones, encontrándose 

entre otras, las de acreedor del trabajo, empleador, patrono, 

patr6n principal, dador de trabajo, dador de empleo, empresa-

ria, Locatio, etc., lo cual sucede en la Doctrina y en la Le-

gislaci6n Nacional. 

3.- BUEN L., Néstor de., Derecho del Trabajo Tomo I., Edito
rial Porrlla S.A., Quinta Ldici6n., México 1984., pp. 445 y 
44G. 

4.- DE PINA, Rafael., Diccionario de· Derecho., Editorial Po
rrlla S.A., Tercera I::dici6n., México 1973., p. 323. 
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De los anteriores términos se han elegido las de Pa-

tron y Empresario no s6lo porque tradicionalrrente se han veni

do usando, sino tarrbién porque son los conceptos con nenes ob-

jeciones técnicas. 

La Ley Federal del Trabajo define al Patr6n en el 

Artículo 10., prirrer párrafo, en la forma siguiente: 

"Patr6n es la persona física o rroral que utiliza los 

servicios de uno o varios trabajadores". 

Del concepto legal se tornan los siguientes elementos: 

El patr6n puede ser una persona física o rroral, y. 

Es quien recibe los servicios del trabajador. (5) 

H.y f. Patrono, protector, defensor; el que tiene d~ 

recho de patronato. Santo titular de una iglesia o cofradía. 

Protector especial de una naci6n, ciudad, profesi6n, etc. Due-

ño de la casa donde uno se hospeda o aloja. Amo, señor. M. El 

que manda un pequeño buque nercante. Dechado que sirve de 

muestra para sacar otra cosa igual. Metal tipo para la evalu~ 

ci6n de la moneda. Planta en que se hace un injerto. Magni

tud física base. Papel, cart6n o tela que representa una de 

las piezas de la prenda que se desea confeccionar. En P~xico 

• 5.- DAVALOS, José., Ob. Cit. pp. 97 y 98. 
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y Guatemala tratair.iento popular y afectuoso que se da al supe

rior. Patrono persona que errplea obreros. (6) 

Al hablar de los trabajadores señalábamos la posibi-

lidad de que el concepto pudiera quedar desvinculado de una r~ 

lación particular de trabajo. Respecto del "patrón" no pode-

rnos decir lo misrnc ya que este concepto aparece necesariamente 

unido a una relación jurídica laboral. 

La Ley contiene una definición simple pero razonable, 

del concepto "patrón". En el Art. 10 señala que es: "la pers2 

na física o rroral que utiliza los servicios de uno o varios 

trabajadores". En cierto modo, sigue la línea de la Ley ante-

rior, que lo definía corno "toda persona física o moral que err~ 

plea el servicio de otra, en virtud de un contrato de trabajo" 

(Art. 4o.). 

A la definición del Art. 10 podría hacérsele alguna 

observación: oir.i te des tacar el eleirento "subordinación" y ha-

ce caso Oll'.iso de la obligación de pagar el salario. De ello 

deriva que siendo correcto el concepto, resulte insuficiente. 

( 7) 

6.- RALUY Poudevida, Antonio., Diccionario Porraa De La Lengua 
Española., Editorial Porraa, S.A., Decimacuarta Edici6n., 
Mi!xico 1978., p. 554. 

7.- BUEN L., Néstor de, Ob. Cit. pp. 457 y 458. Torro I 
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El !l'aestro Rafael de Pina nos da la definición de P.'!_ 

tr6n que "es una persona física o rroral que utiliza los servi

cios de una o varios trabajadores" de acuerdo a la Ley Federal 

del Trabajo, en su Art. lOo. (8) 

C. CONCEPTO DEL MEUOR TPABAJAOOR. 

El concepto general del rnenor, es indiscutible que urt 

mismo objeto de estudio puede ser enfocado de distinta manera 

segün sea la disciplina cientifica o técnico que lo analice. 

'!'ratándose del menor, su concepto será diferente si 

nos proporciona la biología, la psicología o el derecho. Tan

to el Código Civil Artículo 646, nos define com:i menor al indi

viduo que no ha cumplido lB años; y, como en el Código Penal en 

su Artículo 119 lo señalaba también ya derogado actualmante en 

esta Ley, pasó a formar parte de la Ley que crea los Consejos 

• TU telares para Menores Infractores del Distrito Federal, publi

cada en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de Agosto 

de 1974, en su Artrculo lo. señala lo rnism:i que el Art!culo 

646, respecto lo menciona tatrbién sobre la edad de los menores 

de 18 años. 

8.- DE Pina, Rafael., Ob.· Cit. p. 263. 
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Pero a\ín en este caso habrá que tomar en considera

ci6n algunas posibles excepciones, com:i es el hecho de' que un 

juez los haya declarado emancipados antes de cunplir los 18 

años, o que dicha autoridad los haya declarado en estado de i!!_ 

terdicci6n, aan cuando sean rrayores de 18 anos. 

El enfoque de este trabajo es fundarrentalrrente J.urr

dico Político¡ y por ello el concepto general que herros formu

lado. Acerca del menor tiene prirrordialmente caracterl'.sticas 

Jurídicas. 

!lo pretenderros que este concepto sea el 6nico, pues 

más adelante se esclarecer:!í que para otras disciplinas, el CO!!, 

cepto de menor es diferente, del que aqur apuntarros. Tampoco 

pretendem:is que sea totalmente conmutativo, pues sorros los pr! 

meros en reconocer que un concepto integral del menor debe to

mar en cuenta los resultados de todas las discipli ms que por 

una u otra raz6n, lo han estudiado. 

Lamentablen-ente esta tarea rebasa los límites del pr~ 

sen te trabajo, que enfoca al menor en un :!íngulo laboral princi

palmente. 

En tales circunstancias, si nos herros atrevido a dar 

un primer concepto de menor, lo haceIOC>s porque es preciso ir 

delineando con claridad los términos que han de manejarse más 
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adelante. Para nosotros, desde el aspecto jurídico en. generai 

MENORES SON LOS INDIVIDUOS, HOMBRBS O MUJERI:S, QUE NO HAN CUM

PLIDO 18 Al'lOS SALVO EN CASO DE QUE HAYAN SIDO Ef>'.ANCIPADOS O D.!:! 

CLARADOS EN ESTADO DE INTERDICCION. 

El Maestro Mario de la Cueva, al referirse a la edad 

rr~nirna de Admisión al trabajo, nos dice que al principio del 

siglo XIX., se juzgó que era indispensable prohibir al trabajo 

de los niños, ya que éstos corrían no sólo el riesgo de un de

sarrollo físico inadecuado sino que también abandonaban sus e! 

tudios. Asimisrro al hacer rnención al Laudo A:rbitral dictado 

por el ~residente Porfirio Díaz, el 7 de Enero de 1907, con~ 

ti vo del conflicto del Río Blanco, se señaló que "no se admi ti 

rían los menores de 7 años en las fábricas para trabajar", é! 

to dió origen a que en la Constitución de 1917, se prohibiera 

el trabajo de los rnenores de 12 años. 

Siendo Presidente el Lic. Adolfo L6pez Mateas, se r~ 

forn6 en Noviembre de 1962 la Constituci6n en donde señal6 en 

la fracci6n III del Artículo 123, que, quedaba prihibida la u

tilizaci6n del trabajo óe los rnenorcs de 14 años. 

Nuestro autor nos dice que "la necesidad de vivir es 

más fuerte en el hont>re que la necesidad de adquirir conoci

IT'iento" alternativa que no debería de existir en un régimen ~ 

volucionario, con una adecuada política de Previsi6n y Seguri-
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dad Social, pero que en la actualidad refleja un concepto to

talrnente realista y a ello se debe la gran deserci6n de los rr~. 

nores de las escuelas, ya que tienen la necesidad de ayudar a 

sus padres en los quehaceres del catq:Jo, o auxiliar en la ali

rnentaci6n, sustento de su familia, cuando laboran en algunas 

f!íbricas pero también y no son pocos los casos en que por vi

vir en la orfandad o·desrurparo quisieran .trabajar en cualquier 

actividad y no estar rrendigando, com::> sucede. 

No obstante lo anterior de acuerdo con la norma Con~ 

titucional, la nueva Ley Federal del Trabajo vigente a partir 

de 1970, establece en su Artículo 22 la prohibici6n de utili

zar el trabajo de los rrenores de 14 años y de los nenores de 

16 años que no hayan terminado su educaci6n obligatoria; y en 

el Articulo siguiente, se establece la libertad de los mayores 

de 16 años para prestar sus servicios y que los mayores de 14 

años y menores de 16 deberán ser autorizados expresarrente para 

ello, causa ésta que 16gicarnente desaparece cuando se cumplen 

los requisitos del ya rrencionado Artículo 22 si el patr6n aceE 

ta a trabajar a un rnenor no podrá separarlo, ya que ninguna 

disposici6n lo faculta a ello, por no ser un problema de inca

pacidad del trabajador sino una medida de protecci6n a la ni

ñez, con la excepci6n de los reenores de 14 años para los que 

existe disposici6n Constitucional expresa que les prohibe la

~r~. 
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Por otra parte, el Articulo 29 prohibe la utiliza

ción de rrenores de 18 años en trabajos que se realicen fuera 

de la Pepm>lica salvo cuando se trate de técnicos, profesioni~ 

tas y en general los trabajadores especializados, COITO podrían 

ser también artistas y deportistas; y en el Artículo 191 proh!_ 

be el trabajo de rrenores de 15 años en buques y el de ir.enores 

de 18 años corro pañoleros ó fogoneros, en donde podel!Os con- -. 

cluir que desde el punto de vista laboral el concepto rrenor co- -

rresponde a diversos líwites de edad, conforrr.e viva concepción 

protectora de integridad física y de la capacidad que desarro

lla del futuro ciudadano. 

Al respecto nos dice González Blanco que la Capaci

dad que se reconoce a los rrenores no significa la emancipación 

de los rnisnos ya que solarrente es una Capacidad material de 

trabajo, pero .en cuanto a otros actos jurídicos su conducta se 

regirá por lo establecido en las Leyes especiales. 

Por otra parte, la Ley Federal del Trabajo, en el Tí 

tulo Quinto, relu.tivo al trabajo de las lt'Ujeres y los rrenores 

establece en su Articulo 173, que el trabajo de los mayores de 

14 años y rrenores de 16 años queda sujeto a vigilancia y pro

tección especial de la inspección de trabajo; en el Artículo 

174, se señala que los r.enores deberán de obtener un certific~ 

do médico que acredite que pueden trabajar y solt'.eterse a ex~~ 

nes periódicos y que en ning!ln caso, el patrón podrá contratar 
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los sin dicho certificado; en el Artículo 175 se establece la 

prohibici6n de utilizar a los menores en establecimientos en 

los que se consuma bebidas errbriagantes, en donde se atente 

contra las buenas costwrbres, en trabajos ambulantes salvo au

torizaci6n de la autoridad, en trabajos subterráneos, subm4ri

nos, peligrosos, insalubres o que afecten a su desarrollo fís! 

co, en trabajos nocturnos y otros; en el Artículo 176, al ha-

blar de labores peligrosas o insalubres considera corro tales a 

aquellas que pueden afectar la salud, el desarrollo o atentar 

contra la vida de los menores; en el Artículo 177, se dice que 

la jornada de trabajo no exceda de 6 horas diarias, divididas 

en períodos m.:!xirros de 3 horas cada uno con una hora m!nima de 

reposo, en el Artículo 178, se establece la prohibici6n de tr!! 

bajo los domingos y días de descanso obligatorio así corro que 

la violaci6n de este ordenamiento obligado al pago extraordina 

rio de 200% m~s del salario; en el Artículo 179 se establece 

que las vacaciones pagadas deberán ser por lo nenos de 18 días 

laborables; y en el 180 se señalan corro obligaciones de los P!! 

trones el exigir el ya mencionado certificado irédico, a llevar 

un registro del tipo de trabajo, horario, etc., y distribuir 

el trabajo,de que el menor cumpla con sus p$ogramas escolares 

y pueda asistir a la escuela de capacitaci6n entre otras cosas. 

De lo anterior se puede afirmar que la Ley Federal 

del Trabajo protege al nenor que tiene más de 14 años y menos 

de 16 años, con algunas excepciones a que ya nos referirros an-
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teriortrente, que dicha protecci6n pretende, fundaroontalroonte, 

que realice sol.amente actividades que estén de acuerdo con su 

Capacidad física y que no lo pongan en peligro, as! como el 

que se les den facilidades para que puedan continuar sus estu

dios o capacitarse profesionalroonte, más no regula el aspecto 

tan importante de que se le capacite en materias tan fundamen

tales como son las de previsi6n social antes de ser trabajado

res, situaci6n ésta que, debería ser tratado y considerada in

tensivamente por las autoridades educativas durante el proceso 

educativo y muy especialmente en la instrucci6n primaria de 

los roonores. 

Concepto de la Oficina Internacional del Trabajo en 

relaci6n con la eóad mínima de admisi6n en el empleo, en el 

presente trabajo basado en la 580. reuni6n de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, en donde se estudi6 el proyecto de 

Convenio y de Recomendaci6n sobre la edad mínima de admisi6n 

en el empleo. 

Para realizar lo anterior, en la parte A, relativa 

al proyecto de Convenio (1), se tomaron en cuenta los Conve

nios sobre la edad mínima existentes para Industrias (1919), 

Trabajos Marítimos ( 1920) , sobre Agricultura { 19 21) , Pañoleros 

y Fogoneros (1921), Trabajadores No Industriales (1932), Trab~ 

jos Marítimos (1936), Pescadores (1959) y Subterráneos (1965), 

as! conn las revisiones efectuadas en 1936 y 1937 sobre traba-
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jos Mar!tirros, de Industrias y Trabajos No Industriales. 

En el texto del proyecto se señal6 en el Artículo 

2o. / que la edad mínima debe ser 14 años, o aquélla en que ce

sa la obligaci6n escolar; y en el Artículo 3o., se señala que 

en aquellos lugares en donde el trabajo puede resultar peligr2 

so para la salud, la seguridad o la ITDralidad de los menores, 

la edad no deberá ser inferior a los 18 años. 

Más adelante se refiere, en el Artículo So., a que 

aquellos países mienbros que no puedan in-plantarlo de m:mento 

en forl!'a general, deben establecerlo cuando renos en las acti

vidades realizadas en minas y canteras; industrias manufactur~ 

ras, construcciones,servicio de electricidad, gas y agua; sa-

neamiento; transportes; alinentaci6n y comunicaciones; planta

ciones y otras explotaciones agrícolas comparables. 

En el Artículo 7o., se hace una excepci6n en cuanto 

a la edad mínima, al señalar que tan'bién podrían laborar wayo

res de 12 años en trabajos ligeros, que no sean susceptibles 

de perjudicar su salud o desarrollo y que no sean de tal natu

raleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela. 

(1) CONVENIO "es un instrUJOOnto con valor de tratado 

multilaboral. Todo gobierno que lo ratifica, se cowprornete a 

dar validez en su país, a las disposiciones que contiene". 
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El Artrculo 9o., señala la obliga~ión al empleador 

de llevar un registro, que debe estar a la disposición de la 

autoridad, en donde aparezca la edad de los trabajadores que 

no hayan cumplido a6n dos años más de la edad rr~nima, a que se 

refiere el Artículo 2o., ó 3o., en su caso. 

Por lo que se refiere a la parte B, relativa al pro

yecto de Recornendación(2), en la parte(!), sobre pol!tica na-

cional, establece que se deben extender las medidas econ6micas 

y sociales destinadas a aliviar la pobreza para no acudir a la 

actividad económica de los niños, que se deben de hacer exten

sivas las medidas de seguridad social y de bienestar familiar, 

que se debería imponer u hacer cumplir la obligación de asis-

tir a la escuela con horario completo y que se debería pensar 

en rnedidas tales corno una formación preparatoria que no entra

ñe riesgos para los tipos de eir.pleo o trabajo a que se destine 

a los menores. 

En la parte relativa a edad mínima, se señala que d~ 

berra ser la misma para todos los sectores de actividades eco

nómicas similares; que los países miembros deb!an señalarse c2 

rno objetivo la elevación de la edad ll'~nima de admisi6n al ere-

plco a 16 años, en aquellos lugares en que la edad mfnima es 

alin inferior a 14 años, se deberían torrar rnedidas urgentes pa

ra remediar es ta situación. 
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En lo tocante a los empleos o trabajos peligrosos se 

insiste que debe tenerse cuidado de que no se afecte la salud, 

la seguridad o la rroral de los rrenores y asimisno se deberían 

de tener presentes las norrras internacionales relativas a sub~ 

tancias, gentes o procesos peligrosos, incluyendo las radiacio 

nes y en trabajos sUbterráneos. 

l2) RECOMENDACION "cono su nombre lo indica, es el 

consejo para que se adopten las rredidas beneficiosas para el 

mundo del trabajo". 

Por lo tocante a las condiciones de trabajo, establ~ 

ce que la rernuneraci6n debe ser equitativa, siguiendo el cri~ 

rio de "Salario igual por trabajo de igual valor"; que no se 

debe permitir el trabajo en horas extraordinarias y que se de

ben respetar los d!as de descanso para que se dediquen a acti

vidades de recreo; que las vacaciones anuales pagadas deben de 

ser de cuando menos 4 semanas situaci6n ésta que supera a lo 

señalado de nuestra Ley en aproxirnadarrentc d~as, y que deben 

existir normas satisfactorias de seguridad e higiene y de ins

pecci6n y vigilancia adecuadas; y, por Gltirro, en relaci6n a 

las nedidas de control, señala que adern<'is de una buena inspec

ci6n, los servicios de Adrninistraci6n del Trabajo deben actuar 

en estrecha colaboraci6n con los servicios encargados de la e~ 

señanza, la forrnaci6n, el bienestar y la orientaci6n de niños 

y adolescentes • 
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Aqu1 también podemos encontrar la inquietud de qué m2_ 

tiva este trabajo, en el sentido de que desde los primeros años, 

al niño se le debe dar orientaci6n adecuada en materia de higi~ 

ne y seguridad, (9) 

D. CONCEPTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

"Tiene por objeto crear en beneficio de todas las pe!_ 

sanas y sobre todo de los trabajadores, un conjunto de garan- -

t1as contra ciertas, contingencias que pueden reducir o supri--

mir su actividad o bien imponerles gastos suplementarios". (10) 

"La Seguridad Social tiene por objeto contrarrestar -

la ciega injusticia de la naturaleza y de las actividades econ~ 

micas por medio de una justicia racional y organizada, suaviza-

da por la caridad". (lll 

9.- GONZALEZ Blanco Garrido, Salom6n y Ort1z Urbina, Antonio, 
Ponencias ue resentaron en el Primer Con reso Nacional 
so re e R §imen Jur Menor Tomo IV., cave G.B. 
pp. l a la • 

10.- F. Netter., La Se uridad Social sus Principios., Colec
ci6n Salud y Seguridad Socia , Serie Manua B sicos y Es
tudios., IMSS., 1982., Primera Edici6n., p. 9. 

11.- INTRODUCCION a la Sequridad Social, Publicaciones de la -
Organ1zac16n Internacional del Trabajo, Ginebra 1970., -
p. 2. 
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La seguridad social en el Artículo 2o., de la Ley 

del Seguro Social (Mexicana) se refiere a la Seguridad en ate!!_ 

ci6n a su Teleología. "La Seguridad Social tiene por finali-

dad. garantizar el derecho humano a la salud, a la asistencia 

rrédica, la protecci6n de los rredios de subsistencia y los ser

vicios sociales necesarios para el bienestar individual y ce-

lectivo". 

La Garantía del derecho humano de la salud en el Ar

tículo 4o., Constitucional nos señala "que la salud debe ente!.!. 

derse no s6lo como ausencia de enferrredad sino como conjunci6n 

de elerrentos materiales que perrr~ten el desarrollo arrr6nico de 

la persona 11
• 

Esta garantía se expresa por rredio de: 

Protecci6n a los rr.edios de subsistencia, 

Asistencia m!!dica, 

Servicios sociales. 

De esta definici6n se puede decir que el objeto a s~ 

guir es ldgrar el bienestar individual y colectivo. 

Ran'Ón G6mez "La Seguridad Social nace de realidades 

sociales y de necesidades econ6micas del individuo y se trad~ 

ce en una unidad universal de protecci6n biosocioecon6núca". 
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En resumen, la Seguridad Social es el conjunto de in! 

tituciones, principios, normas y disposiciones que protege a t~ 

dos los elementos de la sociedad contra cualquier contingencia 

que pudieran sufrir, y permitir la elevaci6n humana en los as-

pectes psicofisi,cos, moral, econ6mico, social y cultural. 

El objeto de la actividad humana es disminuir elemen

tos de inseguridad; la vida es sociedad s6lo puede llevarse a -

cabo si contamos con los elementos indispensables que permitan 

la atenci6n a las necesidades minimas y los instrumentos para 

mantener y acrecentar los niveles de existencia. 

La amplitud del t~rmino Seguridad hace que todas las 

artes y las ciencias queden incluidas en su concepci6n; desde -

el nacimiento hasta la muerte es un continuo luchar por acrecen 

tar la seguridad. As1 entendida, su marco es el continente en 

el que llevamos a cabo el quehacer cotidiano. 

La ciencia obliga a concretar un objeto del conoci-

miento, para ordenarlo, sistematizarlo, derivar principios de 

validez general y aplicaci6n especifica; el todo no puede ser -

ciencia ni tampoco lo es una parte indefinida de este todo. 

La Seguridad es una parte de dicha totalidad expres~ 

da lo mismo en la guerra que aniquila para preservar, en la m~ 

dicina que restablece la salud, en la econo~1a al permitir el 
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uso adecuado de recursos, en el derecho tutelar de la conducta 

humana, la ml1sica que peririte esparcimiento, en el deleite que 

perfecciona la poesía o la pintura. 

La Seguridad Social no es una ciencia ni puede ser 

parte del Derecho e integrar una disciplina autónorr~. Corro ob 

jetivo, la Seguridad Social se propone proteger a todas las 

personas frente cualquier adversidad, permitir que el ser hum~ 

no lleve a cabo los objetivos sin mayor límite que el derecho 

de los demás. Es la surr.a de los bienestares individuales lo-

grados mediante el esfuerzo personal, el desenvolvimiento de 

la vida en comunidad y el mantenimiento de un orden m!nirro tan 

to impuestos corro regulado por el poder ptiblico. Es en este 

aspecto que se identifica y confunde con los fines del Estado. 

(12) 

La Seguridad Social, en tanto que ciencia del "segu-

ro social" esto es, ordenación sistemática de conocimientos S!?_ 

bre la relación de aseguramiento social, no considera al menor 

como una categorra que rrotive un tratamiento especial. En e

llo se distingue del derecho del trabajo que, tradicionalmente 

12.- BRICEflO Rurz, Alberto., Derecho Mexicano de los Seguros 
Sociales., Editorial HARLA :;.A. de C.V., Harper & Row La 
tinoamericana., México 19 87. pp. 11 al 19. 
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a impulsos de una inquietud que tiene sus ra!ces en la Declar~ 

ci6n de Principios de la Segunda Internacional (1889i, ratifi

cada en nuestro pa!s por el Programa del Partido Liberal e in~ 

piradora, sin duda, del Art!culo 123 Constitucional, ha consi

derado a los rrenores trabajadores corro una categor!a humana su 

jeta, jur!dica y socialrrente, a un tratamiento profesional. 

'.l'arrbién difiere del derecho civil que respecto de 

los rr.enores plantea todo un sisterr.a jurídico, con gran sentido 

de unidad, que es el derecho familiar. Por lo contrario, para 

el seguro social solo hay "trabajadores" cualquiera que sea su 

edad o condici6n, o si se subraya la evidente tendencia de la 

Nueva Ley del Seguro Social, sólo hay "sujetos de aseguramien

to", en realidad "productores de riquezas" de acuerdo al con

cepto clásico del trabajo. Es decir, para el seguro social no 

in:porta la edad ele 1 trabajador. Al menos por lo que hace el 

trabajador "joven". 

En esa medida, el trabajador, corro protasonista del 

seguro social, es un concepto genérico cuyas subdivisiones 

(subordinad.o y corro tal, asalariado, o no asalariado e inclu

sive, dueño de empresa) no se vinculan a su edad. Es más; ni 

aün corro beneficiario de prestaciones de vejez o por cesantía 

en edad avanzada, la edad condición ünica, ni impone, por si 

misma, el retiro de la actividad laboral que queda, en todo 

caso a criterio del propio interesado. 
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En otros aspectos, sin ernbar~, la condici6n de nn

nor que toca no a los asegurados sino a los beneficiarios, im

plica toda una estructura asistencial, de servicios médicos y 

aan econ6mico, que resulta consecuencia indirecta de la segur~ 

dad social y en el que la condici6n de beneficiario la compar

ten los !l'enores con las esposas y concubinas de los trabajado

res y sus ascendientes. Así, en el nuevo seguro de guarderías 

y en las asignaciones familiares, los beneficiarios fundament~ 

les lo son las madres trabajadoras que pueden laborar libres 

de la agobiante inquietud respecto de qué hacen sus hijos y 

los pensionados, que ven incrementados sus alcances en funci6n 

de la dependencia que hacia ellos guardan determinados menores. 

De lo expuesto se deriva una conclusi6n que pudiera 

entenderse descorazonadora: el menor considerado como catego

ría jurídica ésto es, sujetos capitisdisminuido, no tiene re

levancia para el seguro social. Por lo tanto, aparentemente, 

resulta inGtil manifestar preocupaci6n por él. 

No obstante lo expuesto, no cabe duda de que el me

nor representa, así sea indirectamente, un rrotivo de preocup~ 

ci6n desde el punto de vista de la seguridad social, Es nec~ 

sario, sin ell'bargo precisar por qué y en qué medida. 

La condici6n del menor en la seguridad social no es 
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una condici6n jurídica. Esto significa que su Capacidad o In

capacidad corro sujeto de relaciones jurídicas es totalrrente i!! 

diferente. Bl n:enor interesa s6lo en cuanto es sujeto rrédica 

o econ6rnicamente necesitado, o bien, en cuanto su presencia 

exige que el mayor de quien dependa pueda contar con los me- -

dios econ6micos para atenderlo. En otras palabras: el conceE 

to de menor, para el seguro social, no es concepto jurídico. 

Es simplemente, un concepto econ6mico-biol6gico. 

Ahora bien: el rrenor no es rrotivo de preocupaci6n s~ 

lo desde su nacimiento, o corro condicionante de un incremento 

en la pensi6n de viudez u orfandad. Por el contrario: una de 

las características de la seguridad social estrechamente vincu 

lada al derecho del trabajo, estriba en la protecci6n a la mu

jer embarazada, sea trabajadora o s6lo beneficiaria. En otras 

palabras: el menor es objeto de preocupaci6n desde su gesta- -

ci6n. Esto explica que se hayan establecido prestaciones eco

n6rnicas y especie desde antes del nacimiento. 

En el misrro orden de ideas la prestaci6n al menor 

contin(la después del parto. La Ley del Seguro Social recoge 

las disposiciones de la Ley Federal del 'l'rabajo que obligan al 

patr6n a pagar a las madres trabajadoras un salario íntegro du 

rante las seis semanas posteriores al parto y convierte esa 

obligaci6n en un riesgo asegurable. 
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Ello ae traduce en atención médica a la ll'adre y al 

irenor, ayuda en especie por seis rreses para lactancia y una c~ 

nastilla al nacer el hijo, cuya importancia será señalada por 

el Consejo Técnico, además de los subsidios que marca la pro

pia Ley. 

~n la nueva Ley esa protección se extiende después 

de cuarenta y dos días con respecto a los hijos de las trabaj!!. 

doras aseguradas y se cubre el riesgo de "no poder proporcio

nar cuidados materiales durante su jornada de trabajo a sus h~ 

jos en la priirera infancia" (Art. 184), irediante el estableci

miento de las guarderías. Bien es cierto que el beneficio de 

la. guardería es para la madre, en cuanto el Instituto la sust~ 

tuye en los cuidados a los hijos durante la jornada de traba

jo, pero indiscutiblemente esa prestación constituye un rredio 

de proteger al menor. Precisamente la Ley en su Artículo 185, 

al mencionar cuál es el sentido de la presentación de guarde

ría declara que tiene por objeto "cuidar y fortalecer la salud 

del niño y su buen desarrollo futuro, as! como la forll'ación de 

sentimiento de adhesi6n.fall'iliar y social", destacando además 

que debe procurarse a los niños la adquisición de conocimien

to que promuevan la comprensión, el empleo de la razón y de la 

imaginación". Habrá también de perseguirse con las guarderías 

constituir en el irenor "hábitos higiénicos y de sana conviven

cia y cooperación en el esfuerzo coman con propósito y matas 

comunes, todo ello de manera sencilla y acorde a su edad y a 
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la realidad social y con absoluto respeto a los elerrentos for

mativos de estricta incurrbencia familiar". 

El seguro de guardería se establece a partir del cu~ 

dragésirro tercer día de edad hasta los cuatro años, época en 

que el niño empieza su educación pre-escolar, por lo que, en 

cierto ITOdo, su vigilancia se transfiere a otro tipo de esta

blecimientos de tal manera que la madre trabajadora pueda se-

. guir cumpliendo sus obligaciones laborales. 

La vinculación de los rrenores a la seguridad social, 

corro beneficiarios, se actualiza en otro orden de ideas, rre- -

diante el seguro de enfermedades y maternidad que ampara a los 

hijos de los asegurados y de los pensionados rrenores de dieci

seis años¡ a los mayores de edad, hasta los veinticinco años, 

cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo n~ 

cional, y en forma indefinida, mediante asignaciones familia

res, a los hijos de los pensionados que no puedan mantenerse a 

s! misrros debido a inhabilitación para trabajar por enferrredad 

crónica, física o psíquica. Es obvio que no es concepto de 

"rrenor" el que aquí se pone en juego, sino el de "dependiente 

económico", en tales términos que el supuesto normativo para 

que se actualicen las prestaciones no es sólo de edad, sino 

la actividad estudiantil del hijo, o su precaria condición fí

sica o psíquica. 
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De lo dicho se podría deducir lo siguiente: que el 

concepto de "rrenor", coirO categoría jurídica es ajena a la Seg~ 

ridad Social. 

La Seguridad Social, rrediante la prestaci6n de serv~ 

cios sociales, debe asumir la funci6n de reeducacilin de la ju-

ventud, para atenuar el fen6rrcno de la despersonalizaci6n y 

deshumanizaci6n resultantes del trabajo enajenado y de la eco-

nom!a de consurro que privan en nuestro país. Ello requerirá 

la participaci6n activa y coordi.nada de otros organisrros. La 

nueva Ley del Seguro Social contiene disposiciones que pueden 

justificar esa funci6n del Instituto en favor de la juventud. 

(13) 

13.- BUEN L., Néstor de., Ponencia que presenta el Dr. en 
el Primer Conqreso !lacional sobre el Régimen Jurídico del 

~nor Torro IV., Clave B.L., pp. 1 al 4 y 13. 
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CAPITULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

A. ROMA 

En constante lucha contra los elementos, el hombre prim~ 

tivo satisfacía por instinto sus necesidades inmediatas. Aleccio

nando por los sufrimientos padecidos en épocas de escasez, com--

prendió la conveniencia de guardar los alimentos y domesticar a -

ciertos animales, transformándose poco a poco, a impulsos de la -

previsión, de cazador, en pastor. "Alvaro López Nañez, ideario de 

previsión social, 2a. ea., Madrid, 1947 pág. 10" obra citada por 

Goñi Moreno José María. En virtud de análogo proceso mental, apr~ 

vechó las plantas y se afirmó en la tierra. Sus primeros instru-

mentos -rudimentarios en la edad de piedra, y artísticos en la de 

bronce- los ideó animado de un verdadero sentido de previsión. 

El hombre primitivo no vivía aislado, desde el momento -

que por mandato natural constituyó la familia, el vínculo social 

primario, en cuyo seno, por imperativo de las necesidades de sus 

miembros, satisfechas en comunidad, aparecen rudimentarias mani-

festaciones de previsión. "Mauricio Stack, historia y evolución -

de la Seguridad Social, Estudios de la Asociación Internacional -

de la Seguridad Social, Ginebra, 1952". stack señala que, en la -
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naturaleza, la familia asegura el mantenimiento de los hijos; c~ 

mo unidad de la organización social, la familia es el prototipo 

de toda forma de seguridad social. Representa la solidaridad de 

las generaciones, la responsabilidad del jefe respecto del grupo, 

la generalidad de la responsabilidad, y la actividad de preví-~

sión. Obra citada por Goñi Moreno José María. 

Cuando evolucionó hacia formas más amplias de organiza

ción social, muchas de las virtudes y prácticas adquiridas en el 

seno familiar se transfirieron al conjunto social y, en el pro-

gresivo desarrollo de las relaciones humanas, el mundo contempo

ráneo intenta obtener de la coordinación de esfuerzos comunes la 

conquista del bienestar social. "Pierre Larroque, Familia y seg!!_ 

ridad social, "Rev. de Trabajo", Madrid, 1948, pág. 290". Obra -

citada por Goñi Moreno José María, dice Pierre, "Esta expansión 

del nrtcleo familiar en que se basa la solidaridad social, es, en 

el fondo, solamente una creciente fraternidad entre los hombres, 

una fraternidad entre los pueblos". 

Segan Stack, la evolución de la seguridad social es la 

historia de la transferencia gradual de la responsabilidad a pe~ 

sanas o agrupaciones más fuertes. Expresa que la capacidad econó 

mica de la familia en su lucha contra el infortunio es, en gene

ral, muy limitada, La ayuda entre los parientes no podría const! 

tuir sino una primera línea de defensa contra la inseguridad. 

(Historia y evolución de la seguridad social, Ginebra, 1952). 
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Obra ya citada por José Mar!a. 

La familia, en virtud de principios seculares -reconoc~ 

dos en el orden ético religioso y en la legislaci6n positiva, -

que determinan las obligaciones derivadas del parentesco- manti~ 

ne siempre sus propias responsabilidades referentes a la protec

ci6n recíproca entre sus miembros. No se concebiría la previsi6n 

social del individuo que no formase parte de una familia. La pr~ 

visi6n social es una garantía dada al grupo familiar. "Larroque 

demuestra que no existe una antinomía entre familia y seguridad 

social (op.cit., p. 291). Para mayores detalles: Reinhold Melas, 

consideraci6n del elemento familiar cuando se trate de determi-

nar las prestaciones del seguro social, "Rev. Seguridad Social", 

México, septiembre-noviembre de 1953, p. 27. Obra citada por Go

ñi Moreno José María. 

Fundada en la solidaridad, la previsi6n se insinOa en -

antiguos documentos. Se recuerda as! que, segOn el Talmud, los -

propietarios de asnos se obligaban a proporcionar otro animal de 

la misma especie a quien hubiera perdido el suyo por muerte, hui 

do, robo o destrucci6n. La indemnizaci6n deb!a oblarse en espe-

cie, para estimular la diligencia de los arrieros que, de reci-

birla en metálico, no pondrían mayor empeño en el cuidado de sus 

animales. La misma fuente revela otra práctica curiosa, segOn la 

cual, quien sin culpa alguna perd!a un navío, ten!a derecho a ob 

tener otro semejante por cuenta comOn de los otros marinos. 
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"Jean Halperin, Los seguros en el régimen capitalista, ed. Rev. 

de Derecho Privado, Madrid, p. 10." Obra citada por Goñi Moreno 

José Mar!a. ( 14) 

En sentido estricto, apenas cabe hablar de historia de 

la Seguridad Social, ya que con anterioridad al momento en que -

tal expresión se acuña con un contenido propio, es decir, antes 

del siglo presente, lo que se han sucedido son medidas inespecr-

ficas de protección de necesidades sociales. Quizá sea más apro-

piado, pues, aludir a una evoluci6n de la protección social, co-

mo expresi6n más amplia y difusa, indicadora de los instrumentos 

utilizados para afrontar a lo largo del tiempo las necesidades -

sociales. ( 15) 

Son innumerables los antecedentes que existen al respe~ 

to, pero sólo nos referiremos a algunos de ellos. Para el caso, 

partiremos del Derecho Romano, Séneca, el filósofo estoico roma-

no-cordobés, pidi6 la regulación más humana de la esclavitud. A! 

gunos emperadores siguieron dicha regulaci6n, como Claudia, 

quien decret6 la libertad de un c:icl.:ivo abandonado por su amo a 

causa de enfermedad o vejez. Por su parte, Adriano prohibi6 ma--

tar a los esclavos sin sentencia de un magistrado; mientras Ant~ 

nino Pío instituyó que los esclavos maltratados por sus amos 

14 •. -GOfH Moreno, Jos<'\ María, Derecho de la Previsi6n Social, Vol. 
r, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires 1956. pp.18 a 20. 

15.-ALMANSA Pastor, Jos!! Manuel, Derecho de la Seguridad Social, 
Vol. I., Editores Tecnos, 2a. Edición, Madrid 1977, p. 111. 
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pod!an quejarse ante los magistrados. (16) 

El Estoicismo, se llama as! porque se fund6 en un sitio 

cubierto y con columnas delante de los templos u otros edificios 

suntuosos de Atenas {stoá}. su fundador es Zen6n de Cicio (342-

270 a.J.C.) y se tienen representantes romanos de gran renombre, 

como Séneca y el emperador Marco Aurelio, 

Cultiva la 16gica, y su cosmovici6n quiere ser puramen-

te racional. El universo es regido fatalmente por la raz6n el -

ideal humano del estoico es, el sabio que se gobierna exclusiva-

mente por la raz6n, sin dar lugar a los impulsos de las pasiones, 

las cuales son juzgadas como malas. La raz6n debe llevar al hom-

bre a una adecuaci6n con su propia naturaleza y con la naturale-

za del Cosmos. Gracias a ella se adquieren las virtudes y, por -

ende, la felicidad, 

Los grados más elevados de la vida estoica están sella

dos por la impasibilidad, que es un equilibrio y serenidad com-

pletas frente a los afectos, las pasiones y las contradicciones 

de la vida. El estoico tiene que renunciar a los placeres y so-

portar los dolores y penalidades propias. De aqu1 ha surgido la 

tan conocida expresi6n: "Soport6 la pena en actitud estoica". Es 

16,- BRICE~O Ru!z, Alberto, Derecho Mexicano de los Seguros So
ciales, Editorial Harla S.A. de c.v. Harper & Row Latinoam~ 
ricana, México 1987, p. 47. 
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famosa la frase de Séneca al respecto: "Si accedes de grado, el 

destino te llevará; si no, te arrastrará a la fuerza." 

El estoicismo tiene, positivamente, el ideal del de~-

ber, de la renuncia y de la fraternidad universal; debido a eso, 

·fue una doctrina apreciada por los primeros cristianos. Pero, 

en contra, está un fatalismo que no da lugar a la libertad,y la 

valoración negativa de las pasiones y los afectos. (17) 

En el Imperio Romano existieron instituciones simila-

res. Las de carácter militar, pagaban indemnizaciones en caso 

de traslado o retiro de los asociados. Otras, compuestas de ªE 

tesanos, tenian por finalidad acordar asistencia, entierro y s~ 

pultura a los miembros fallecidos. Recuérdase el antecedente -

del reembolso de los gastos de curación y el valor del salario 

que se hubiese perdido, a la persona que era victima de uno de 

"esos proyectiles arrojados o derramados desde una casa". Ade

más se otorgaban rentas vitalicias, ajustadas a cierta técnica. 

Pero estas medidas eran meros paliativos. (18) 

Se recuerda que en Roma aproximadamente 500,000 habi-

tantea vivían de la caridad pGblica en el siglo II. (19) 

17.- GUTIERREZ Saénz, RaGl, Historia de las Doctrinas Filosófi
E.fil'.• Editorial Esfinge, S.A., México 1985, Edición 16a. -
pp. 65, 66. 

18.- GO~I Moreno, José Maria, Ob. cit., p. 21. 

19.- E. SIGERIST, HENRY. Civilización y Enfermedad. Ed. Fondo -
de Cultura Económica, la. ed. en espanol, por Ramón Aguirre 
Dávila, 1946. p. 18. 
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En el Derecho Romano, el poder autocrático del Pater 

Familiae sobre las personas y bienes de sus hijos fue decrecie~ 

do por medidas legales, como la de Caracalla, que prohibió la -

venta de los hijos, salvo en caso de extrema miseria. Adriano 

castigaba los abusos del derecho del padre a matar a sus hijos; 

los emperadores Antonino P!o y Marco Aurelio abolieron la facul 

tad del progenitor para obligar a su hijo (o hija) adulta a di

vorciarse de su esposa -o marido- con quien babia vivido en ma

trimonio sine manu. Augusto concedió a los soldados que estaban 

bajo la patria potestad el derecho de usar con independencia la 

propiedad que hubieran adquirido durante su servicio en el ejéE 

cito. 

La teoría de la culpa aquiliana atribuye al patrón o 

empresario la compensación del riesgo profesional, aunque post~ 

riormente aparezca el concepto de la responsabilidad objetiva -

del riesgo. 

Con el criterio protector, Antonino P!o reguló el - -

ejercicio de la medicina al limitar el nCimero de médicos que ~ 

dr!an ser nombrados por las ciudades, segan sus habitatantes, -

con goce de exención de cargas municipales. 

La historia romana, como dijera Mommsen, es un proce

so de integración: de la primitiva Roma -con la federación de -

las gentes de las colinas del Tiber a la formación de las urbes-
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pasando por la hegemon1a sobre el Lacio y la sucesiva incorpor~ 

ción de territorios, al Imperiurn Romanurn. Por ello pudo cantar 

Rutilio Nurnanciano refiriéndose a Roma: Urben Facisti quod 

prius orbis erat (Del orbe, del caos, hizo Roma una ciudad, una 

nación). 

Epicuro enseñó que la felicidad y los intereses de -

los individuos son anteriores y superiores a los de la sociedad; 

y que ésta y el Estado existen solamente para proteger al indi

viduo. El objetivo es el placer, no el corporal sino aquél que 

contribuya a la alegría del alma y a la liberación de sus dolo

res y de los del cuerpo. 

No faltaron en Roma instituciones que, de manera di-

recta o indirecta, organizaron la ayuda a los asociados, una ªE 

ción sistem~tica con objeto de aplacar los efectos de la inseg~ 

ridad social. 

Plutarco, en sus Vidas Paralelas, atribuye a Numa la 

distribución del pueblo en organizaciones por artes y oficios a 

fin de crear un interés profesional de solidaridad colectiva y 

religiosa frente a las facciones políticas. 

La opinión más generalizada parte de la aparición de 

los colegios propiamente dichos en la época de Servio Tulio, --
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donde .se define la Sodalitia. (20·) 

Sodalitas y Sodalitates voces latinas., en singular y 

plural respectivamente; amistad, camarader1a // Cofradía // Co

legio o gremio (v. Colegios Romanos). 

Sodalitates Sacrae Cofradías prodosas. (21) 

En el siglo 1 A.C., en los años 67 a 64, la Ley Julia 

abolió los colegios y las sodalitia¡ más tarde Julio César los 

restauraría, en el año 59, para volver finalmente a suprimirlos, 

estimando que representaban cierto peligro para el ejercicio de 

su poder. 

La organización de los colegios romanos estaban bajo 

la potestad del senado o del emperador. Trajano, Marco Aurelio 

y Alejandro Severo fueron los primeros en oto_rgarles privile- -

gios o extenderlos a las provincias, pero conservando al mismo 

tiempo la docilidad como instrumento de su pol1tica interior o 

exterior. 

su administración quedaba a cargo de los duunviros o 

ia.- BRICENO Ruiz, Alberto, Ob. Cit., pp. 47, 48. 

21.- CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Dere-
cho Usual, tomo VI (S-Z), Editorial Heliasta S.R.L., 14a. 
Edición Revisada, Actualizada y Ampliada por Luis Alcalá -
Zamora y Castillo, Buenos Aires 1979. p. 234. 
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de los cuatrovirus, de varios magistrados de Roma antigua o - -

eran el nombre de los cuatro magistrados romanos que presid!an 

el gobierno de algunas ciudades, magistrados elegidos cada cin

co años, con un patr6n como jefe supremo y corno principal defe~ 

sor de las corporaciones antes los poderes püblicos, aunque tal 

defensor lo era de nombre que de hecho. 

Los colegios aparecen tarnbi6n !ntimarnente ligados al 

Estado, puesto que las artes a que se dedicaban eran indispens~ 

bles para la vida del pueblo. Entre ellos encontrarnos a los n~ 

ve9antes, panaderos, carniceros, etc. 

Mommsen estima que los colegios romanos fueron, en -

cierto sentido, sociedades de socorro mutuo; J.P. Waltzing. Es

tudios Hist6ricos de las corporaciones profesionales entre los 

Romanos, tomo I., pp. 300 a 322, obra citada por el maestro Bri 

ceño Ruíz, Alberto., que por su parte, Waltzing, reduce esta ªE 

tividad de las entidades a los funerales y exequias siendo la -

asistencia mutua general una cxccpci6n. 

Waltzing considera a las diaconías, iglesias, en los 

albores de la nueva religión como el primer testimonio de la s~ 

cicdad de socorros mutuos en la historia. 

La sociedad de socorros mutuos ten!an como prop6sito 

la práctica de la caridad. Una nueva moral, trascendente y re-
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ligiosa, impulsa a la solidaridad humana, lo que obliga a pro-

porcionar alimentos y enterrar a los muertos pobres, proteger a 

los indigentes y huérfanos y auxiliar a los ancianos. (22) 

De entre los collcgia a que el asociacionismo romano 

da lugar interesan aquí los llamados Artif icum vel opif icum o -

tenuiores, por tratarse de asociaciones con una clara finalidad 

mutualista. Su constituci6n requería la uni6n de al menos tres 

individuos, que se comprometían a contribuir, con aportaciones 

de entrada y peri6dicas, para formar el fondo coman. El fondo 

se destinaba principalmente a sufragar los gastos de enterra- -

miento del socio fallecido. Es probable que también fueran cu

biertas otras necesidades como la enfermedad, aOn cuando no 

exista constancia documental que lo confirme. (23) 

En la época del Imperio, se pueden observar mejor los 

colegios, pues en ella ya se hallan divididos éstos en dos cat~ 

gorías: Los de carácter pOblico y los de carácter privado. 

Los colegios de carácter pOblico comprendían todas -

las ocupaciones de cuyo ejercicio dependía la subsistencia del 

pueblo y que eran por su naturaleza indispensables para la seg~ 

ridad del Estado. En estos colegios se encontraban agremiados 

22.- BRICEflO Ruíz, Alberto, Ob. Cit. p. 48. 

23.- AIMANSA Pastor, Jos€ Manuel, Ob. Cit., pp. 111, 112. 
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entre otros, los boteros, los panaderos y los carniceros. 

Los colegios de carácter privado asociaban a los ban-

queras y a los prestamistas, a los m~dicos, a los abogados y a 

los profesores, etc. La naturaleza de estos colegios se califl 

caba asi porque los miembros que los integraban, en el ejercí--

cío del oficio que representaban, obtenían beneficios directa--

mente personales. (24) 

Bajo la influencia del Cristianismo, tales ("calle- -

gio") ceden paso a las diaconías, en las que, además de instru-

mentarse el principio mutualista como sociedad de socorros mu-

tuos, se practicaba la asistencia privada al indigente con base 

en la caridad cristiana. (25) 

B. EDAD MEDIA 

Se inicia la Edad Media en el per!odo de las migraci~ 

nes de pueblos. La violenta presi6n de hunos y ávaros obliga a 

los germánicos, ostrogodos, visigodos, gépidos, suevos, langa-

bardos, vándalos, francos y borgoñones a abandonar las tierras 

que ocupaban y a forzar el limite del Imperio Romano. La caída 

24.- DELGADO Moya, Rubén, El Derecho Social del Presente. Edit~ 
rial Porrfia, S.A., la. Edici6n, M~xico 1977. p. 17. 

25.,- All!ANSA Pastor, Jos~ Manuel, Ob. Cit. p. 112. 
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gradual de la influencia política de Roma en el Occidente no i~ 

plic6 la total desaparici6n de las formas de la civilización rg_ 

mana, sino solamente su gradual empobrecimiento, que hubiera 

terminado en desaparición absoluta de no mediar la posterior h~ 

gemonía de la iglesia cat6lica. El feudalismo, corno sistema de 

protección general, fracasa. Los malos usos, la codicia y los 

abusos de poder de los señores fueron haci€ndose cada vez más -

asfixiates. 

La ayuda al prójimo (concretamente, la ayuda al nece

sitado y al desvalido} se materializa en el ejercicio de la ca

ridad, concepción y normas morales de tipo religioso, trascen-

dente, desinteresada en lo terrenal y merecedora de una recom-

pensa celestial. 

Iglesia, obispos y párrocos, conventos y monasterios, 

crean establecimientos para socorrer las necesidades humanas, -

escuelas para enseñar (al ignorante), hospitales para la cura -

de los enfermos, casas de caridad destinadas al cuidado y educ2 

ci6n de los hu€rfanos, organizaciones para la asistencia dorniel 

liaría de los necesitados y dolientes. Esta obra social es be

neficiencia de tipo eclesiástico si la organiza y presta direc

tamente la jerarquía de la iglesia o el monasterio; y privada, 

si adn inspirada en la caridad, el socorro es prestado por el -

seglar, el señor o vasallo, artesano, grupos de individuos par

ticulares, corporación o asociaciones laicas. 
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En las organizaciones de caridad, existen personas -

que prestan materialmente el servicio, y tanto las que lo sufr~ 

gan con su dinero o con sus propiedades corno las que lo organi

zan y dirigen, trabajan y se sacrifican sin la esperanza de pre 

mio en la vida terrestre: es la virtud lo que mueve al amor al 

prójimo y el anhelo de recompensa en la otra vida. Quien reci

be el beneficio, el asistido o socorrido, es conceptualmente un 

favorecido y nunca puede presentarse corno el sujeto activo de -

un derecho, corno acontece en el Seguro Social. 

La ayuda no es medida por la necesidad en s! mismo: -

la necesidad creaba la causa del servicio, pero la cuantifica-

ción de la ayuda o el servicio ofrecidos lo constituían y limi

taban las disponibilidades económicas con que contaba el par- -

ticular, la instalación o la fundaci6n caritativa (al contrario 

de lo que acontece en el Seguro Social, donde la medida de la -

atención la determina la misma necesidad). 

También en el medioevo se imaginó y reguló otra con-

cepci6n: la de considerar corno titulares de los bienes adscri-

tos en los hospitales o refugios a los enfermos mismos, a los -

pobres, a los leprosos, y en varios documentos encontramos es-

tas donaciones pauperius, en virtud de las cuales se organizan 

corporativamente nombrando comisiones para administrar. 

Ahora bien, en la mayoría de los casos, el hospital -
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era donado a un Santo; hacia el siglo XII, se refería a las ór-

denes religiosas. (26) 

Durante esta etapa se multiplicaron las Cofradías re

ligioso-benéficas y las Cofradías gremiales, como instituciones 

de protección social. Ambas constituyeron asociaciones cuyos -

nexos aglutinantes lo eran, respectivamente, el religioso y el 

profesional. Y ambos, con finalidades mutualistas y asistenci~ 

les. 

La Cofradía era constituida por el acuerdo de los as~ 

ciados fundadores que establecían la regla u ordenanza. La ad

misi6n posterior de nuevos miembros dependía de qué asociación 

fuera abierta o cerrada, es decir, que existiese o no limita- -

ci6n al n6mero de socios. En su funcionamiento se distinguía: 

un Capítulo general o Asamblea de todos los cofrades, con fun-

ciones deliberantes; la autoridad ejecutiva (frecuentemente 11~ 

mados Mayordomos), con organizaci6n individual o colegiada; y -

el Capítulo restringido, con funciones asesoras de la autoridad 

ejecutiva; por 6ltimo, para la soluci6n de conflictos entre los 

cofrades y para el mantenimiento del espíritu de hermandad, 

existían los amigables componedores. (27) 

26.~ BRICE~O Ruíz, Alberto., Ob. Cit. pp. 48, 49. 

27.~ RUMEU De Armas. Antonio, Historia de la Previsi6n Social -
en España. (Cofradías-Gremios-Hermandades-Montepíos), Ed. 
Rev. de Derecho Privado, Madrid. 1944. ed. Pegasso-Madrid. 
pp. 120 a 122. 
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La protección dispensada por las Cofrad!as tuvo un c~ 

r~cter mixto mutualista y asistencial. El primero, porque la -

protección se dilu!a entre los asociados¡ el segundo, porque é~ 

tos no detentaban un derecho exigible a aquéllas, sino un mero 

interés basado en el estado de indigencia probado. Las necesi

dades protegidas proced!an de enfermedad, cualquiera que fuese 

su causa, a la que correspond!an prestaciones dinerarias, asis

tencia médica-farmacéutica por los cofrades sanitarios, hospit~ 

lización cuando era posible, etc. También se consideraron mer~ 

cedoras de protección la vejez, el fallecimiento, la supervive~ 

cia de viudas y huérfanos, el paro, la dote matrimonial, la ca~ 

tividad, etc. 

La financiación de tales prestaciones proced!a de un 

fondo com6n integrado por las aporta~iones de ingresos, frecue~ 

temente el doble de la aportación anual, y por las aportaciones 

periódicas, que podian ser parte en dinero y parte en especie. 

El fondo com6n, adem&s, era engrosado con las multas que la au

toridad podia imponer a los cofrades por faltas cometidas con-

tra la asociación. (28) 

En las ciudades de origen germano, aparecen las guil

das, asociaciones de defensa y asistencia. Las comidas en co-

m6n con participación de los pobres, propias de una fraternidad; 

28.- ALMANSA Pastor, José Manuel. Ob. Cit. pp. 112, 113. 
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la asistencia mutua en caso de enfermedades, la solidaridad de

fensiva de ~os cofrades ante agresiones, son sus normas típicas. 

Estas organizaciones se extendieron en Alemania, Dinamarca e I~ 

glaterra; los estatutos más antiguos datan del siglo XI, Las -

cofradías de artesanos tuvieron su origen en Italia, en las or

ganizaciones religiosas que fueron conocidas con el nombre de -

Scholae, que no era otra cosa que agrupaciones de hombres dedi

cados a la misma actividad e identificados en el deseo de prac

ticar colectivamente el culto. 

Desde 1271, las corporaciones de artesanos entregaban 

a los socios pobres y enfermos parte de sus rentas en forma de 

subsidios en Lazareto. Por la misma época aparecen las cofra-

días en los reinos cristianos hispánicos de la Reconquista. 

Pérez Pujol, prólogo a las instituciones gremiales, -

su origen y organización en Valencia, de Luis Tramoyeres Blas-

co, Valencia 1899, obra citada por Briceño Ruíz, Pujol opina -

que el gremio de la Edad Media deriva de la influencia de los -

collegiae romanos y de la gilda germánica. 

En España se encuentra fundada y comprobada la exis-

tencia de las.cofradías y de los gremios. La cofradía benéfica 

religiosa primero, influido o no por corrientes extranjeras, 

los oficios regulados por los fueros municipales después; es d~ 

cir, de la conjugación de la cofradía con el oficio nace la co-



47 

fradía gremial. Es en las cofradías gremiales donde surge, co

rno vínculo comunitario, el espíritu e interés profesional. 

El gremio es la corporaci6n de artesanos, el oficio -

unido y reglamentario. En su posterior desarrollo, las normas 

serán tan estrictas que se cerrará la corporaci6n; Reglas de e~ 

clusividad, de jerarquía, privilegios y predominio del interés 

profesional sobre el incentivo de la caridad social, que lo - -

vincula a las viejas familias de artesanos. 

En las 6rdenes rnedicantes, nos puede servir de ejern-

plo las fundadas por San Francisco de Asís y San Benito. Fran

cisco, hijo del mercader de paños Pedro Bernardone, despos6 con 

la pobreza. ·se le revelaron las palabras del Evangelio; "Id y 

predicad que el Reino de los cielos se está acercando. Curad a 

los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos y 

echad a los demonios, hacedlo de gracia, corno de gracia lo ha-

béis recibido. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en los bolsl 

llos. Ni dos tünicas ni zapatos, ni calzado. Pedid y se os d~ 

rá". 

No esperan los franciscanos al pobre, su hermana: van 

en su busca. Averiguan d6nde hay un enfermo para acudir en su 

socorro y cuidarlo; d6nde obligue la desgracia, para ofrecer el 

consuelo. Conviven con los miserables, dan el consejo y otor-

gan la ayuda. 
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También se dan los Seguros Privados, las sociedades -

de capitales aparecieron en Roma como las sociedades arrendata

rias de tributos y, en la Edad Media sobre tod, en las empresas 

colonizadoras. La creaci6n de las Sociedades mercantiles res-

ponde en gran parte a la intuici6n de los riesgos. Los riesgos 

propiamente mercantiles se van repartiendo entre los socios; la 

tendencia es distribuir el riesgo total. 

El seguro mar1timo es la primera forma de seguros que 

aparece y de él nacen las dem§s aplicaciones. En 1309, en un -

decreto dictado por el Dux de Génova, se emplea por primera vez 

la palabra aseguramentum, con la aplicaci6n del moderno contra

to de seguro. En el mismo siglo XIV, en los libros de la casa • 

de Francisco del Bene aparece un asiento que anota gastos por -

dos actas que se hicieron para la seguridad de unos fardos, y -

se registran también a favor de Lepo y Dosso de Berdi 505 flor_! 

nes y 9 sueldos por el riesgo de unos paños que habían sido - -

transportados a Francia y a Florencia; asimismo, en el Archivo 

de Génova se conservan contratos que dan idea del desarrollo -

del seguro marítimo. 

SegGn Ben1tez de Lugo, la primer norma jur!dica eser.! 

ta obligatoria, que regula cabalmente los riesgos, aparece en -

los capitules de las Cortes de Tortosa en 1412, convocados por 

el rey Fernando, en los cuales se establece minuciosa y regula! 

mente el seguro contra la huida de esclavos. Son caracteristi-
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cas del aseguramiento la obligatoriedad en cuanto a los escla-

vos de mayores de 10 años, con va'lor fijado por su dueño en el 

momento de iniciarse el seguro por inscripción en el registro, 

pagando por los asegurados una prima anual, por semestre, pro-

porcional a la estimación registrada. En caso de siniestro; e! 

to es, si ocurr!a el riesgo previsto de la fuga del esclavo y -

no se le restitu!a al poder de su dueño en el plazo de dos me-

ses, el seguro pagaba al propietario el importe del valor aseg~ 

rada. Es el primer ejemplo de un seguro a prima fija, que se -

aplicará inmediatamente al seguro del mar. 

Con posterioridad, en 1435, un edicto de los magistr~ 

dos de Barcelona precisa y regula el seguro de mar, siendo ob-

vio que, conocida la formación consuetudinaria del derecho mar! 

timo, debe tenerse por averiguado que el edicto recogió usos y 

costumbres más antiguas normativas del seguro en aquel puerto¡ 

esta disposición fue incluida en el libro Consulado del Mar, -

edición 1494, con la rObrica de las buenas costumbres y buenos 

usos del mar. Es de recordar que la forma de seguro regulada -

en este Edicto de 1435, es de prima fija. 

Podríamos citar sobre esta materia las Ordenanzas emi 

tidas por el Gran Consejo de Venecia en 1468; los Estatutos de 

Florencia de 1522, en los que figuran formularios para la redas 

ci6n de póliza y los de Génova de 1588. 
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Con el seguro maritimo se ha definido el concepto de 

riesgo y se' inicia la técnica del aseguramiento contra el mis-

me; con el seguro contra las pérdidas por huida de esclavos, c2 

mo hemos visto, aparecer el aseguramiento por prima fija, que -

los propios catalanes inventaron con la técnica del seguro mar! 

timo. Luego, irá extendiéndose el aseguramiento y su técnica -

será aplicada a otras clases de riesgos. 

El concepto de riesgo, apropiado para el seguro priv~ 

do, pero criticado en el Seguro social, se separa fundamental-

mente del de desgracia y otorga al afligido por la pérdida o ne 

cesidad; no es ya el favorecido sino quien ostenta un derecho a 

la compensación por riesgo cubierto. La técnica del seguro se 

aplicará en definitiva al Seguro Social, con finalidad y propó

sitos diferentes. 

La ciudad de Burgos sigue a Barcelona en la iniciati

va de legislación sobre el seguro. Los comerciantes obtuvieron 

en 1494 la jurisdicción consular para la materia mercantil, pu

blicando el Consulado varias regulaciones confirmadas por don -

Carlos y doña Juana en progmática del 18 de septiembre de 1538, 

con el titulo de "Ordenanzas hechas por el Prior y Cónsules de 

la Universidad de la Contratación de este M. N. I .M. L., ciudad de 

Burgos, por sus magistrados confirmados, para los negocios y c2 

sas tocantes en su jurisdicción y juzgado". 
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Posteriormente, en 1554 se aprobaron las ordenanzas -

para el Prior y Cónsules y mercaderes de la ciudad de Sevilla. 

Este Consulado publicó en 1555 las ordenanzas para los seguros 

maritimos. Felipe II dictó unas ordenanzas especiales para la 

casa de Contratación en Sevilla, en las que trata de los segu-

ros en el parrafo 161-162, prescribi6ndose para evitar los mu-

chas abusos que se cometian y asegurando algunas personas toda 

su hacienda, en secreto o en confianza, con diversos asegurado

res que cobran despu6s dos o tres veces el valor de lo que se -

pidió. En adelante, todo seguro, sera pGblico de la manera que 

es costumbre ser, y nulo si no cumple con este requisito: en el 

caso de navios, no pueden asegurarse por más de dos terceras 

partes de su valor, corriendo el asegurado el riesgo de la dif~ 

rencia. De ello se infiere que el seguro se habia extendido a 

riesgo. distinto de los maritimos. 

El Cuaderno Alcabalas, dispuesto por los Reyes Católi 

cos en 1491, Ley 135 mandaba que los aseguradores no recibieran 

más de la vig6sima parte de la libranza, al llevar estas rentas 

de un lugar a otro. 

En los Paises Bajos, en 1594, se publicaron unas ord~ 

nanzas estudiadas previamente por una comisión nombrada al efec 

to, en virtud de reclamaciones y quejas debido a la frecuencia 

y aumento de los siniestros maritimos, encaminados a poner lfm! 

te a los fraudes y barateria que se empleaban, cuyas anomalias 
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deducía la comisión que podían ser originadas en el mayor valor 

con que se hac1an los seguros de navíos y mercancías, Tiene -

gran importancia las Ordenanzas Amberes, promulgadas por Felipe 

II en Bruselas, en las que se nulificaban todos los contratos -

de seguros contrarios a las normas; que los seguros sobre mere~ 

der!as serian segdn costumbres de la Bolsa de Amberes y con - -

arreglo a la póliza, cuyo modelo establec1a, una vez ultimado -

el contrato, prohibiera el cambio de ruta, fijando las reglas -

que habrían de seguirse para valorar los efectos del seguro del 

casco del buque, de los aparejos y de las mercaderías. También 

en esta etapa son de interés las Ordenanzas de los Cónsules de 

España en Brujas. 

Las ordenanzas de 1570 dictadas por Felipe II y publi 

cadas por el duque de Alba, gobernador de los Paises Bajos, pr~ 

vió la intervención del Estado en los Seguros y se nombró Comi

sario a Diego González de Gante. Estas ordenanzas prohibían t2 

dav!a el seguro sobre la vida, pero hay indicios vehementes de 

que se practicaba. (29) 

C. EPOCA MODERNA 

Durante la Edad Moderna la protección fundamental de n~ 

cesidades sociales se realiza a través del principio mutualista, 

29.- BRICE~O Ru!z, Alberto, Ob. Cit. pp. 49 a 53. 
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primero, con la Hermandad de socorro, después, con su sucesor -

el Montepío. Pero además del instrumento mutualista, la proteE 

ción social se complementa hacia el final del per1odo con el -

del ahorro, a través de los montos de piedad, y con la asisten

cia, mediante las llamadas diputaciones de barrio. 

La hermandad de socorro nace como sucesora de la co-

fradía gremial, en la medida en que sus miembros fueron agremi~ 

dos en principio, para más tarde generalizarse a otros ámbitos 

de población no profesional. Al igual que aquélla, constituye 

asociación mutua, si bien de protección más eficaz acogida a la 

tutela eclesiástica. Pero es precisamente esta sumisión a la -

autoridad eclesiástica, contraria a las corrientes laicistas -

del siglo XVIII, "doctrina que defiende la independencia de la 

sociedad y el Estado de toda influencia eclesiástica", junto a 

la desviación de sus fines fundamentales, las que dan pie a los 

ataques de oposiciones de Aranda, Compomanes, Jovellanos, Larr~ 

ga y otros, hasta conseguir su desaparición o su reconversión -

en montep1os laicos, similares en todo a las anteriores herman

dades, salvo en la sumisión eclesiástica. 

La hermandad de socorro, tanto gremial como general, 

plasmó el principio mutualista en su plenitud, pues, a diferen

cia de la cofradía medieval, confería derechos subjetivos pleno 

a los asociados para obtener la protección. 
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La hermandad quedaba constitu!da cuando el acuerdo de 

los socios fundadores era transportado a la ordenanza y someti

do a la aprobaci6n de la autoridad eclcsi§stica. La adrnisi6n -

de miembros posteriores se supedit6 a ciertas condiciones, como 

pertenencia al gremio si se trataba de hermandad profesional, -

determinados requisitos personales, as! como situaci6n econ6mi

ca para soportar las cargas de la asociaci6n. Su organizaci6n 

recuerda la de la cofrad1a. La autoridad suprema la ostentaba 

el hermano mayor, y junto a él otros cargos directivos le auxi

liaban (Mayordomos, Secretario, Contador, Celador, Muñidor, 

etc.). Los asociados se reun!an en asamblea general. 

Las necesidades principalmente protegidas, al punto -

de clasificar y especializar las hermandades, fueron las de en

fermedad y las de muerte. En unas y otras, era frecuente esta

blecer un per!odo de espera para tener derecho a la protecci6n. 

La enfermedad, cualquiera que fuese su causa, era protegida con 

prestaciones dinerarias Gnicas o peri6dicas, y raramente daban 

lugar a prestaciones sanitarias. La maternidad tuvo, en ocasi2 

nes, hermandad especial de mujeres con la finalidad de proteger 

el parto y el aborto. Las hermandades funerarias se limitaban 

a abonar los gastos de entierro. Sin embargo, con frecuencia -

esas mismas hermandades extend!an su protecci6n a otras necesi

dades, como las derivadas de presi6n no deshonrosa (deudas, ac

cidentes fatales, etc.), dotes matrimoniales, etc. 
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Los fondos financieros de la hermandad procedían de -

las aportaciones de entrada y periódicas de los socios. Sin em 

bargo, en etapas avanzadas del periodo histórico, se considera 

a algunos socios indigentes con carácter de privilegiados, es -

decir, exentos de aportación ala hermandad, pero a trueque de -

aumentar proporcionalmente las aportaciones de los demás para -

restablecer el equilibrio financiero. De todas formas, como 

los desequilibrios eran frecuentes, se acudía al sistema del r~ 

partimiento de un impuesto o gasto entre los socios para extin

guir una deuda o déficit. 

Los primeros montepíos fueron instituidos bajo el - -

aliento estatal, totalmente secularizados, y subvencionados, -

ayuda económicamente por el propio Estado, pero no para la masa 

de población más deprimida, sino para actividades profesionales 

de altos ingresos -Militar, Ministerios, Reales Oficinas, Ca- -

rreos y Caminos, Real Armada, Corregidores y Alcaldes Mayores, 

y algunos más-, es decir, para altos funcionarios. Junto a los 

montepíos oficiales se crearon otros privados, pero al faltar-

les el apoyo económico estatal fueron desaparecidos prontamente. 

La finalidad principal de los montepios fue la de pr3 

tegcr las necesidades derivadas de la supervivencia. La pen- -

sión que se asigna a las viudas mientras permanecen en dicho es 

tado que es la viudedad, se protegia con pensiones vitalicias, 

pero se extinguia el derecho al contraer nuevo matrimonio o pr3 
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fesar religión. La orfandad daba derecho a pensión temporal -

hasta la mayoría de edad. No obstante, algunos montepíos exte~ 

dieron su protección a necesidades derivadas de invalidez y ve

jez, protegiéndolas con pensiones vitalicias. 

Las ideas asistenciales de Luis Vives y de Ward fue-

ron positivadas en España a través de las llamadas Diputaciones 

de barrio, que fueron reguladas en 1778, como instituciones di

rigidas a alivio y socorro interino de jornaleros pobres desee_!:! 

pados, enfermos y convalecientes. En 1785 se dispuso su exten

sión a todas las provincias españolas. 

Las diputaciones, integradas por un presidente, auto

ridad municipal, un religioso, nombrado por el párroco, y tres 

vecinos, protegían contra la enfermedad, prestando asistencia -

sanitaria, médica y farmacéutica, y económica; contra el paro, 

buscando colocación gratuita, auxiliando a los artesanos a ad-

quirir materias primas, a costear el alquilar de vivienda y ne

gocio; inspirando diversas medidas en favor de los niños, cie-

gos, insanos e inválidos, costeando estudios, etc. 

La protección tenia carácter asistencial, y como re-

quisito primario se exigía que el asistido no tuviese derecho a 

protección similar como asociado a una hermandad. La financia

ción procedfa de limosnas privadas, de subvención estatal y de 

cuestaciones dominicales en todo el vecindario. 
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En la Edad Moderna tienen tambi€n sus inicios las in~ 

tituciones de ahorro popular, con las que se conseguia un doble 

objetivo, a saber, la realización de una previsión.individual y 

la posibilidad de constituir entidades ben€ficas de cr€dito. 

Con el nombre de Monte de Piedad se inicia el primer ensayo en 

Madrid, en 1702, y se propaga con posterioridad a toda España. 

(30) 

En el siglo XVI. Tomás Moro escribió la Utopia. Gra

cias a su alta posición en la Corte de Enrique VIII de Inglate

rra y debido a su depurada sensibilidad, como lo expresa su pr~ 

pia obra. Moro pudo percibir, angustiosa y dolorosamente, los 

defectos sociales. Aumentaba la miseria: al tiempo que se pro

ducia un cambio en las condiciones económicas: las industrias -

de tejidos de lana se habian desarrollado de modo extraordina-

rio, muy especialmente en Flandes, por lo que la cria del carn~ 

ro se convirtió en una f€rtil fuente de ganancias. 

Los que vivian del trabajo agricola quedaron sin ocu

pación y sin pan, debiuo a lo cual fueron diseminándose; la vi

da vagabunda y la miseria constituyeron el destino de los camp~ 

sinos desposeidos en los siglos XV y XVI. 

H. E. Barnes y H. Becker, en su libro "Historia del -

30.- ALMANSA Pastor, Jos€ Manuel. Ob. Cit. pp. 113 a 115. 
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Pensamiento Social ... , torno I.{p.· 322. obra citada por ·el rnaes-

tro Briceño Ru1z, Alberto., han resumido lo esencial de la teo~ 

r!a de Moro: 

l. Abolici6n de la propiedad privada. 

2. Divisi6n del trabajo segün método de sen

tido cornGn y en general adaptabilidad. 

3. Conservaci6n de la vida familiar corno 

unidad de la organizaci6n social, idea 

con lo que difiere notoriamente de Plat6n. 

4. Abolici6n del dinero corno "raíz" de todo 

mal 11
• 

S. Reducci6n de la jornada de trabajo a seis 

horas, tornándose las medidas adecuadas p~ 

ra asegurar el recreo, la educaci6n y la 

protecci6n contra lo que Moro consideraba 

como vicio. 

6. Libertad de creencias religiosas. 

7. Gobiernos de forma monárquica, con elec-

ci6n del monarca por el pueblo, mediante 

procedimiento indirecto. 

La Utop1a de Moro, corno todas las concepciones análo-
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gas -anteriormente la RepGblica de Plat6n, y en la misma época, 

Nueva Atlántida de Bacon y la Ciudad del Sol de Carnpanella- no 

ofrece soluciones t6picas y pragmáticas ante la inseguridad so

cial. Resultaría contradictorio con la propia esencia de la -

obra. Se tiende a promover un cambio radical de la sociedad. -

Si variando la estructura social -y, como corresponde, al go- -

bierno- los daños desaparecen, no tiene sentido que se ofrezcan 

medios singulares para combatir dichos daños. 

Enrique VIII, por ejemplo, en la Ley de 1534 afronta 

la situaci6n que Tomás Moro ha evocado con sornbr!os tonos, in-

tentando limitar los latifundios y corregir los males que de -

ellos se derivan y acusan: "Varios y muchos sGbditos del rey ••• 

no s6lo han arruinado ciudades e iglesias y aumentado los anti

guos tipos de renta .•. sino también han elevado y aumentado los 

precios de toda clase de trigo, ganado, gansos, gallinas, po- -

!los, huevos y otra clase, casi el doble de lo que hasta ahora 

se había acostumbrado pagar •..• " 

La asistencia social en Inglaterra se volvi6 tan nec~ 

saria y apremiante corno puede apreciarse por los sobrios refle

jos de la obra de Tomás Moro. El gobierno inglés hubo de asu-

rnir la funci6n que había sido cumplido en parte por las instit~ 

cienes de caridad. En 1531 Enrique VIII promulg6 un estatuto -

especial donde disponía qué alcaldes, jueces y otros funciona-

rios locales practicaran una bGsqueda e investigación de indi--
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gentes, de personas ancianas o incapaces para el trabajo, quie

nes debían subsistir la limosna. 

Se habría de consignar un registro especial con el -

fin de otorgar a las personas afectadas una c~dula de identidad 

con autorización para solicitar caridad. En el reinado de 

Eduardo II, con el Estatuto de 1547, se reanud6 en 1552 la le-

gislaci6n siguiendo· la línea trazada por Enrique VIII, hasta la 

Ley de Pobres de 1561 del período isabelino, que permanecería vi 
gente por espacio de 300 años. 

Los gremios, guildas y cofradías van decayendo al coE 

vertirse, a partir del siglo XVI, en corporaciones cerradas, -

privilegiadas, que ponen trabas al extraño a las familias tradi 

cionalmente vinculadas al arte y a las organizaciones gremiales. 

Se acusa a las organizaciones de oficio de ser ligas 

y monopolios encaminados a subir los precios. Ello suscita una 

reacción que, si no justifica, explica al menos, o bien sirve -

de pretexto para la adopci6n de medidas de abolici6n de los gr~ 

mios y cofradías; las cortes de Castilla, Arag6n y Navarra pi-

den a Carlos I su supresión. Carlos I public6 una pragmática -

donde suprime las cofradías gremiales¡ se contiene en la Nueva 

Recopilación, Ley Cuarta, Titulo 14, Libro 8 y es incluida más 

tarde en la Novísima Recopilaci6n, Ley 13, Título 13, Libro 12. 
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Sin embargo, no llegaron a desaparecer las corporaci~ 

nes; se transformaron dejando más o menos cumplidamente sus ac

tividades de regulaci6n del oficio, que se prestaban a los da-

ñas y defectos acusados, dedicándose generalmente a finalidades 

religiosas y de mutualidad. Con la Real C~dula de 1511 -que se 

hiciera extensiva a los mercaderes de la Villa de Bilbao- naci~ 

ron las ordenanzas de Bilbao, que regirían en toda España casi 

exclusivamente hasta la publicaci6n del C6digo de Comercio de -

1829. En el Capítulo 22 de estas ordenanzas se regulan los se

guros y se da la definici6n del contrato como hoy se entiende; 

se tipifican las p6lizas, con des formularios, uno para mercad~ 

rías y otro para los navíos; por primera vez (namero XLII) se -

autoriza y reglamenta el reaseguro, si bien por lo que se refi~ 

re a los asegurados se califica de reaseguro a la operaci6n que 

actualmente se denomina seguro subsidiario; se dan normas asimi~ 

mo, para la prescripci6n de las acciones que dimanaron de la pQ 

liza y, en Ultimo t~rmino, se autoriza el seguro para navegante 

y viajeros, en previsi6n de caer cautivos, sin derecho para los 

sucesores de cobrarlos en caso de fallecimiento. Continuaba la 

prohibici6n del seguro de vida, que al po.recer lcnía mala fama; 

sin embargo, se siente la necesidad de este tipo de seguros y -

ello ofrece coyuntura para la creaci6n de, dep6sitos de dineros, 

que otorgan pensiones de supervivencia. El sentido c6smico de 

los hombres se angustia ante la muerte y el af~n de perpetuarse 

en los hijos se vuelve trascendente. As!, el seguro se instit~ 

cionaliza finalmente en Inglaterra, en las de período altimo --
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del siglo XVIII. 

Para comprender los factores políticos, sociales Y.-

econ6micos que produjeron el Estado Moderno, conviene no olvi-

dar que durante el medievo la Iglesia conserva la estructura -

del Imperio Romano. La Iglesia tiene forma de Estado; en real_! 

dad, no se apropia de esa estructura sino que el propio Imperio 

constituía una Iglesia. Hubo una época en que Iglesia y Estado 

coincidieron hasta confundirse. 

El emperador Constantino el Grande era, segan el Der~ 

cho Romano, Pontífice Máximo y promotor del Concilio de Nicea. 

La influencia señorial limita el poder del rey: éste es el ori

gen de la Carta Magna en Inglaterra y de los agravios por con-

tra del Fuero de Arag6n que, a6n suscitados por interés y priv_! 

legios del estamento nobiliario, constituyen, como análogas 

instituciones, el antecedente de las modernas libertades. 

El rey medieval está investido de una dignitas, no de 

una potestad. El Fuero Juzgo defini6 como exactitud el alcance 

y limitaci6n de la dignidad real: Rey eris si recte facias si -

non f acias non eris (en la traducción del Fuero Juzgo de Fernan 

do III: "Rey serás si facieres derecho, si non facieres derecho 

Rey non serás"). 

Los burgueses, enriquecidos en la artesanía y en el -
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comercio, inqiliet'an el)· las populosas y opulentas ciudades el e,!?_ 

píritu de,las':-;illas -Úbr~s, d7 los municipios dotadas de fuero 

o c~~tas p~~blis. - Por s~ parte, los segundones de las grandes 

familias, d,~d{~~cÍ.a~ a la Iglesia, a las letras o la milicia, --

·constituyen- la fuerza aliada de la monarquía. Se crea una ari,!?_ 

tocracia-de juristas que se enfrenta a la nobleza feudal, con--

vittiéndose esta ültima en aristocracia cortesana. (31) La ve--

luntad de la realiza es norma imperativa en la justificación de 

la Monarquía Absoluta Patrimonial y de Derecho Divino. Segün -

Figgis, el concepto ideal del Estado de la Edad Media se encue~ 

tra en la Teoría del Sacro Imperio. El Estado perfecto fue un 

noble sueño, con dos cabezas visibles¡ la una en lo temporal y 

en lo espiritual la otra, ambas colaborando armónicamente en la 

conservación de la paz y la -ordenación:oe·-la conducta de los 

cristianos, con todos' los elem~~~os >dei Imperio Romano como me-

dfos histd~icb~ p~~á-~la reaiiza~.Í.ó~~de la agustiniana Ciudad de 

Dici's. - (32_)_... fJ ' :¡, ~ :> ;;:,.; -
-:_' -,'.:~.~,--- h ~::.(- ''-".'.'.-·-;;_~Ji~--. _ ... _ 

: :::\ - :::;:~·- e,:,~· ---~~\..'.·. )'./~.·'.~-- ~):;· 
.'.<_~<:.:)(~ -·3: ,,.:;;~:: 

l\iigi'i'i.0i:k CII~ttri~~~ las dos finalidades esenci~ 
\:,¡¡\. - -.:,. • -.·r. 

f~'ü:didad en la. tierra y vida feliz en el cie--les dei hombre: 

· 1(); Con ;b·a~¡, en esta .distinción·, afirma la independencia de am-

3L- BRICEOO Ruíz, Alberto., Ob. Cit. pp. 53 a 56. 

32:- NEVILLE Figgis. John, El Derecho Divino de los Reyes y - -
~res Ensayos Ad~cionales. Ed. Fondo de Cultura Económica, 
la. ed. en español por Edmundo O'Gorman. 1942. Primera re
impresión Ml!xico 1982. p. 41. 
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bas potestades que puedan llegar a obtener los dos bienes fund~ 

mentales. Reconoce la necesidad de dos coexistentes monarquias 

universales: una para todos los hombres como miembros de la so

ciedad ultraterrestre y eterna. Ni el Emperador deriva su auto

ridad del Papa, ni el Papa está sujeto al Emperador. 

Dante separa la tierra del cielo, la vida política de 

la religiosa; el deseo de paz, necesaria a la vida, del anhelo 

de soluci6n, necesaria también después de la muerte; el reino -

de la justicia y el reino de la caridad; el camino de los seres 

vivienteii"• y el triunfo de los inmortales. 

La Iglesia, convencida más que vencida, se aparta de 

estas luc~as. Si en el medievo asumi6 y cumplió funciones so-

ciales docentes y de beneficiencias, se verá paulatinamente li

mitada por el Estado, hasta perder en definitiva tales funcio-

nes, que pasan así a ser funciones de gobierno. 

Christian Wolf fue quien introrlujo esta teoría, al -

afirmar que el más alto fin del hombre era tender al loryro de -

la felicidad, consistente en la perfecci6n; y ella ha de ser la 

finalidad a la cual se dirijan las reacciones del pr6jimo. 

Afirma que la vitas, sufficientia, tranquillitas et securitas -

-de las cuales las dos ültimas son condici6n para alcanzar la -

fellicitas- constituyen el fin del Estado. El Estado, Provide~ 

cia que anhelan muchos utopistas conduce al Estado Omnipotente; 
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sin embargo, lo que transform6 al Estado en un infierno fue el 

intento del hombre de convertirlo en un cielo. 

Las cofradías, corporaciones, gremios y fundaciones -

medievales se conservan, pero los servicios que prestaban far-

man parte de la nueva funci6n del Estado. 

Harold J. Laski. El liberalismo europeo, Fondo Cult~ 

ral Econ6mico, México, p. 17. eser ibi6 que "la riqueza era un -

fondo de sentido social, no una posesi6n individual: el rico no 

la disfrutaba por si o para su propio gusto, sino como adminis

trador y en nombre de la comunidad. Se encontraba, así, limit~ 

do a la vez en lo que podía adquirir y en los medios para adqu! 

rirlos. Toda la moralidad social de la Edad Media estaba cons

truida sobre esta doctrina, sostenida igualmente por los orden~ 

mientas de la Iglesia y del derecho civil". Vives formula esta 

enérgica conclusi6n: "Nos dice Cristo: el que tiene dos tllnicas, 

dé una al que no tiene; pero ¿no ves al presente qué enorme es 

la desigualdad? TCi no puedes ir vestido de seda, si a otro le 

falta un pedazo de jerga con que cubrirse; son groseras para tí 

las pieles del carnero, oveja o cordero, y te abrigas con las -

finas del ciervo, leopardo o rat6n del Ponto, . y tu pr6j imo tie!!! 

bla de frío, encogido hasta el medio cuerpo por el rigor del in 

vierno. Tú, cargado de oro y de piedras preciosas, ¿no salva-

r~s siquiera con un real, la vida del pobre? A tí, por estar -

ya tan harto, te dan fastidio y ganas de vomitar los capones y 
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perdices y a tu hermano le falta hasta un pan de salvado con 

que sustentarse, desfallecido o inválido, y con qué mantener a 

su pobre mujer y niños tiernicillos, y echas tu mejor pan a tus 

perros. ¿No te remuerte e incomoda, entre tanto, la memoria de 

aquel rico, lleno de ostentación que se vestía de pCirpura y li

no finísimo, y comía todos los días espléndidamente y la del P9. 

bre mendigo Lázaro? Sepa por esto, cualquiera que posee los d~ 

nes de la naturaleza, que si hace partícipe de ellos a su herm~ 

no necesitado, los posee con derecho y por voluntad, institu- -

ción, intento y disposición de la naturaleza; pero si no, es un 

ladrón y robador convicto y condenado por la Ley Natural, por-

que ocupa y retiene lo que cre6 la naturaleza, para él solo". 

Adiverte Vives que los que se ocupan sólo de los ri-

cos, con menosprecio de los pobres, "hacen lo mismo que aquel -

m~dico que creyera que no debe subvenir a las dolencias de las 

manos y de los pies porque están lejos del corazón.. . las cla-

ses humildes no se descuidan sin peligro de los poderosos". 

Carlos I y Felipe II en España dictaron leyes sobre -

mendicidad; las cortes de Valladolid de 1555 solicitaron del -

rey que las leyes sobre mendigos crearan en todos los pueblos -

un Padre de Pobres, encargado de buscar una ocupación remunera

da a los que careciesen de ella. 

El Padre Mariano sostiene que la autoridad civil debe 
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intervenir primero en la distribución de la riqueza natural; s~ 

gundo, en la producción de los mantenimientos mediante la labor 

del sueldo y, tercero, en la subsistencia de los desvalidos y -

menesterosos. El Estado debe asistir a los humildes en los ca

sos de riesgo; es propio de la piedad y de justicia amparar a -

la miseria de los desvalidos y los indigentes, criar a los hu6E 

fanos, auxiliar a los necesitados. Este es el principal y más 

sublime oficio del soberano, 

Cristóbal Pérez de Herrera destaca la necesidad de -

proteger a la niñez abandonada mediante su colocación en fami-

lia o en asilos; la reforma de las mujeres vagabundas y delin-

cuentes; la invalidez de los militares con un sistema de pensi~ 

nes a cargo del Estado, Cada necesidad demanda su alivio; todo 

problema impera para solución. Propone se funde en Madrid una 

casa "en donde acudan y se reciba a todos los int:itiles y estro

peados en la guerra, o que por vejez no pueden estar en el ser

vicio". (33) 

33.- BRICEflO Ru!z, Alberto., Ob. Cit., pp. 5 a 58. 
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CAPITULO TERCERO 

ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO 

A. LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA EPOCA PRECOLONIAL 

Afrontar las necesidades vitales ha sido una de las -

preocupaciones básicas de la humanidad en todos los tiempos. 

Po,r ejemplo que en la qens primitiva la comunidad de bienes h~ 

cía necesario adoptar fórmulas especializadas de protección da

do que la subsistencia individual y colectiva estaba perfecta-

mente resuelta en la unidad del grupo. 

A medida que el ~bito social se diversificaba, la 

función protectora se transfiere al órgano de la familia, más -

tarde cuando la división del trabajo volvió más compleja la vi

da económica y social, la comunidad y los grupos sociales asu-

mieron esa responsabilidad de amparo; así encontramos que el e~ 

píritu de solidaridad fraternal y gremial es el que más tarde -

inspirará la fundación de asociaciones con fines reliqiosos y -

funerarios, cuyos miembros al mismo tiempo oraéticaría la ayucl;¡ 

mutua y al socorro a las viudas y huérfanos. 

Como consecuencia del renacimiento económico y el de

sarrollo industrial de las ciudades se propagaron las asociaciQ 

nes de ayuda mutua, asistenciales y de socorro a las viudas, -

huérfanos (cofradías, guildas y corporaciones) cuyas funciones 
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protectoras descansaban en las costunbres y tendencias piado

sas, más tarde la ayuda a los necesitados y la adrrinistraciOn 

de los hospitales fueron secularizadas en gran modida, rnien- -

tras tanto en el ll'arco corr.uni tario de la fanú lía, el gi:ell'io, y 

las fundaciones benéficas siguió ejerciéndose la asistencia 

privada de índole caritativo. 

Más tarde cncontrruros las morcedes y los dona ti vos 

personales con los qt.ie se recompensaban los servicios presta

dos al Estado transformándose progresivamente en un régitr.en de 

pensiones y jubilaciones, que en la época del absolutism:o de

pendió de la voluntad del soberano. 

Por !ll tirro, la crisis econ6rrica, la situaci6n de las 

clases asalariadas y la insuficiencia de los métodos tradicio

nales de protección provocaron el tránsito a los rrodernos sis

temas obligatorios de Seguridad Social, que representaban as1 

la nueva forma que adoptó la idea de protecci6n en la época 

contempor~nea y sus relaciones con las estructuras econ6rrico

sociales. 

Una tesis que ha sostenido con reiterada veherr.encia 

Francisco González D!az Lorrbardo, ha sido la de que es necesa

rio integrar la historia del derecho social mexicano, buscando 

no sólo precedentes en el México precolonial, sino consideran

do el extraordinario régimen de la Colonia en que se hace la 
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primera -declar-aci6n de. los derechos del -hombre americano y.,se 

da una -'legislación la de. Indias- que no tiene par en _-_l_á hist2 
-- ' .- '· ,·' 

ria· de· los· pueJ)los ¡ inspirada· en los más puros principios- de-:.. 

dignidad. d.e: lÍI persona _ htimana, de - libertad e igu<lid~d ;~·de cari 
dad y jusÜ~i~--~Cici~Ú (34J •- <, :,:f 

__ :·_ >;-,.~' ,; •. ~~:· 

·:;·:: :'. _~:~J:( 
·,:'.>:-:, 

.Entre Íos antiguos pobladores de la ~i:!Úca~;Prec~iofil 

bin'.1_1 ~~1;ep11~, toltecas, chichimecas, etc., noex{~ti{~i;'B~ri 
- cho Social, ni siquiera en embrión, que pudie~a ~e~~t~-.P~~a ;;:.:. · 
- a~~~~~- con el poder ro de los señores, noblea yi'Sacie.~doteJ~- -' -

·frente' a los operarios, mercaderes y esclav?s _(~a~i;'h\li1e;) ¡ -

_por lo que la "organizacilSn política y áoci'11•• a que se refie

ren los historiadores no da la menor idea de un derecho social 

considerado artn en forma rudimentaria, o bien ni siquiera en -

gérmen, porque ~recisamente existía y prevalecía la notoria di 

visión de clases. La clase superior dominante gobernaba sin -

límites y se aprovechaba así de los tributos, o sea del pago -

en mercancías y otras especies de bienes materiales, y del tr~ 

bajo; es decir, del pago en especie derivada de la fuerza lab2 

ral, de los aborígenes sujetos al sistema del vasallaje, e in

clusive la tierra se distribuía en la forma que el jefe de la 

tribu o clan disponía en ciertos casos, lo que hace manifies-

34.- GONZALEZ Díaz Lombardo, Francisco., El Derecho Social y -
la Seguridad social Integral,, U.N.A.M., México 1974. 
p. 134. -
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ta la rronarquía imperante¡ ele manera que no nos encontramos 

alguna disposici6n que tendiera a proteger a los que, por eje~ 

plo, trabajaban en el Calpulli, vasallos y esclavos 

Sobre este particular conviene citar la acertada ob

servaci6n de MANUBL GONZALEZ RAMIREZ, quien dice: 

El pueblo azteca tendía a autocratizarse, ya que se 

habían centralizado las funciones del gobierno, y el Calpulli 

perdía, cada vez rr~s, la irrportancia política que tuvo al pri~ 

cipio, aunque sin detrirrento de su importancia econ6rnica. La 

nobleza azteca se agrupaba para ferir.ar un grupo cerrado, dando 

así paso a una nobleza hereditaria. Se había hecho ~s sensi

ble la existencia de clases con una jerarquía perfectarrente di 

ferenciada, de tal manera, que: "A medida que un dignatario 

ocupaba un lugar ~s alto en la jerarquía social, adquiría de

rechos sobre grandes extensiones de bienes raíces (La 11evolu

ci6n Social de ~xico, ~xico. 1974) obra citada por Trueba UE 

bina, Albt!rto. 

Ho tenerros docurrentos o c6clices que nos permitan re

gistrar en gernen el Derecho Social para proteger a vasallos, 

artesanos y esclavos, por lo que dadas las condiciones "poiít.!_ 

cas y sociales", la di visi6n de clases sociales era profunda 

entre los aborígenes de nuestro país, lo que no propici6 nada 

que pudiera contribuir a la formaci6n en origen del Derecho S~ 
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cial, y a fin de no incurrir en orrisiones o errores, sólo pod~ 

rros asegurar que la lucha entre los. grupos étnicos que se rr4n~ 

fiesta con la estratificaci6n social, no signific6 de ninguna 

rr4nera la existencia de algo que i¡q>licara la protecci6n del 

trabajo para dar pauta a la creación de un Derecho Social au-

t6ctono, seg!in los historiadores desde Fray Bernardino de Sah~ 

g!in hasta José Bravo Ugarte(Corrpcndio de Historia de México, 

1954) y Luis Pérez Verdía(Corrpendio de la Historia de México, 

1956). ( 35) 

En tal virtud, pasaJl'Os a referir la idea del Derecho 

Social en las Leyes de Indias, que no emplearon esta denomina-

ci6n, ni se currplieron, entre otras cosas, porque no tuvieron 

la fuerza que produce el Derecho Social, corro habrá de verse 

en su oportunidad, indepenóientemente de que, corro en descrip-

tiva frase lo ha señalado MEHDIETA Y NUflEZ (El Derecho Precol.9_ 

nial), "la evoluci6n del Derecho Mexicano fue interrmrpido por 

la conquista 11
• 

"No tenerros noticias exactas sobre las condiciones 

del trabajo en la época precolonial", nos dice Lucio ~lendieta 

35 .-TRliEBA Urbina, Alberto, Derecho Social Mexicano, Ed. Po
rr!ia, S.A., la. ed. México 197B. pp. 29 y 30. 
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y Nuñez, En realidad la escasa informaci6n que puede tenerse 

deriva más de meras suposiciones que de datos ciertos. Saha

gtln en su Historia General de las Cosas de Nueva España (cit. 

por Mendieta, p. 130), hace referencia a las diferentes artes 

y oficios a que se dedicaban los antiguos m'!Xicanos: "oficial 

nec.1nico, oficial de pluma (el que hacfa bordados o rr.osaicos y 

trabajos con plurr.a de aves), platero, herrero, lapidario, cen

tero, albañil, pintor: cantores, rrédicos, hechiceros, brujos, 

sastres, tejedores, alfareros, nercaderes, fabricantes de cal

zado, de armas, etc ... 11
, y agrega que los obreros y artesanos, 

en general, empezaban corr.o aprendices y solarrente quedaban au

torizados para ejercer un oficio o un arte que hubiera aprend~ 

do, después de aprobar el examen correspondiente. 

Parece -seg11n afirma Herbert Spencer- (Los Antiguos 

Mexicanos, México. 1B96. p. 9. cit. por Mendieta, p. 130), que 

los artesanos y obreros, en general, formaban grewios. Cada 

grerrio tenfa su demarcacl6n en la ciudad, un jefe, una deidad 

o dios tutelar y festividades exclusivas. En realidad puede 

haber en esta interpretaci6n, que nos presenta una imagen muy 

parecida a la de los colegios reir.anos, una transposi ci6n seme

jante a aquella en que incurrieron los conquistadores al cali

ficar de "Emperador 11 a la rranera europea, tanto a Moctezuma e~ 

rro a CuauhtéIIDc, sin considerar la realidad óe .su funci6n rr~t~ 

ca, pol!tica y religiosa, en una sociedad original y no asirri

lable a la organizaci6n política española. 
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Pue6e ser un dato, claro que de muy relativa impor-

tancia, la referencia que hace llern~n Cortés, en su Segunda 

Carta de Relaci6n, dirigida a Carlos V, respecto de lo que en-

cuentra en 'funochtitlan: "Hay en todos los marcados y lugares 

pliblicos de la dicha ciudad, todos los días, muchas personas 

trabajadoras y maestros de todos oficios, esperando quien los 

alquile por sus jornales (Cartas de relación de la Conquista 

de México, Duenos Aires. p. 91) 

En realidad, cono sostiene Mendieta y Nuñez, nada se 

sabe respecto de las horas de trabajo y salario, ni de las re-

laciones de trabajo entre obreros y patrones, no obstante que, 

pese a la e:<istencia de la esclavitud, debieron, frequenternen-

te, establecerse esas relaciones con artesanos y obreros li-

bres. (36) 

Y aden..'is, coiro con toda raz6n lo ha hecho saber el 

mismo GONZALEZ MMIREZ "el español conqUistador no supo o no 

quiso comprender el complejo sisteITa social que tenía ante sí". 

Sin duda que este mundo nuevo tenía civilizaci6n y cultura pr~ 

pias; sus tierras se dividían entre reyes, nobleza y com!in de 

los vecinos; existían desigualdades econ6rricas sobre organiza-

36.- Mr::NDIETA Y NU!lEZ, Dr. Lucio, El Derecho Precolonial, Ed. 
Porr!ia S.A., 3a. ed. México 1976. pp. 129 al 131. 
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ci6n de castas, reveladoras de privilegios y de esclavitud; no 

había industria ni capital, s6lo trabajo. Tal era la situa- -

ci6n econ6mica y social del Anáhuac a la llegada de los con- -

quistadores. 

El descubrimiento del nuevo Continente fue de gran -

trascendencia en el orden jurídico, econ6~ico, político y so-

cial, biol6qicamente, origin6 la formaci6n de un nuevo tipo h.':! 

mano con la fusi6n del europeo y del nativo. Las riquezas ví_;:: 

genes de los nuevos dominios españoles despertaron inquietudes 

ambiciosas de oro y poder, más que de adquirir tierras. 

Al descubrimiento le siguieron 16gicamente la con- -

quista y la colonizaci6n, con resplandores de incendio, va~a-

llaje y tiran!a, opresión e injusticia, con el señuelo de in-

corporar al indio a la civilizaci6n occidental, pero verdader~ 

mente para someterlo a un estado de servidumbre. Guerreros i~ 

placables y clérigos bondadosos, complementándose, realizaron 

la conquista del territorio y del espíritu del aborigen mexic~ 

no; con la espada y la cruz impusieron los conquistadores sus 

leyes y su religi6n y establecieron la esclavitud en el tr;iba

jo. 

Hay actos de suma importancia pilra la vida y futuro 

de los pueblos: Cortés, al quemar sus naves en la costa de lo 

que hoy es Veracruz, revel6 su prop6sito de forjar una nueva -
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"nacionalidad"¡ fue el verdadero punto de partida para dibujar 

un gran pa!s: la Nueva España. Su decisi6n, altísima en grado 

sumo, es tan s6lo comparable con acciones similares de los he.!_ 

vecios o del Rey de Secilia, Agatocles, si más que la determi

naci6n de don Hernando era más peligrosa. (BARTOLOME Leonardo 

de Argensola, Conquista de México, México, 1940.) obra citada 

por Trueba Urbina. 

En el nombre de Nueva España se aplica en general a la 

vasta extensi6n del pa!s en que el Virrey de Ml\xico ejercía su 

autoridad (Alejandro de Humboldt, Ensayo Político sobre el Re,! 

no de la Nueva España, México, 1941, tomo I). cita por Trueba 

Urbina. 

La palabra México es de origen netamente indio; en le!! 

guaje azteca significa la habitaci6n del Dios de la Guerra 

MEXITLI o HUITZILOPOCHTLI. 

La penetraci6n española en América plante6 graves pro

blemas jurídicos: ¿despojo o legítimo derecho?, ¿justos t!tu-

los?, expediciones y efectos de la invasi6n, as! como otros sg_ 

cundarios, pero no menos importantes. Estas cuestiones han s.!_ 

do examinadas con profundidad y acierto. (Sil vio A. Zavala, -

Las Instituciones Jurfdicas en la Conquista de México, Madrid, 
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1935.) cita por Trueba Urbina. (37) 

Una vez conquistada la gran Tenochtitlan, Cortés esta-

bleció las bases para la explotación de los vencidos; dictó --

sus célebres ordenanzas que significan el imperio de la "tasa", 

del 11 monopolio" y de muchos "absurdos econ6micos 11 y, dato cu--

rioso, expedió la Ordenanza del gremio para el menestral que -

no abr!a su taller¡ puso en práctica las ideas que prevalec!an 

en Cuba y, consiguientemente, organizó la encomienda: repartí-

miento de indios y cobro de tributos a éstos como derecho con-

cedido por merced real a los beneméritos de las Indias. Estas 

medidas fueron reprobadas por Carlos V en sus instrucciones de 

26 de junio de 1523, pero no se cumplió la voluntad real. La 

encomienda se consolidó bajo el régimen de explotación de los 

indios, aün cuando el explotador se cobijara con el manto pia-

doso de su religión y del amor a Dios. 

El célebre conquistador proclama en 1524 sus Ordenan--

zas especiales sobre vendedores y para el uso que los encamen-

deros pod!an hacer de los indios y de su encomiendas; estas OE 

denanzas "completaban sabiamente las instrucciones de Carlos V, 

constituyendo el primer reglamento del trabajo en el Nuevo Ce!! 

tinente. (38) 

37.- TRUEBA Urbina, Alberto, Ob. Cit., pp. 30 y 31. 

38.- ESQUIVEL Obregón, T., Apuntes para la Historia del Dere-
cho en México, Tomo I. 2a. ed. Ed. Porrüa, S.A., México -
1984, pp. 238 al 240. 
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"~~ bt¡¡ 
E! régirren de explotación del trabajo hwnano qued~~/~~ 

fectarrente instituido ne di ante la encoll'ienda; de tal nodo que 

todo aprovechamiento del trabajo de los aborígenes para la la-

branza y crianza de anirrales, construcción de edificios o ca-

sas, labores de minas, cargas, trajines, obrajes, etc., se de-

nominaban 11 servicios personales". Estos servicios fueron obl! 

gatorios durante todo el siglo XVIII dejaron huellas profundas 

en la economía rural de las naciones hispanoamericanas. (39) 

Sin errbargo, el ilustre hii:;toriador y sociólogo mexic.!! 

no Francisco Bulnes, después de escribir sobre la profunda di-

visión de clases sociales en la Colonia, a rr.anera de raya lum! 

nasa para contemplar la naturaleza de las Leyes de Indias ex--

presa lo siguiente: "Cuando a un horrbre de edad se le so!l\3te a 

la legislación protectora de los rrenores, es porque se le con-

sidera un derr.ente o un idiota. Las llamadas sabias Leyes de -

Indias fueron leyes educativas compleirentarias del imperio de 

castas aztecas, esas Leyes son injustas, para el alma humana a 

quien deshonran; prohibían a los indio5 e 1 derecho de propie--

dad inmueble, el de trabajar libremente, el de ser educados --

por sus padres en la religión nacional", agrega Bulnes, la co!! 

quista arranc6 al indio su religión, su territorio, su honor, 

su hogar, sus hijos, su libertad, sus bienes, su tradición, su 

historia, su inteligencia, su voluntad, su nemoria. Suele ha-

cerse referencia al ~xico 11 Colonial 11 , cuando se menciona el -

período comprendido entre la Conquista y la Independencia, que 

39.- A. ZAVALA, Silvia. La Encomienda Indiana, Za. ed. revisa
da y aumentada, Ed.· Porrúa, S.A., 1973. 
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enseguida veremos. (40) 

B. LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA COLONIA 

En los primeros años de la conquista, los repartimie~ 

tos de tierras y encomiendas fueron los resortes utilizados pa

ra compensar los servicios y cubrir los riesgos de las empresas 

colonizadoras. Ese mecanismo adquirió valor asistencial al 

otorgarse en calidad de socorro a las viudas y hu6rfanos de los 

conquistadores y primeros pobladores, asi corno en beneficio de 

los servidores que no habian obtenido otro premio: en cuanto a 

la población india, 6ste fue objeto de protección legal, la 

que prohibia los malos tratos y regulaba las condiciones de tr~ 

bajo. 

Es menester señalar la subsistencia del régimen de c~ 

rnunidad, en la cual la división del trabajo y el cooperativismo 

constituian la principal fuente de bienestar y de seguridad co

lectiva. 

Asi, serán los gobiernos coloniales los que fomenta-

rán la creación de las cajas de comunidades en los pueblos ind! 

genas, las que tuvieron como finalidad el socorro y la asisten

cia a viudas y huérfanos, ancianos e inválidos. 

40.- TRUEBA Urbina, Alberto, Ob. Cit., pp. 32, 36 y 37. 
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De lo expuesto se deriva que la protección social en 

Indias se realizó por diversos medios institucionales que se -

pueden dividir en: 

l. Instituciones graciables. 

Estas instituciones fueron destinadas a socorrer a 

los servidores de la corona. 

2. Instituciones benéfico - mutuales. 

Encargadas de asistir a los pobres, entre ellas P2 

demos mencionar a las hermandades, cofradías y gremios. 

3. Instituciones indígenas 

Basadas en el espíritu de solidaridad y cooperati

vismo de los pueblos prehisp&nicos. Un ejemplo de esta instit~ 

ci6n es la Caja de Comunidades. 

4. Instituciones oficiales 

Institución ésta encargada de organizar la previ-

si6n social para militares y funcionarios; tuvieron un car&cter 

obligatorio y se fundaron en el derecho, su financiamiento se -

lograba gracias al dinero que aportaban sus afiliados. 

En el grupo de las Instituciones graciables podemos -

encontrar entre otras las siguientes: 
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a) Repartimiento de indios., a las vfudas 

y vecinos pobres. 

,, .\· ·:: 

b) Pensiones sobre tributos de.las··~nco.-

miendas. 
:, :< :-

c) Pensiones pagadas por la Rea.l Haci~~da. 

d) Jubilaciones 

En cuanto a las primeras y segundas instituciones li~ 

tadas, eran consideradas como pensiones que debian pagarse nec~ 

sariamente en dinero. 

En cuanto a las pensiones pagadas por la Real Hacien-

da esta 6ltima era la encargada de pagar tal pensi6n a los reli 

giosos, funcionarios y militares que prestaban sus servicios en 

Indias, dicha pensi6n tenia el carácter de vitalicia y se paga

ba por causa de cese en la actividad, así como por vejez e inv~ 

lidez. 

En tanto que las jubilaciones consistían en una renta 

que el Estado otorgaba a los funcionarios, militares y eclesi~~ 

ticos cuando por edad avanzada o invalidéz debian cesar en su -

actividad. La enfermedad profesional como causa de retiro s6lo 

se admitía con carácter de exccpci6n, y a6n en este caso la 

edad avanzada ·Y los méritos personales prevalecian sobre la no-
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ci6n del riesgo. 

Podemos concluir que las instituciones anterionnente 

mencionadas no constituyen un esquema organizado de protecci6n 

social, ya que los beneficios que se otorgaban en el transcurso 

del r~gimen colonial para atender las necesidades econ6micas se 

limitaban a un grado que era el de los servicios reales, deriv~ 

dos estos beneficios de la voluntad del soberano y no de un de-

recho unifonne y definitivo. (41) 

El segundo grupo está integrado por las instituciones 

ben~fico-mutuales, entre las que se encuentran la cofradía, los 

gremios y las hennandades. 

Nos referiremos de manera somera a los antecedentes -

de esta Instituci6n. 

En los siglos I y II en las provincias del Imperio Re 

mano se desarrollaron los "Collegia Funeraticias" que eran aso-

ciaciones destinadas a proporcionar a sus afiliados mediante el 

pago de una cuota mensual, sepultura y funerales religiosos. 

Así, era un carácter moral y religioso el que en Roma movía a -

los miembros de un mismo colegio y prestarse· ayuda y asistencia 

en caso de necesidad. 

41. - MOLES, Ricardo, Historia de la Previsi6n social en Hispano
~· Ediciones de Palma. Buenos Aires 1962, pp. 14 a -
52. 
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Sin embargo, la cofradia religiosa evolucion6 hasta -

convertirse en una entidad gremial, y por ültimo se dividi6 en 

dos instituciones definidas que fueron: 

a. La corporación representativa del trabajo. 

b. La cofrad1a con fines mutuales. 

Las hermandades de socorro derivan de las cofrad1as -

religiosas-benéficas y en la segunda mitad del siglo XVI se de

sarrollan como sociedades de asistencia privada. 

En cuanto a los fines sociales y organizaci6n de la -

cofrad!a, el gremio y la hermandad de socorro diremos lo si- -

guiente: 

La cofradia de previsi6n social, cualquiera que fuera 

su tipo de afiliaci6n, se organizaba con el aporte económico de 

los asociados, y éstos a su vez pcrcibian una contraprestaci6n 

en forma de beneficio. 

La cofradia o hermandad de socorro constituy6 un ser

vicio de asistencia general cuyo financiamiento depend1a de las 

donaciones voluntarias. 

De acuerdo con estos conceptos, las cofradias hispan2 

americanas se pueden clasificar, segün sus fines y formas de --



afiliación, en los siguientes tipos: 

l. Sociales: que eran constituídas por una 

sola casta o un grupo social. 

2. Mixtas: formadas por uno o varios grupos 

étnicos o por vecinos. 

3. Gremiales: agrupaban a los trabajadores 

segOn el oficio. 

4. Profesionales: agrupaba a personas que -

desempeñaban una actividad profesional. 

5. Militares: agrupaban al personal castren 

se. 

6. Asistenciales o de socorro, segOn la esp~ 

cialidad o el objeto social se dividían -

en: 

a. Hospitalarias 

b. De presos 

c. De caridad 

85 

En tercer término, abordaremos el punto que se refie

re a las prestaciones. 

En cuanto a las prestaciones de las cofradías, éstas 
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variaban en relación con los ingresos y por lo coman compren--

d1an: 

a. Ayuda asistencial y económica a los po

bres, huérfanos y viudas. 

b. Asistencia m~dica. 

c. Gastos de entierro. 

d. Asistencia jur1dica en los pleitos y co~ 

flictos judiciales. 

Otros ingresos los constitu1an los legados, las dona

ciones en especie, mismas que llegaron a representar cuantiosos 

bienes raíces. 

Como entidades mutuales cumplieron fines de previsidn 

tendientes a proporcionar a los afiliados beneficios de asiste~ 

cías mMicas, ayuda econ6mica, gastos de entierro y funf':rales. 

Como entidades ben~ficas desarrollaron una amplia labor de asi! 

tencia social consistente en: 

a. Distribucidn de limosnas entre los pobres. 

b. Establecimiento de hospitales para aten-

der gratuitamente a las personas sin recuE 

sos. 
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En el primer aspecto, el derecho a los beneficios se 

bas6 en el pago de una cotizaci6n personal que importa el prin

cipal elemento técnico de la previsi6n mutualista independient~ 

mente de la tutela del Estado. 

En cuanto a las dem&s obras, constituyen el anteceden 

te de la beneficiencia pOblica en América, organizadas por enti 

dades privadas de car&cter social. ( 42) 

En el tercer grupo, encontramos a las instituciones -

indigenas. 

En este grupo encontramos a la instituci6n denominada 

Caja de Comunidades Indígenas. 

Dicha institución fue conocida tambi~n como Caja de -

Censo, esto debido a las operaciones de préstamo, ya que en - -

aquel entonces se usaba el vocablo "Censo" en substituci6n del 

vocablo "Pr~stamo" y se constitufa con fondos de la comunidad -

de los distintos pueblos, y exclusivamente con el aporte de los 

mexicanos. 

Trataremos de manera somera los fines y desarrollo de 

esta instituci6n durante la Colonia. 

42.- MOLES, Ricardo, Ob. Cit. pp. 57 a 72. 
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La finalidad de esta institución fue formar un fondo 

coman con los ahorros del pueblo para atender a sus propias ne

cesidades, especialmente las de car§cter municipal y las de cul 

to religioso, en segundo lugar se atendían las necesidades de -

enseñanza, cuidado y curación de enfermos, así las Cajas de Co

munidades Indígenas tenían como finalidad hacer uso de los aho

rros comunales y de los r6ditos obtenidos de sus propiedades y 

capitales, en forma de previsión para atender las necesidades -

comunes, especialmente en el orden municipal y de culto religi2 

w. 

El origen de las Cajas de Comunidades fue la organiz~ 

ci6n comunal de los pueblos prehisp§nicos¡ su adopción a la vi

da Colonial se debió a que representaba una idea accesible y f! 

cil de asimilar por el español; en esta forma y por estas razo

nes se fomentó la institución en la Nueva España. 

Concluyendo, podemos decir que el sistema de previ- -

sión de las Cajas de Comunidades fue una combinación histórica 

de los servicios sociales, la asistencia y el cooperativismo, -

ya que sus recursos procedentes de las rentas del trabajo coleE 

tivo se destinaban a cubrir los riesgos de enfermedades, invali 

dez, muerte, sostenimiento de hospitales, ayuda a los pobres, -

distribución de utilidades de labor y otros fines sociales. (43) 

43.- MOLES, Ricardo, Ob. Cit., pp. 78 a 102. 



89 

En el cuarto grupo se encuentran las instituciones -

oficiales. ·Dentro de éstas encontramos a una denominada "Mont.!! 

p!o". 

En primer término nos referiremos a los antecedentes 

de esta institución. 

Los antecedentes de esta forma de protección social -

se hallan en los pios formados en algunas cofradías y hermanda

des graciables, para proporcionar socorro a las viudas y huérf~ 

nos. 

Estas instituciones se extendieron a las provincias -

americanas en la segunda mitad del siglo XVIII, y se considera 

el primer sistema de previsi6n social obligatorio que reconoció 

el derecho a la pensión 'de supervivencia. 

Para facilitar el estudio de esta institución, suele 

divid!rsele en dos grupos: 

a. Los de iniciativa oficial. 

b. Los de iniciativa privada. 

E:i lo que a los primeros se refiere, tenian por obje

to otorgar a las viudas, hijos y madres viudas de militares una 

pensi6n de supervivencia que se fundaba en la necesidad de guaE 
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dar el honor de clase más que en un sentido de previsi6n estriE 

to. 

En lo que concierne a los montepíos de iniciativa pri 

vada, se inspiraron en el prop6sito de asegurar a las viudas y 

cubrir los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Se 

organizaban por iniciativa particular, aunque en algunos casos 

el Estado los autorizaba o contribuía a su financiación y no s~ 

to incluía a los trabajadores manuales más modestos, sino tam-

bién a las clases más desahogadas. 

En cuanto a su organización administrativa, diremos -

que la administración de esta institución era ejercida por una 

junta presidida por un director, y estaba compuesta por repre-

sentantes de las funciones u organismos específicos. Las ta- -

reas administrativas se hallaban repartidas entre un secretario 

y un tesorero. (44) 

C. LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA INDEPENDENCIA 

El coloniaje y sus instituciones, la ineficacia de -

las Leyes de Indias y de sus disposiciones complementarias, el 

estado de servidumbre del peón, el abuso de los señores feuda--

44.- GOfJI Moreno, José Maria, Ob. Cit., pp. 28 a 31. 
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les españoles, originaron honda división de clases: una, com- -

puesta por vencedores, encomenderos, maestros artesanos, dueños 

de obrajes, y la otra, por los vencidos, peones y jornaleros -

victimas de su sino histórico. El contraste de condiciones so

ciales fue gestando la rebeldia de los de abajo, hasta culminar 

en la Revolución de Independencia. 

La situación del peonaje mexicano era desesperante: 

obligando a trabajar en jornadas inhumanas, sujeto a castigos -

crueles, despojado de todo aquello a que tenia derecho natural 

y juridico mediante maniobras feudales; el pe6n transfigurado -

en siervo. Este aspecto social de la Nueva España en la Segun

da mitad del siglo hVIII, se comprueba con diversos bandos del 

año 1785 que tenia por objeto corregir el estado de servidumbre 

de los indios. (Luis Chávez Orozco, Documentos para la !listo-

ria Econ6mica de M~xico, Vals. II y III.) cita por Trueba Ur.bi

na. 

Y aunque se obtuvo con posterioridad alguna libertad 

en el trabajo de los indios, esto no fue suficiente para dismi

nuir sus penalidades y menos para hacer desaparecer la desigua} 

dad de clase. 

Las clases sociales novohispanas, segUn Luis Chávez -

Orozco, estaban estratificadas de la manera siguiente: 



No capitalistas: 

Capitalista: 

No proletarios: 

Proletarios: 

CLASE EXPLOTADORA 

terratenientes, señores feudales, 

artesanos (maestros) • 

industriales (dueños de obrajes), 

comerciantes, asentistas, clero. 

CLASE EXPLOTADA 

peones, siervos. 

ejidatarios, jornaleros, indus-

triales, oficiales artesanos. 
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La historia de la lucha de estas clases no es otra --

que la Historia de la Nueva España (Luis Chávez Orozco, Histo-

ria Econ6mica y Social de México, 1938), cita por Trueba Urbina. 

Las pugnas entre las diversas categorías sociales que 

componían la Nueva España, fueron factor preponderante de la R~ 

voluci6n de Independencia; sin dejar de estimar como fundamen-

tal para la emancipaci6n política, el derrocamiento de los Bar

bones, que llev6 a cabo Napole6n I por influ~ncia de la burgue-

sía europea que ambicionaba explotar el Nuevo Mundo. 

La lucha de clases en nuestro país se gener6 precisa-

mente en la Colonia debido a la explotaci6n del trabajo de los 

aborígenes en beneficio personal de los colonizadores. 
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En las primeras instituciones coloniales como los 

obrajes y otras formas de explotación del trabajo humano, tuvo 

su origen la lucha de clases entre explotadores y explotados, -

lo cual se comprueba plenamente con las Leyes de Indias que tu

vieron por objeto proteger el trabajo humano con motivo de los 

informes que les llegaron a los Reyes de España, por los que t~ 

vieron conocimientos de la forma en que eran explotados los in

digenas en todas las actividades que realizaban, por lo que la 

lucha clasista era evidente, pues los aborigenes reclamaban no 

sdlo mejor trato sino retribución de sus servicios, si m~s que 

nunca fueron escuchados¡ asi se fue haciendo cada dia mll.s inte_!} 

sa la lucha de clases hasta que un dia estalló la Revolución de 

Independencia. 

Casi en todas las regiones de Am~rica Latina, se con

templó el mismo fen6meno, por lo que la historia del trabajo en 

América se inició mediante sistemas de explotación de los ameri 

canos, lo cual trajo consigo una división entre explotadores y 

explotados, que culmin6 con intensa lucha de clases. Esta lu-

cha primeramente fue solapada, pero al correr del tiempo se vol 

vió visible y las diferencias de clases se exteriorizaron en la 

Colonia y desde entonces en nuestro país, se inició violentame~ 

te la lucha de clases ••. (45) 

45.- TRUEBA Urbina, Alberto. Ob. Cit. pp. 39 y 40. 
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No se encuentran disposiciones claramente relativas a 

lo que podríamos considerar derechos de los trabajadores, en 

ninguno de los bandos, declaraciones, constituciones, etc ... 

qtie fueron dictadas desde el principio de la guerra de indepen-

dencia, ni una vez consumada ésta. (46) 

El 6 de diciembre de 1810, en la ciudad de Guadalaja

ra, Miguel Hidalgo declaró abolida la esclavitud. Ignacio L6--

pez Rayón, con sus Elementos Constitucionales de agosto de 1811, 

suprimió los ex~menes de artesanos. Morelos, en los Sentimien

tos de la Nación, presentados al Congreso de Chilpancingo inst~ 

lado el 14 de septiembre de 1813, determinó que los empleos fu~ 

ran sólo para los americanos, permitiendo la admisión de extra~ 

jeros capaces de instruir y libres de toda sospecha. (47) 

El movimiento libertario de los mexicanos lo inici6 -

el 15 de septiembre de 1810 don Miguel Hidalgo y Costilla, Cura 

de Dolores, pueblo del Estado de Guanajuato. 

Poco tiempo despu~s de que Hidalgo diera el grito de 

libertad, en una breve pausa del fragor de la guerra, el Gener~ 

lisimo de América expidió el trascendental decreto del 6 de di-

46.- BUEN L., Néstorde, Ob. Cit. Tomo I., p. 270. 

41.- BRICEílO Ruíz, Alberto, Derecho Individual del Trabajo, Ed. 
Harla, S.A. de c.v., Harper & Row Latinoamericana, México 
1985. p. 80. 
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ciembre de 1810, aboliendo la esclavitud, so pena de muerte pa

ra los dueños de esclavos que no les dieran libertad dentro del 

término de 10 d!as. 

Posteriormente, la Constituci6n Española del 18 de 

marzo de 1812, al proteger la libertad civil (Art. 4o.), con o~ 

jeto de abolir la esclavitud, no superó el magnifico decreto 

del Padre de la Patria mexicana. Las Cortes españolas expidie

ron más tarde importantes leyes que prohibían el repartimiento 

de indios y otros servicios especiales, para hacer efectiva la 

Constitución de C~diz; pero estas medidas liberales resultaron 

extcmpor§.ncas, aunque de gran trascendencia, pues constituyen -

el principio de libertad de trabajo e industria, golpe de muer

te para los gremios. 

La Revoluci~n de Independencia no pod!n ser conteni-

da; los mexicanos peleaban ardorosamente por su libertad, nada 

les amedrentaba; tras los caídos surgían otros no menos valero

sos. 

Hidalgo cncendi6 la antorcha de la redcnci6n que, a -

su muerte, fue enarbolada por un digno sucesor, Don Jos~ María 

Morelos. El h~roc suriano, a lo largo del movimiento revoluci2 

nario, percibió la magnitud de la guerra, su esencia profunda: 

lucha entre clases, privilegiadas y oprimidas, lo cual se con-

firma a trav~s de circulares, decretos y manifiestos del gran -
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caudillo que, juntamente con Hidalgo, Bol1var, Marti y otros no 

menos ilustres, legaron a la posteridad "el plasma de las pa- -

trias nuevas". 

Morelos, con 11 mano tan firme en el manejo de la espa

da como en el de la pluma", redacta importantes documentos que 

contienen no s6lo sus designios de emancipaci6n, sino puntos de 

vista sobre la situación política y la estructura social del mo 

mento; sus ideas sociales respecto a una mejor distribución de 

la riqueza y a un nuevo sistema de administraci6n pt"1blica, se -

encuentran estereotipadas en 11 Meclidas políticas que deben tomar 

los jefes de los ejércitos americanos para lograr su fin por m~ 

dios llanos y seguros, evitando la efusión de sangre de una y -

otra parte"; pero cuando el caudillo se dio cuenta de que en la 

Revolución de Independencia estaban en juego dos clases irreco~ 

ciliables, privilegiados y orpimidos, cambió de t~ctica abando

nando el plan de la concordia y conciliación, para emplear pro

cedimientos más en6rgicos y requeridos por la prolongación de -

la guerra. 

En el proyecto para la confiscaci6n de bienes de eur2 

peas y americanos adictos al gobierno español, Morelos, entre -

otras bases establece las siguientes: 

"Sea la primera. Deben considerarse como enemigos de 

la nación y adictos al partido de la tiranía a todas los ricos, 
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nobles y empleados de primer orden, criollos o gachupines, por

que todos 6stos tienen autorizados sus vicios y pasiones en el 

sistana y legislaci6n europea, cuyo plan se reduce en sustancia 

a castigar severamente la pobreza y la tontera; es decir, la -

falta de talento y de dinero, Onicn delito que conocen los ma-

gistratos y jueces de estos corrompidos tribunales." 

11 Este es un principio tan evidente que no necesita -

otra prueba que la de tener ojos en cualquiera de las providen

cias y m&ximas diab6licas del tirano Venegas, quien está hacie~ 

do un virrey mercantil, servilmente sujeto a la desenfrenada e~ 

dicia de los comerciantes de Cádiz, Veracruz y M6xico, y bajo -

este indefectible concepto, deben tirar sus líneas nuestros li

bertadores para no aventurar la empresa". 

Otras cláusulas del mismo documento se refieren al r~ 

partimiento que tocare a los vecinos, en cuanto a distribuci6n 

de dinero, semillas y ganados, etc.; luego habla de derribar 

las aduanas, las casas pequeñas de madera y además edificios 

reales, de la inutilizaci6n de las haciendas grandes, de incin~ 

rar el ldLctco, ele., ele. 

Estos mandamientos son de un elevado sentimiento rev~ 

lucionario y en algGn pasaje aparece violento y destructor para 

aquella época, pero al correr del tiempo muchas de las ideas -

del caudillo han sido implantadas para resolver el problema de 
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la esclavitud campesina y del latifundisn~. 

La justificación legal de la Revolución de Independe~ 

cia se manifiesta en la instalaci6n del Congreso de Chilpancin

go, integrado por los representantes de la insurrecci6n. Este 

primer congreso mexicano, organizado por More los, forrnul6 la dE: 

claraci6n de independencia en noviembre de 1813 y expidió la 

Constitución de Apatzing&n el 22 de octubre de 1814, génesis 

del derecho político mexicano. 

Morelos, el denodado defensor de la libertad, fue caE 

turado después de poner a salvo a sus compañeros los diputados 

insurgentes y ejecutado en 1815, degrad&ndolo previamente la -

Iglesia, para verguenza eterna del clero cat6lico. 

La disgregación de los insurgentes, con la pérdida de 

su mejor caudillo, era inevitable; el implacable Calleja ahoga

ba en sangre el movimiento de la emancipaci6n, pero en los cor~ 

zones de los mexicanos alentaba indomable el ideal de su i nde-

pendencia. A pesar de la amargura y de las pérdidas de vidas -

de los valerosos pioneros de la libcrt.:id, l.:i naci6n tenía que -

levantarse majestuosa. Ni la derrota sufrida, ni la disoluci6n 

del Congreso por un jefe insurgente -"primer golpe de Estado en 

la Historia de la RepQblica"- pudieron impedir que la rcvolu- -

ci6n siguiera su curso. 
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El ilustre Cura Morelos, síntesis de los ideales in-

surgentes, le.siguieron Mina, Guerrero y otros, hasta la consu

mación de la Independencia el 27 de septiembre de 1821, con la 

cooperación de don Agustín de Iturbide, quien torpemente cambió 

su nombre por el de Agust1n I, con el propósito fallido de con~ 

tituir un Imperio. 

El triunfo del Ejército Trigarante, llamado as! por-

que se basaba en las tres garantías del Plan de Iguala: reli- -

gi6n, uni6n e independencia, liquid6 la organizaci6n política -

de la Nueva España, sobre cuyas ruinas se erigi6 una nueva na-

ci6n: MEXICO. 

"Un capítulo de trescientos años de historia española 

-dice Don Justo Sierra- qued6 cerrado el 27 de septiembre de --

1821; comenzaba la historia propia de un grupo nacido de la sa~ 

gre y el alma de España, en un medio sui g~neris físico y so- -

cial; ambos influyeron sobre la evoluci6n de ese grupo, el pri

mero p:>r el simple hecho de obligarlo a adaptarse u condiciones 

biol6gicas bastante, si no absolutaracnte, distintas de la am- -

biencia peninsular, y el otro, el social, la familiar terrígena, 

transfonn:indolo por la compenetración ~tnica lenta, pero segura, 

de que provino la familia mexicana'' (Justo Sierra, Evolución P2 

lítica del Pueblo Mexicano, La Casa de España en M6xico, 1940), 

cita por Trucha Urbina. 
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Fray Servando Teresa de Mier, al hacer un balance ap~ 

sionado de la obra de España en América, justifica la Revolu- -

cidn de Independencia, cuando se refiere al efecto de los malos 

gobiernos españoles, de su ignorancia de la economía política, 

de su ambición, de su sistema de aduanas, de su monopolio raer-

cantil y falta de libertad; cuando dice que las colonias feli-

ces bajo el gobierno de una Metr6poli, nunca piensan separarse, 

cuando critica ~cremente las disp'.)siciones del gobierno español 

(Fran Servando Teresa de Mier, Historia de la Rcvoluci6n de la 

Nueva España, antiguamente Anáhuac, Tomo II}, cita por Trucha -

Urbina, 

Por fin, México realiz6 su Independencia e inició la 

primera era de su vida nacional; por supuesto, sin despojarse -

de la tradición económica colonial equivocada de la que todavía 

no le ha sido posible liberarse radicalmente. 

La consumaci6n de la Revoluci6n de Independencia se -

interpreta como un pacto entre las clases explotadoras, clero, 

capitalistas y señores semifeudalcs (criollos) con el objeto do 

defenderse mutuamente de las amenazas que entrañaba la revolu-

cidn liberal encabezada en España por Rafael del Riego y NOñez 

(Luis Chávez Orozco, Historia Econ6mica y Social de M~xico, - -

1938), cita por Trueba Urbina. 

Sin embargo, las masas mexicanas, ignorantes de altas 
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y sutiles componendas, ofrendaron valientemente su vida en hol9_· 

causto de la libertad de nuestra patria, cuya prosperidad debe 

fincarse en la cxplotaci6n consciente de sus riquezas naturales 

y en el trabajo productivo de sus hijos. 

La Enc!clica del Papa León XII, condenando la emanci

pación de las Colonias, no fue obstáculo para que la Revolución 

de Independencia se convirtiera en el gobierno libre y soberano 

de la República Mexicana. Y es que por encima de cualquier en

cíclica est~ el anhelo de liberación de los pueblos. 

M6xico desde entonces (1821) es un pa!s libre, más la 

consolidación de su libertad política tenía que fundamentarla -

sobre bases de independencia económica; la libertad política -

que logró la Revolución de Independencia consiguió en parte re~ 

catar a la clase económicamente d6bil que se form6 en la Colo-

nía, pero esta libertad política no engendró a su vez la liber

tad de trabajo, pues era natural que la tradición de servidum-

bre industrial subsistiera: Los salarios de hombre se mantuvie

ron con la libertad de industria que origin6 la producción cap.! 

talista en nuestro pa!s. 

La originaria protecci6n de los derechos de los mexi

canos, del ciudadano y del jornalero, se encuentra en las pro-

clamas libertarias del Padre de nuestra Patria, el Cura Miguel 

Hidalgo y <;astilla, 11el primer socialista de M~xico 11 , y en el -
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mensaje de Don José Maria Morclos y Pavón, otro de los Padres -

de la Independencia que asumió el titulo de "Siervo de la Na- -

ci6n", en que reclamaba aumento de jornal y vida humana para -

los jornaleros; principios que se escribieron en el supremo có

digo de la Insurgencia: La Constitución de Apatzingán de 1814, 

primer estatuto fundamental mexicano, at1n cuando 'no tuvo efec-

tos prlicticos. 

Don José María Morelos y Pavón, en su hist6rico mens2 

je dirigido al Congreso de Chilpancingo, denominado "Sentimien

tos de la Nación", del 14 de septiembre de 1813, en el p5rrafo 

12º presenta su pensamiento social: 

11 Que como la buena ley es superior a todo ha!!! 

bre, las que dicte nuestro Congreso deben -

ser tales, que obliguen a constancia y pa- -

triot.isrno,moderen la opulencia y la indigen

cia, y de tal suerte se aumente el jornal -

del pobre, que mejore sus costumbres, alejaE 

do la ignorancia, la rapiña y el hurto 11
• (48) 

Republicanos y realistas, federalistas y centralistas, 

diseñaron el nuevo Estado Mexicano. Nuestro par.s no fue ajeno a 

la situaci6n de los trabajadores en el resto del mundo. Francia 

4o.- TRUEBA Urbina, Alberto, Ob. Cit. pp. 41 a 45. 



103 

nos envió los Dere~hos del Hombre y del Ciudadano, con las - -

ideas de un liberalismo asfixiante. los movimientos de los -

proletarios en Fr.ancia, Inglaterra y Alemania, eran conocidos -

en la obscuridad de las fábricas; los principios sociales de la 

Iglesia Católica se difundían en algunas predicaciones por sa-

cerdotes avanzados. Las constituciones y los proyectos que se 

elaboraron, otorgaron prerrogativas que dif!cilmente se pon!an 

en práctica. 

El proyecto de Constituci6n de 1842, prohibió todo 

privilegio para ejercer de manera exclusiva cualquier g~nero de 

industria y comercio, as! como los monopolios relativos al eje~ 

cicio de las profesiones. 

El Estatuto Orgánico Provisional del 23 de mayo de --

1856, de Ignacio Comonfort, decretó la temporalidad de la obli

gaci6n de prestar servicios personales y la necesidad de inter

venci6n de padres, tutores o autoridad política para los traba

jos de menores de 14 años. 

El proyecto de Constitución del 16 de junio de 1856, 

consign6 la libertad de ejercer cualquier género de industria, 

comercio o trabajo que sea fitil y honesto: la justa retribución 

para la prestación de servicios y la imposibilidad de celebrar 

un contrato que implicara la p~rdida o el irrevocable sacrif i-

cio de la libertad por causa del trabajo. 
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El 5 de febrero de 1857 fue jurada la Constituci6n -

por el Congreso y por el Presidente Comonfort. su fino corte -

liberal le impidi6 consagrar derechos a favor de los trabajado

res, que pudieran nonnar las condiciones en la prestacidn de -

los servicios. 

Con tibieza establece garant!as ya contenidas en pro

yectos y disposiciones anteriores. El articulo 4o. faculta al 

individuo a "abrazar la profesi6n, industria o trabajo que le -

acomode siendo Gtil y honesto, y para aprovecharse de sus pro-

duetos". El articulo So., modificado en 1873 y en 1898, prcvl'! 

que "nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin 

la justa retribuci6n y sin su pleno consentimiento", careciendo 

de valor el contrato, pacto o convenio que tuviera por objeto -

"el menoscabo, la pérdida, o el irrevocable sacrificio de la li 

bertad del hombre" . 

El C6digo Civil de 1870, super6 al francés, al no ce~ 

fundir el trabajo con un alquiler de obras: "Parece un atentado 

contra la dignidad humana llamar alquiler a la prestaci6n de -

servicios personales". Reglarnent6 el servicio doméstico, el ser 

vicio por jornada, las obras a destajo, a precio alzado, el tr~ 

bajo de porteadores y alquiladores, as! como el aprendizaje. A 

falta de reglamentaci6n sobre salario, el propio C6digo Civil -

estableci6 que se estar!a a la costumbre del lugar, tomando en 

cuenta la clase de trabajo, sexo, edad, actitud para trabajar. 



105 

El contenido del Código Civil de 1870 representa un.

antecedente para nuestra legislación laboral. Es digna de men-

ci6n de circunstancia de que al regular la relación de trabajo, 

daba a ésta las limitaciones, restricciones y fonnalidades rig~ 

rosas de la materia civil, sin considerar la trascendencia so--

cial de la prestación de servicios. (49) 

D. LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA CONSTITUCION DE 1917. 

Todo el derecho relacionado con el Estado se denominó 

Derecho Político, pero después se empezó a hablar de Derecho --

Constitucional. ¿En qué momento nace el Derecho Constitucional? 

En el instante mismo en que el Estado es limitado por el dere--

cho; entonces aparece el Derecho Constitucional, y la revela- -

ci6n más elocuente de éste es la Carta Magna Inglesa del Siglo 

XIII. El Estado antiguo y el Estado feudal son incompatibles -

con el Derecho Constitucional, que surge en el Estado absoluti~ 

ta, con la reforma de éste, en la Monarquía o RepOblica. En el 

Estado Feudal no podía existir el Derecho Constitucional porque 

se admit1a el absolutismo de la autoridad; es decir, por un la-

do, el gobierno, y por el otro, los Béñorcn feudales, con la --

misma autoridad, hasta con el derecho de imponer contribuciones 

y de formar ej~rcitos. Era un Estado de clase o de brazos. 

49.- BRICEf10 Ruíz, Alberto. Derecho Individual del Trabajo, ed. 
liarla, S.A. de c.v. Harper & Row Latinoamericana, Mt!xico -
1985. pp. 80 a 82. 
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El Derecho Constitucional apareció con posterioridad 

al feudalismo, y tan es as! que el Estado absoluto implant6 dos 

principios fundamentales: el de la sobcran!a y el de la unidad 

del poder. 

Dentro del absolutismo encontramos la verdadera cvol~ 

ci6n del Estado en todas sus relaciones, actividades y organiz!! 

ci6n. El principio y el fin del camino que conduce desde la -

concepción de la corona como derecho hasta convertirse en una -

función, se concreta en dos frases consideradtis corno regias: -

Una: El estado soy yo, de Luis XIV; expresión que presenta al -

mandatario, al gobernante o al monarca, como propietario del -

Estado, Otra: El príncipe es un servidor del Estado, de Peder~ 

ca el Grande; concepto que significa que el gobierno es órgano 

del Estado, es decir, el funcionario, el gobernante1 actúa no -

como dueño del Estado, sino en calidad de servidor del mismo, -

en beneficio de los intereses de la sociedad. 

La evolución indiscutiblemente Cf> eviü.ent.e: titl f.in~d 

el Estado sobre bases eminentemente democráticas, aparece el E~ 

tado de Derecho, o lo que es lo mismo, el Estado limitado por -

el derecho. Estado de Derecho es la justificación más acertada 

del ideal democrtitico. El Estado de Derecho trae consiyo la s~ 

premac1a del Derecho, la unidad del Derecho; así, el De rocho 

gu!a y limita todos los actos del Estado. 
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El comienzo de esta estructuraci6n jurídico-política 

se inicia con la Carta Magna Inglesa, y se desarrolla en la - -

Constituci6n norteamericana de 1776 y en las Declaraciones fran 

cesas de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y de 1793. 

Hasta finalizar el siglo XIX, el Derecho Constitucio

nal es rama del Derecho PQblico que organiza la fonna de gobie! 

no, reconoce los derechos individuales y políticos de los ciud~ 

danos y fija las responsabilidades de los funcionarios. Pero -

desde entonces se acentu6 la crisis de la democracia. 

En nuestro país, un importantísimo movimiento políti

co ocurrido a principios de este siglo, origina la transforrna-

ci6n del Derecho Constitucional: la Revoluci6n Mexicana de 1910. 

Esta Revolución, cuya fundamentaci6n fue esencialmente democrá

tica, derrumb6 la dictadura del General Porfirio D!az, consolid!!_ 

da a trav~s de más de treinta años de ejercicio del poder pQbli 

ca. Nuestro mov irniento revolucionario, que tuvo por objeto CD_!! 

firmar principios democráticos, proyect6 rn~s tarde principios -

sociales. 

En Europa estalla la guerra en 1914: las naciones ti~ 

nen que unirse para combatir contra un "imperio de presa", como 

le llamaban al imperio alem~n; un acto conjunto de naciones de

mocráticas logr6 imponer al mundo la doctrina democrática, con

firmando viejos principios, caminando por la senda de la racio-
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nalizaci6n del poder, de la vida p6blica, que es el primer paso 

para llegar a la racionalización del parlillllentarismo y del fed~ 

ralismo. Estos jalones son etapas evolutivas de superación de 

la democracia hacia la transformación constitucional. 

El Derecho Constitucional 11 no es una cosa irunutable 11
, 

se modifica al compás de la vida. Los fen6menos politices y s2 

ciales de la vida le dan al Derecho Constitucional nuevas bases 

y nuevas fundamentaciones, pero siempre ser~ un conjunto de "ºE 
mas que rijan la democracia. No es concebible un Derecho Cons

titucional si no está fincado y apoyado en bases democráticas, 

que indudablemente facilitaron el advenimiento del Derecho So-

cial. Si el Derecho Constitucional no fuera el acoplamiento de 

fuerzas y tendencias democráticas, tal vez el nuevo Derecho So

cial no hubiera nacido en las Constituciones, se habr!a estran

gulado en su propia cuna. 

La transformaci6n constitucional ha evidenciado que -

el Derecho Constitucional del mundo capitalista se fundamenta -

todav!a en la libre concurrencia y en la concentraci6n del capi 

tal, desembocando muchas veces en el mar del imperialismo; en -

tanto que el Derecho Constitucional Socialista ha logrado abo-

lir el predominio de la libertad de comercio e industria y de 

los propios capitalistas en beneficio de las masas p:>pularcs. 

Por lo que se refiere a los paises den:ocrliticos que -
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han sacudido en parte el yugo del capitalismo, sin romper defi

nitivamente con su teoría pol!tica, el Derecho Constitucional -

conserva principios individualistas, pero al mismo tiempo es- -

tructura garant!as sociales. Esto es, consigna derechos socia

les en favor.4.,e las clases débiles, garantiza la asociación prQ 

fesional libre, restringe la propiedad privada, armoniza los d~ 

rechos del trabajo con los del capital, pugna por la equitativa 

distribuci6n de la riqueza. Estos fines se garantizan mediante 

la intervenci6n del Estado. De donde resulta cierta incompati

bilidad del Derecho Social con el Derecho Constitucional total! 

tario. 

Las revoluciones transfonnan al Derecho y al Estado, 

por lo que en nuestro país la revolución democr~tica de 1910-

1916 originó no sólo el cambio de estructuras políticas, sino -

que cre6 nuevas estructuras sociales que fueron plasmadas en -

nuestra Constitución de 1917 que introdujo en sus textos dere-

chos sociales, tal como lo hemos explicado anteriormente, origi 

nando una nueva Constitución con preceptos sociales en función 

protectora y reivindicatoria de obreros y campesinos que por -

primera vez en la historia se consagraban en una Ley Fundamen-

tal; por ésto nuestra Constitución de 1917, resultó la PRIMERA 

DECLARACION DE DERECHOS SOCIALES DEL MUNDO. Desde entonces la 

formulaci6n de los derechos sociales en las Constituciones es-

tá íntimamente ligada a la transformación del Derecho y del E~ 

tado. 
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La proclamaci6n de derechos sociales en las Constitu

ciones es principio y destino no s6lo del moderno Derecho Cons

titucional Soci<.l, sino de la humanidad en lo que significa ca

mino hacía la reivindicaci6n integral democrática y tutela la -

reivindicací6n de sus grupos débiles en lo político y en lo ec2 

n6mico-social. 

Por tanto, repetimos, la Constitución Mexicana de - -

1917 es la PRIMERA DECLl\RACION DE DERECHOS SOCIALES DEL UNIVER

SO, ejemplo y gura de las Constituciones expedidas despu6s de -

las guerras de 1914-1918 y de 1939-1945, y universalizada en el 

Tratado de Versalles desde 1919, que prohij6 sus normas socia-

les. (50) 

Tomando en cuenta los antecedentes anteriores se pue

de decir que el articulo 123 se fue elaborando mediante largas 

discusiones. Las intervenciones de los diputados fueron recla

mos de la clase trabajadora, que dieron cuerpo a los derechos -

consignados~ 

Andrada sostuvo que por largos años, tanto para los -

obreros en los talleres como para los peones en los campos, ha 

existido la esclavitud; que los peones laboran de sol a sol y -

en los talleres los obreros son explotados por los patrones_; en 

óO.- TRUEBI\ Urbina, Alberto, Ob. Cit. pp. 237 a 239 y 242. 
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los establecimientos de costura a las mujeres se les eKplota -

inicuamente, haci6ndolas trabajar de una manera excesiva, e -

igualmente ha sido objeto de explotación "los niños"¡ por todo 

ello debe consignarse en ese articulo, la limitación de las hQ 

ras de trabajo, ya que "la mujer por su naturaleza es débil, 

en un trabajo excesivo, resulta. perjudicada en demasía y a la 

larga influye en la degeneración de la raza 11
• 

"En cuanto a los niños, dada tambi6n su naturaleza -

débil, si se les somete a trabajos excesivos, se tcndr~ por -

consecuencia mt!s tarde, hacer hombres inadaptables para la lu

cha por la vida, seres enfermizos". 

Jara señaló que la jornada mtixima de ocho horas, 11 no 

es sencillamente un aditamento para significar que es bueno 

que sólo se trabaje ese ntlmcro de horas, es para garantizar la 

libertad de los individuos, es precisamente para garantizar su 

vida, sus energías, porque hasta ahora los obreros mexicanos -

no han sido m¿!s que carne de explota.ci6n". 

Gracida refiere que el movimiento sindical en el mun 

do persigue la realización de dos ideales: obtener una justa -

retribución y el respeto al pleno consentimiento: "no es justa 

retribución aqu~lla que se acepta en virtud de que hay libre -

concurrencia, no es justa la que está originada en la com-

petencia de otros compañeros de trabajo; no es justa retribu--
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ci6n aquélla que se obtiene porque no hay otro medio mjs que -

soportar, en virtud de infinidad de circunstancias .•. estima-

mes que la justa retribución será aquélla que se basa en los -

beneficios que obtenga el capitalista. ·Soy partidario de que 

al trabajador, por precepto constitucional, se le otorgue el -

derecho de obtener una participación en los beneficios del qua 

lo explota. La participación en los beneficios quiere decir, 

segan la definición de un escritor, un convenio libre, expreso 

o tácito en virtud del cual, el patrón da a su obrero o depen

diente, adem~s del salario, una parte de los beneficios, sin -

participaci6n en las pérdidas .•. Sindicalista como soy, sola-

mente he sido partidario de que nos opongamos al capital h.:ista 

donde sea justo, hasta donde sus beneficios, comparti6ndolos -

con nosotros tengan un límite •.. la justa retribuci6n será - -

aquélla en que, sin p~rjudicar el precio del producto, eleván

dolo de precio, di al trabajador una parte de la utilidad guc 

el patrón va obteniendo. Lo que se hace con el dividendo de -

acciones sin gravar las acciones mismas, sin gravar el negocio, 

lo que se hace individualmente entre el t¡ue est.:i.blccc 1111 nego

cio o busca un socio industrial con poco capital, rcparti6ndo

se la utilidad y lo que hacen los grandes cmprcs.:.irios repur- -

tiendo dividendos, sin que la magnitud de los dividendos quie

ra decir aumentar el precio del producto". 

Mac!as preguntaba qui es la justa retribución en el 

trabajo: 11 el capitalista le da una cantidad muy pequeña al tr~ 
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bajador, de manera que el trabajador recibe, como es la parte 

más débil, la parte menor, la más insignificante; saca luego -

el capitalista el capital invertido y paga el interés que si"!]! 

pre lo fija alto, paga el trabajo del inventor, la prima que -

da al inventor por hacer muchos de los descubrimientos, y tod~ 

vía cobra un excedente, y ese excedente se lo aplica al capit~ 

lista, porque el capitalista, como en la fábula del le6n: 'Es

to me toca a título de que soy el empresario, ésto me toca a -

titulo de que soy el inventor, ésto me toca a título de que no 

me doblego, porque soy el más fuerte' y de aqu! vienon consta~ 

temente los pleitos, entre el trabajador y el capital 11
• A - -

efecto de evitar que el patrón, en detrimento de los legítimos 

derechos del trabajador, siga recibiendo la mayor parte de las 

utilidades, es conveniente proteger definitivamente al trabaj!! 

dar, protección que podrá lograrse mediante los sindicatos y -

el contrato colectivo de trabajo. 

En la cuadragésima sesión se presenta, con el proye~ 

to del artículo So., el del 123, Llue contiene la regulaci6n de 

la relación obrero patronal, 11 a fin de arrnoraizar en cuanto es 

posible, los encontrados intereses del capital y del trabajo, 

por la arbitraria distribuci6n de los beneficios obtenidos en 

la producción, dada la desventajosa situaci6n en que han esta

do colocados los trabajadores manuales de todos los ramos de -

la industria, el comercio, la minería y la agricultura". 
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El ·artículo 123, facultó a los Congresos de los Est~ 

dos para legislar sobre esta materia. La reforma del 6 de se2 

tiembre de 1929, confirió carácter federal y el Congreso de la 

Unión debia expedir la Ley. (51) 

El articulo 123 ha sido objeto de 37 reformas, entre 

las más importantes de nuestro tema de trabajo es el del 6 de 

septiembre de 1929 ya que es la reforma que, afectó al preámb~ 

lo y a la fracción XXIX, asi como al articulo 73, fracción X y 

tuvo por objeto federalizar la legislación laboral (articulo -

73-X y preámbulo del 123), en virtud de que se consideró que -

era inconveniente mantener Leyes laborales distintas en cada -

Estado de la Rapüblica. 

La fracción XXIX se reformó para el efecto de dacla-

rar que era de utilidad püblica la expedición de la Ley del s2 

guro Social. 

Las reforma.ti fut=:ron propuc~t.:is por el presidente Em_! 

lio Portes Gil, y se publicaron en el Diario Oficial del 6 de 

septiembre de 1929. 

La reforma del 21 de noviembre <le 19G2, fue propues-

51.- BRICEflO Huiz, Alberto. Derecho Individual del Trabajo, Ed. 
Harla, S.A. de c.v., Harper & Row Latinoamericana, M~xico 
1968, pp. 85 y 86. 
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ta por el presidente Adolfo L6pez Mateos y se public6 en el -

Diario Oficial esa misma fecha. 

Prohibe.la utilizaci6n del trabajo de los menores de 

14 años, así como el de los menores de 16 años, después de las 

diez de la noche. 

Elev6 la edad mínima para trabajar, de doce a cator

ce años. Determina los salarios mínimos, que divide en generE 

les o profesionales. (52) 

52.- BUEN L.' Néstor de, Ob. Cit. Tomo I.' pp. 326, 327 y 328. 
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CAPITULO IV 

LA CAPACIDAD LABORAL DE LOS MENORES DE EDAD 

A. LA CAPACIDAD DE LOS MENORES TRABJ\JADORES 

El trabajo de los menores debe ser objeto de protec-

ci6n, no s6lo por lo que se refiere a aspectos de salud y formi! 

ci6n, sino en inter~s de la sociedad, que puede resentir el cr~ 

cimiento de una niñez d~bil, cansada y muchas veces enferma; p~ 

ro aan atendiendo estos aspectos, el propiciar el trabajo a 

tierna edad, los expone a realizar actividades para las que re

quiere gran esfuerzo f1sico, no adecuado a su resistencia y pr~ 

par ación. 

El trabajo de los menores fue objeto de explotaci6n -

en las diversas etapas hist6ricas de nuestro desarrollo. En la 

vieja Roma, los colegios de artesanos los admitian, sin impor-

tar la edad. En la Edad Media, la figura de aprendices consti

tuye una de las expresiones mfis nefastas en el desarrollo del -

trabajo. 11 El Periquillo Sarniento 11 re lata la vida de explota-

ci6n de un aprendiz. Ejemplos como ~stc se multiplican en la -

literatura, narrarido en forma dram&tica, el trabajo inhumano de 

los menores; como en el vibrante libro de mediados del siglo 

XIX, de Jules Simon: "El Obrero de Ocho Años 11
• 



118 

En el Siglo XIX se iniciaron en Prusia, Inglaterra y 

Francia, estudios relacionados con el trabajo prestado en f~bri 

cas y minas. En todos ellos se destacó que las condiciones in

frahwnanas y la escasa edad, traerían como consecuencia el des~ 

rrollo de una raza hambrienta, el deterioro de fuerzas product! 

vas y la disminuci6n de competencia en el mercado internacional. 

En Inglaterra, los niños de cinco años, laboraban 14 y 16 horas 

diarias en el algodón. Con el desarrollo de las industrias, -

los fabricantes demandaron mano de obra barata¡ el Ministro --

Pitt les contest6: "Emplead en el trabajo a los niñosº. Robert 

Peel lanzd su consigna de "salvemos a los niños" y en 1802 se -

redujo a 12 horas su jornada. En 1844 se fijó la edad minima -

en ocho años. En 1878 esa edad se aumentó a los 10 años y la 

jornada disminuyó en once horas. 

Cuando un niño trabaja, lo hace por necesidad imperig 

sa; porgue falta el sost6n económico en el hogar y debe asumir 

la responsabilidad de su familia o porque quien la sostiene e<09. 

n6micamentc, obtiene un ingreso insuficiente. Nuestras calles 

est~n llenas de niños que buscan, a cumbio de unos centavos, -

limpiar el parabrisas de un autom6vil¡ venden diversos objetos, 

desde peri6dicos hasta golosinas: en los mercados de autoservi

cios, acomodün la mercancía en bolsas y ayudan a los clientes a 

transportarlas a los ~utorn6viles. No buscan un salario decoro

so, sino un ingreso cualquiera que les permita sobrevivir. 
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El problema no es.de existencia, sino de sobreviven-

cia. En este drama cotidiano nos desarrollamos a fines del Si

glo XX. 

Garcfa Ovicdo, Fernando. Tratado Elemental de Dere-

cho Social. Madrid, 1934. pp. 403 y 404. expone las causas que 

han motivado la protecci6n al trabajo de los menores: a) Fisi~ 

16gicas, para permitir el desarrollo adecuado y normal del niño 

y del joven, sin los padecimientos que se derivan de trabajos -

abrumadores o antihigiénicos, como los subterr§.neos y los noc-

turnos. b) De seguridad, en virtud de que la inexperiencia de 

los menores los expone a sufrir m~s accidentes. e) De salubri

dad, al apartarlos de las labores en que por el ambiente o los 

materiales puede resentirse su organismo en formación. d) De -

moralidad, en aquellas industrias que siendo 11citas, pueden 12 

sionar la formaci6n del niño, como la confccci6n de ciertos di

bujos, la impresi6n de libros frivolos y la elaboraci6n de ar

tfculos, todo ello que pueda ser incomprendido por la falta de 

preparaci6n del menor. e) De cultura, para asegurarles una 

instrucci6n adecuada, libre de otras tareas que distraigan su -

atención o su tiempo, cita por Briceño. 

La Ley prohibe el trabajo de los menores de 14 años. 

Se considera que antes de esa edad su desarrollo físico o rnen-

tal les impide ser sujetos de una relación de trabajo. El Est~ 

do ha adquirido la obligación de velar por su educación. 
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En la Organizaci6n Internacional del Trabajo, la reu

nión de Washington de 1919 aprobó el Convenio 5, que fija en e~ 

torce años la edad mínima de admisi6n en minas, canteras, manu

facturas, construcciones navales, centrales el~ctricas, trans-

portes y construcciones. Se exceptaa el trabajo en las escue-

las profesionales autorizadas y en empresas familiares. 

En la misma O.I.T., en 1920 se adoptó el Convenio 7, 

que señala los catorce años como edad mínima para el trabajo m~ 

r!timo. En 1921, por el Convenio 10, se prohibió a los menores 

de catorce años el trub~jo agricolLl. Posterionnente, el Conve

nio 13 limita hasta los dieciocho años, la prestaci6n de servi

cios que obliguen al uso cerusa, sulfato de plomo y otras mate

rias insalubres. El Convenio 15 fija en dieciocho años la edad 

para emplearse, a bordo de naves, en calidad de pañoleros o fo

goneros. 

De todos esos Convenios, sobresale en importancia el 

nCírnero 33, que establece el r6girnen de edad de los menores en -

trabajos no industriales. Prohibe al respecto, su actividad l~ 

boral en domingos y d1ns de fiesta; así como durante la noche -

en el intervalo de las 20 horas hasta las 8 horas. Si bien de

termina los catorce años corno límite inicial de las prestacio-

nes, acepta que pueden trabajar los que cuenten con doce años -

cumplidos, siempre que ello sea compatible con la asistencia e! 

colar, el cuidado de la salud y el desarrollo físico. 
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En los pa!ses europeos predomina el l!mite de los ca-

torce años cumplidos. Se eleva a quince años en Checoslovaquia, 

Cran Bretaña, Holanda, Islandia, Noruega, Polonia, Suecia. Por 

tugal tiene la posición m§s atrasada, con el permiso laboral --

desde los doce años. Con esta última actitud coinciden los pu~ 

bles africancs, donde se explica por el prematuro desarrollo f.!_ 

sico, as! como por condiciones econ6micas inferiores. 

En los pueblos latinoamericanos se advierte en dos --

tendencias: la de los doce años, con predominio en pa!ses del -

Caribe, como Costa Rica, Haití y Honduras y la de los catorce -

años, que prevalece en M6:x:ico, Argentina, Salvador, Brasil y V5!:., 

nezuela. (53) 

La Capacidad Jur!dica de los Menores, la Ley Federal 

del Trabajo no establece reglas generales a propósito de dicha 

Capacidad, de acuerdo a los presupuestos de Validez "la Capaci-

dad, se debe entender como, la aptitud para ser sujeto de rela-

cienes jurtdicas. Si bien: si el sujeto s6lo puede ser titular 

de obligaciones y derechos, se puede afirmar que tiene Capaci--

dad de goce, por lo contrario, puede por sí mismo disponer de -

sus derechos y contraer obligaciones, su Capacidad ser~ también 

de ejercicio. (54) 

53.- BRICE~O Ruiz, Alberto. Derecho Individual del •rrabajo, Ed_! 
torial Harla, S.A. de c.v., Harpcr & Row Latinoamericana, 
México 1985, pp. 474 a 476. 

54 • .,. BUEN L.' Nllstor de, Ob. Cit. Tomo r.' pp. 495 y 496. 
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En realidad, para los efectos laborales la mayoría de 

edad se alcanza precisamente a los dieciseis años, segGn se de~ 

prende de lo dispuesto en el artículo 23, que nos señala lo si

guiente 11 !.os mayores de dieciseis años pueden prestar libremen

te sus servicios con las limitaciones establecidas en esta I~y. 

Los mayores de catorce y menores de dieciseis necesitan autori

zación de sus padres o tutores y a falta de ello, del Sindicato 

a que pertenezcan, de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, del 

Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política". 

La incapacidad de los menores es relativa. En el se

gundo párrafo del mismo artículo mencionado anteriormente en lf 

neas arriba nos señala que "puede recibir el pago de sus sala-

rios y ejercitar las acciones que les correspondan". 

De hecho, s6lo existe otra limitaci6n legal respecto 

a la Capacidad de ejercicio: los menores no podr~n formar parte 

de las directivas de los Sindicatos. (Art. 372-I). (55) 

En la celebración del contrato individual del trabajo 

juegan tanto la capacidad de goce como la capacidad de cjcrci-

cio. Respecto a la primera, en la Fracción III del inciso "A" 

del Artículo 123 Constitucional, se determina que está prohibi

da la utilizaci6n del trabajo de menores de catorce años. Ello 

55.- BUEN L., Néstorde, Ob. Cit. Tomo II., p. 363. 
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significa que los menores de edad no pueden ser sujeto de una -

relación laboral. 

Los art1culos So. fracci6n I y 22 de la Ley, confir-

man la misma regla, el artículo 22 la adiciona mencionando que 

los mayores de catorce años y menores de dicciseis que no hubi~ 

ren tenninado su educaci6n obligatoria, tampoco podrán trabajar 

por cuenta de terceros, ''salvo en los casos de excepci6n que -

apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio, haya -

incompatibilidad entre, los estudios y el trabajo". 

En rigor esta limitaci6n agregada en la Ley reglamen

taria no constituye unu forma de incapacidad de goce. En reali 

dad pertenece a otra esfera, no sólo jurídica sino de política 

educativa principalmente, semejante a las medidas de salud y de 

orden moral que se toman en cuenta, de manera general, a propó

sito del trabajo de los menores. 

Es claro que, a pesar de la limitaci6n de hechos se -

producen relaciones luborales con menores de catorce años. A -

ello contribuyen por una parte, los agobiantes problemas ccon6-

micos de las familias proletarias que exigen la colaboración -

ccon6mica de todos sus miembros y por la otra, la insuficiente 

vigilancia de la inspecci6n de trabajo que, ni aan a nivel fcd~ 

ral cuenta con elementos suficientes para el desempeño de una -

eficaz funci6n de control. En ese caso la relación laboral - -
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irregular de todas maneras genera ·responsabilidad a cargo del -

patrón, tanto frente al menor como frente a las autoridades - -

(multas, v. gr.) pero habr~ de cesar en el momento en que se a~ 

vierta cuál es la edad del menor. 

Otra forma de incapacidad de goce para la celebración 

del contrato individual de trabajo está prevista en el ~rt1culo 

29 que prohibe la utilización de menores de dieciocho años para 

la prestación de servicios fuera de la Repfiblica salvo que se -

trate de t~cnicos, profesionales, artistas, deportistas, y, en 

general, de trabajadores especializados. (56) 

Toda persona tiene capacidad de goce. Precisamente, 

en la forma más elemental de la personalidad, el periodo de ge~ 

taci6n, el sujeto puede heredar y tiene derecho a vivir (lo que 

está protegida por la legislación penal que castiga el aborto). 

Pero no todas las personas tienen la misma capo.cid ad de goce. -

La Ley establece notablemente, diferencias en funci6n de muchos 

factores: edad, sexo, nacionalidad propia, nacionalidad de los 

padres, estado civil, estado politice, estado religioso, condi

ción de libre o preso, etc. 

La capacidad de ejercicio plena se adquiere con la. m2_ 

yor1a de edad. El mayor de edad puede obligarse por si mismo,-

56.~ BUEN L., Néstor de, Ob. Cit. Tomo II, pág. 46. 
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comparecer en juicio, ·etc. Su capacidad que la Ley presume en 

tod6 caso, s6,i?· ae~aparecer:§ cuando se compruebe una condicidn 

irregular. y. el Código Civil señala los siguientes casos: 

"Art. 450. Tienen incapacidad natural y legal: 

r. Los menores de edad. 

rr. Los mayores de edad privados de 

inteligencia por locura, idio-

tismo o imbecilidad, atln cuando 

tengan intervalos lGcidos. 

III. Los sordomudos que no saben 

leer ni escribir. 

IV. Los ebrios consuetudinarios y -

los que habitualmente hacen uso 

inmoderado de drogas enervantes 11
• 

En nuestro Derecho, la Ley contempla diversos casos -

de incapacidad de goce, pero nada señala respecto a la incapnci 

aad de ejercicio. Pero al mismo tiempo establece determinadas 

limitaciones (v. gr.: respecto del trabajo de Jas mujPres y me

nores) que aparentemente constituyen limitociones n su capaci-

dad de goce, aOn cuando en realidad no es así, ya que sólo con

figuran el carlcter ilícito de las actividades prohibidas. (57) 

57.- BUEN L., N6stor dq Oh. Cit., Tomo I, p. 496. 
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De todo esto viene a deducirse que hay que analizar -

por partes la capacidad ya que existen dos tipos que son las -

que a continuación estudiaremos. 

I. La Capacidad de Goce 

Para que el acto jur!dico se perfeccione y valga, es 

necesario que el agente o los agentes (autor o partes) sean ca

paces. La capacidad es la aptitud para ser titular de derechos 

y obligaciones y para ejercitarlos. En principio, todo sujeto 

tiene capacidad y s6lo determinados grupos de personas a título 

excepcional, son incapaces. 

En primer lugar la llamada Capacidad de goce es una 

verdadera vocación para tener derechos, para ser titular de 

ellos. Es un atributo de la personalidad y la poseen todos los 

hombres, sin excepción, en los países civilizados. 

Una vez desaparecida la esclavitud, que ten1a el ser 

humano como objeto de Derecho y la muerte civil, la cual era -

una pena consistente en la privación total de los derechos de -

la persona, no hay en l.:i actualidad una tntal incapacidad de g~ 

ce. Sin embargo, sí hay incapacidades parciales de goce. /\ 

una persona determinada o a un grupo de sujetos se les ve<Jar1 

ciertos derechos; s6lo respecto de ellos son incapaces, pues no 
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pueden gozarlos. (58) 

En el Derecho moderno, todas las personas se encuen--

tran en la posibilidad de participar en la vida jurídica¡ son -

tenidas en cuenta por el Derecho, en cuanto pueden ser sujetos 

de derechos y obligaciones. 

Art. 22. La Capacidad jurídica de las perso-

nas físicas se adquiere por el nac~ 

miento y se pierde por la muerte; -

pero desde el momento en que un in-

dividuo es concebido, entra bajo la 

protección de la Ley y se le tiene 

por nacido parn los efectos declar~ 

dos en el presente Código. (59) 

La capacidad de goce laboral, las disposiciones que -

primero salta a la vida es la incluida en la fracci6n I del ar-

t!culo So. que prohibe el trabajo para niños menores de catorce 

años. En 1ñ T~y de 1931, el límite era de doce años, pero en -

58.- BEJARANO S<'inchez, Manuel. Obligaciones Civiles, Editorial 
Harla, S.A. de c.v., Harper & Row Latinoamericana, M~xico 
1980, p. 125. 

59.- LEYVA Gabriel y Lizandro Cruz Ponce, C6digo Civil para el 
Distrito Federal en Materia Común y para toda la República 
en Materia FederP.l, Editoriu.l Pucultad de Derecho de la -
U.N.A.M., Edici6n conmemorativa del 50° Aniversario de su 
entrada en vigor. (concordancia y compilaci6n de jurispru
dencia) México 1982, p. 23. 
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las reformas constitucionales de 1962, con la necesidad de in-

corporar al derecho positivo mexicano las normas intcrnaciona-

les a propósito del trabajo de los menores motiv6 que se csta-

bleciera una nueva edad m!nima para ser admitido el trubajo. -

As! fueron modificadas diversas fracciones y, de mancru part ic;! 

lar, la III del que es ahora el Apartado 11 A11 del arti.culo 123, 

que señal6 la edad de catorce af.os. Paralclflmcntc se alter6 la 

numeraci6n de los articulas de la Ley quedando incluidos los mE 

nores en los art1culos 173 a 180. El texto de la reforma legal 

quedó transcrito en la ley de 1970, en los mismos t6rminos y se 

conserva hasta est·.e momento, igual. 

A ra!z dn las refonnas surgieron agudas críticas que 

atend!an a lo artificioso de una soluci6n que intentaba prohi-

bir el trabajo asalariado de los menores de catorce años, a pe

sar de que la realidad social demostraba que en nuestras fami-

lias proletarias esos menores contribuyeron al presupuesto fami 

liar. Anteriormente se dijo, no sin raz6n, que si no se permi

tía el trabajo asalariado de los menores éstos cngrosarínn el -

ya de por sr. elevado nllinero de los vendedores de peri6dicos, -

aseado res de calzado, vcndetlorcs de dulces, billetes de lotcr!a, 

los lanzallamas, los payasitos que cst5n en las avenidas de la 

ciudad, etc. 

El temor era fundado, la prcca!ia econom!a de las fa

milias obreras, excepcionalmente eran, más bien son personas --
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que se multiplican rápidamente, exige la aportación del esfuer

zo de todos, por lo que los menores se han dedicado al trabajo 

no asalariado. Sin embargo, la medida fue buena porque, si - -

bien es cierto que el trabajo en la calle es, por regla general, 

un medio fácil para la desviación moral, el trabajo en la indu~ 

tria resulta mucho más peligroso, dañino y, en Ültima instancia, 

de peores consecuencias para la salud de los menores. (60) 

Se aumentó la edad porque se consideró inhumano que -

los menores de catorce años pudiesen laborar, porque carecen de 

Capacidad de goce laboral. Esto significa que no podrán ser s~ 

jetos de una relación de trabajo. Sin embargo, como de hecho -

lo son, y m6s a menudo de lo que seria deseable, en los casos -

en que un menor de catorce años presta servicios, independient~ 

mente de las responsabilidades administrativas en que incurra -

el empleador, el menor tendrá derecho de recibir el salario. 

Las prohibiciones que la Ley pródiga respecto del tr~ 

bajo de menores (v. gr., art. So. IV, relativo a las horas ex-

traordinarias; XII, respecto al trabajo nocturno industrial o -

en establecimientos comerciales después de las veintidos horas) 

no tienen relación con la Capacidad de goce. Son medidas de --

protecci6n físicas ajenas a una condición jur1dica determinada. 

(61) 

GO.- BUEN L.' Néstor de, Ob. Cit. Tomo II' pp. 362 y 363. 
61.- BUEN L., N6stor de, Ob. Cit. Tomo I. pp. 496 y 497. 
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Al legislador le preocupa mucho más el menor desde el 

punto de vista físico que desde el punto de vista jurídico. Por 

ello, al reglamentar su trabajo atiende principalmente a ese s~ 

gundo aspecto de la cuesti6n. En primer t~rmino ordenar una v_! 

gilancia y protecci6n especial a cargo de la Inspecci6n del tr~ 

bajo (art. 173); en segundo lugar, exige, corno requisito previo 

a la adrnisi6n en el trabajo, que los menores de dieciseis años 

obtengan un certificado médico que acredite su aptitud para el 

trabajo y que periódicamente cuando lo ordene la Inspección de 

Trabajo se sometan a nuevas exá.rncnes m6dicos (art. 174). Por -

filtimo, atendiendo también a la formación moral de los menores 

integra un catálogo de prohibiciones en la forma siguiente: 

Art. 175, "Queda prohibida la utilización del 

trabajo de los menores: 

I. De dieciseis años, son: 

a) Expendios de bebidas embria-

gantes de consumo inmediato. 

b) Trabajos susceptibles de afeE 

tar su moralidad o sus buenas 

costumbres. 

c) Trabajos ambulantes, salvo ª}! 

torización especial de la In~ 

pección del Trabajo. 



d) Trabajos subterráneos o -

submarinos. 

e) Labores peligrosas o ins~ 

lubres. 

f} Trabajos superiores a sus 

fuerzas y los que puedan 

impedir o retardar su de

sarrollo f1sico normal. 

g) Establecimientos no indu~ 

triales después de las -

diez de la noche. 

h) Los demfis que determinen 

las Leyes. 

II. De dieciocho años en: 

Trabajos nocturnos industri~ 

les. 
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En t6rminoa pnr~lclos a 18 f6rrnu1ñ SP.guida a prop6si

to del trabajo de las mujeres, en el articulo 176 se describe -

lo que debe entenderse por labores peligrosas o insalubres que 

pueden afectar la vida, el desarrollo y la salud f1sica de los 

menores, reservando para los reglamentos que se expiden la deb.~_;: 

minaci6n fo cuált.!s son esos trabajos. (62) 

G2.- BUEN L.' N6stor de. Ob. Cit. Tomo II, p. 364. 
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2. La Capacidad de Ejercicio 

Es la actitud que tienen determinadas personas para -

hacer vnler sus derechos y cmnplir sus obligaciones por sí mis

mas. Dicha Capacidad necesariamente supone la de goce, pues si 

ésta no existe, tampoco puede existir aqu~lla, y ello p:>r la 

sencilla raz6n de que si no se es titular de derechos y obliga

ciones (Capacidad de goce) no es posible pensar en el ejercicio 

de los primeros ni en el cumplimiento de las segundas, ni por -

otro ni por sí (Capacidad de ejercicio) en forma o manera algu

na. 

No, puede comenzar con el nacimiento como la de goce, 

sino que necesariamente tiene que ser referida a una ~poca pos

terior, misma que se señala con el comienzo de la mayoría de -

edad de conformidad con los siguientes artículos de nuestro C6-

digo Civil. 

Art. 646. La mayoría de edad comienza a los -

dieciocho años cumplidos. 

Art. 647. El mayor de edad dispone libremente 

de su persona y de sus bienes. 

Es absolutamente indispensable precisar, para evitar 

cualquier confusi6n al respecto, que si actualmente, por virtud 

de las reformas hechas últimamente a la Constituci6n y al C6di-
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go Civil, estil ya unificado, en la edad· de die.ciocho años, el -

comienzo de las mayoridades política, civil, penal y militar, -

no ·aconteéí8 lo mismo antes de dichas reformas. En efecto, en 

tanto que la nayÓria de edad civil comenzaba a los veintiün 

años sin distinción de sexo, nacionalidad, estado civil o de ..;_ 

otra alguna, la penal, tambi~n sin ninguna distinci6n, comenza

ba, t'.Omo",;Sigue comenzando, a los dieciocho años cumplidos, se-

gün el a17t!culo 119 del Código Penal ya (derogado) en re lacÍ.dn 

con los árt!culos 64 a 70 de la Ley Orgilnica del Poder Judicial 

de la Federnción y las disposiciones relativas de la nueva le-

gis lación sobre menores, ya que sólo·que los .infractores de di,!! 

posiciones penales hubieran cumplido tal edad de dieciocho años, 

podía -y pueden- ser juzgados par un juez penal (antes de cum-

plir dicha edad eran -y son- juzgados por un tribunal para men~ 

res o consejo tutelar para menores como dicha nueva legislación 

llamada ahora al tribunal). La mayoria de edad politica empez~ 

ba (claro que s6lo para los mexicanos, varones primero y des- -

pués también mujeres) a los dieciocho años si se era casado y a 

los veintiuno si se era soltero, segtín el texto original del ª.f 

t!culo 34 de la Constitución Federal y el texto que primeramen

te lo reformó antes de la actual reforma que concede la ciudad~ 

nfa a los individuos de ambos sexos, solteros o casados, que h~ 

yan cumplido dieciocho años de edad y tenga un modo honesto de 

vivir. La mayoridad militar empezaba y sigue empezando, sólo 

para los varones y para los efectos de la conscripción, a los -

dieciocho años, conforme a la Ley del Servicio Militar Nacional; 
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en tanto que en lo laboral y la agraria (arts. 19 de la Ley Fe

deral del Trabajo de 1931, 23 de la Ley de la misma materia que 

derog6 a la anterior y entr6 en vigor el lo. de mayo de 1970, -

54 del C6digo Agrario de 1942 y 200 de la Ley Federal de la Re-

forma Agraria del 22 de marzo de 1971) se iniciaban y se inicia 

a la edad de los dieciseis años y afin antes de cumplirse esta -

edad, trat§.ndose de campesinos hombres o mujeres, que tengan f~ 

milia a su cargo. (63) 

La Capacidad de ejercicio laboral, la mayoría de edad 

se alcanza a los dieciseis años, tal como se dispone en el ar--

tí.culo 23: "Los mayores de dieciseis años pueden prcstur libre-

mente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta -

Ley. Los mayores de catorce y menores de dieciseis necesitan -

autorización de sus padres o tutores y a falta de ~stos, del --

Sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliaci6n y Arbi 

traje, del Inspector del Trabajo o de Autoridad POblica". 

"Los menores trabajadores pueden percibir el pago de 

sus salarios y ejercitar las acciones que les correspondan". 

A. La incapacidad de ejercicio laboral opera, exclus~ 

varnente, respecto de la Constituci6n de la rclaci6n laboral y -

G3.- ORTIZ Urquidi, RaOl. Derecho Civil General, Editorial Po
rrOa, S.A., México 1977, Primera Edici6n, pp. 297, 307 y 
308. 
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puede suplirse en los términos del Derecho Civil (patria potes

tad y tutela}, o en la forma espec!fica del Derecho de Trabajo 

(Sindicatos, Juntas de Conciliación y Arbitraje, Inspector de 

Trabajo o Autoridad PGblica). 

B. Los incapaces de ejercicio pueden actuar en juicio 

de lo que resultan que no existe la incapacidad procesal de - -

ejercicio. La bondad de esta solución parece.discutible. En su 

artículo 691, se plantea el asesoramiento necesario de la Proc~ 

raduria de la Defensa del Trabajador y el nombramiento de un r~ 

presentante 11 tratándose nadamtts de los menores de dieciseis - -

años". 

La Ley laboral nada menciona a propósito de la incap~ 

cidad de ejercicio supervenientes. Cualquier conclusión sobre 

el particular derivará sólo de apreciaciones personales. Pode

mos afirmar, con base en ellas, que las reglas civiles operarán 

para los patrones o sus representantes, pero para los trabajad~ 

res, s6lo en su beneficio, cuando celebren negocios jur!dicas -

laborales. En todos los demás casos, como lo fundumcnta 1 es la 

conduc;L.a y nn 1 <I voluntad, el acto constituido por un incapaz, 

será válido~ Podr~ operar la incapacidad de ej~rcicío rDspccto 

de los trabajadores, cuando éstos actúen como repruscntuntcs <le 

una persona colcctivu, v. gr. ! un Sindicato. Así el Contrato 

Colectivo de trc1bajo celebrado por un funcionario sindical inc~ 

paz seril nulo. (64) 

64.-BUEN L., Néstor de, Ob. Cit. Tomo I., pp. 497 y 498. 
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La concepción contractualista de la Ley de 1931 y la 

remisión que hac!a su Artrculo 16 al Derecho comdn, obligó a la 

doctrina laboral a considerar la formación, la vida y los efec

tos de las relaciones de trabajo en aplicaci6n de las normas -

del Derecho Civil que marcan los requisitos de existencia y va

lidez de los contratos y de su teoría de las nulidades. La su-

peración que llev6 al cabo la Ley de 1970 de la idea del contr~ 

to, exige el análisis de las cuestiones a la luz de los princi-

píos de la propia Ley, sin consideraci6n a las reglas del Dere-

cho Civil. (65) 

Dentro de la concepci6n de la relaci6n de trabajo re-

sulta impropio plantear el problema de los requisitos de exis-

tencia y de validez. Es curioso por lo dem~s, que el legisla-

dor que plantea la relación como convencional, se desentienda, 

frente a la ma~1or1a de los problemas que suscita esta materia, 

de la 16gica y de las consecuencias contractuales. 

Nuestra respuesta al problema de las condiciones de -

validez, serra la siguiente: salvo el caso de que el objeto del 

trabajo sea ilícito -el Derecho no puede permitir la existencia 

65.- CUEVA, Mario de la, El Nuevo Derecha Mexicano del Trabajo. 
Tomo I, Editorial Porrúa, S.A., Décima Primera Edición ac
tualizada por Urbano Farías, México 1988, p. 205. 
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de una situaci6n contraria a sus normas-, toda prestaci6n suboE 

dinada de servicios personales, da ocasi6n a la aplicación de -

los regímenes legal, consuetudinario, colectivo, etc., de trab~ 

jo. En la mayoría de los casos en que se da por terminada la -

relación de trabajo, el trabajo ejecutado se rige por las dis1'9. 

siciones de la Ley y de las normas aplicables. 

Como una comprobaci6n de este punto de vista debemos 

citar la excepción que crean los artículos 169 ya derogado y --

178 de la Ley que imponen la obligación de pagar tres veces el 

monto del salario, cuando se ocupa a los menores en horas extr~ 

ordinarias, en domingos y en días de descanso obligatorio. (66) 

LOS requisitos de validez están formados por los si--

guientes elementos: 

a) Capacidad 

b) Vicios del consentimiento o libre albedrío 

c) La licitud en el objeto 

d) La forma 

a. Capacidad de las personas que intervienen en una -

relaci6n de trabajo,suscita problemas diversos segOn se consid~ 

66.- CASTORENA J. Jesas, Manual de Derecho Obrero (Derecho Sus
tantivo), Editorial Porrda, S.A., Sexta Edici6n, México --
1984, p. 70. 
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re la condición de los trabajadores o la de los patrones. 

Por otra parte, la Ley nueva, igual que la de 1931, -

se ocupa Gnicámente de la de los primeros. 

La prohibición impuesta para la no utilización del -

trabajo de los menores de catorce años no plantea una cuestión 

de incapacidad, sino que es una medida de protecci6n a la niñez 

a efecto de que se alcancen las finalidades que apuntamos ante

riormente, y tampoco lo es y por las mismas razones, la prohibd 

cidn que se impone a los menores de dieciseis años que no han -

terminado la educación obligatoria. 

La Comisión se dio cuenta de que uno de los grandes -

problemas nacionales consiste en la deserción de los menores de 

las escuelas, origina11o prematuramente por la falta de recursos 

de los padres y por la necesidad vital en que se ven de llamar 

a sus hijos a que les ayuden en sus talleres o de hacerles in-

gresar en una empresa. La propia Comisi6n comprcndi6 las dos -

caras del problema, pero lo que si en el articulo 22 dijo que -

11 no podr.1 utilizarse el trabajo de los menores de diecisois - -

años que no hubiesen terminado su educaci6n obligatoria, salvo 

los casos de excepci6n que apruebe la autoridad correspondiente 

en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el 

trabajo", le dio a la disposici6n un valor más romántico que -

real, porque la necesidad de vivir es más fuerte en los hombres 
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que la de adquirir conocimientos y porque son muchos los meno-

res de esa edad que viven en la orfandad, razones por las cua-

les no impuso ninguna sanci6n; pero deber~ imponerse en el fut~ 

ro, en ese mañana que no sabemos cuando llegue, pues apenas ah~ 

ra principia el Seguro Social a preocuparse por el clamor, sa-

tisfccho en todos los pueblos que aman la justicia social, que 

pide un sistema de asignaciones familiares que facilite la edu

cación obligatoria de los hijos de familia y de los huérfanos. 

Como Derecho Imperativo, el estatuto laboral se impo

ne a los trabajadores y a los patrones, por lo tanto, el 9mpre

sario que tenga conocimiento de la edad del menor, debe separaE 

lo del trabajo. También la Inspección del Trabajo, seg6n lo 

dispone el artículo 541, fracción I, est~ obligada a vigilar el 

cumplimiento del mandato constitucional. Vale la pena resaltar 

que esta causa de disolución de la relación de trabajo desapar~ 

ce tan pronto como el menor alcanza la edad de catorce años. 

El artículo 23 dice que los mayores de catorce años y 

menores de dieciseis "necesitan autorización de sus padres o tu 

toros y a falta de ellos del Sindicato a que pertenezcan, de la 

Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo, o 

de la autoridad política". La norma tiene por objeto, primera

mente, contribuir a que los menores de dieciseis años concluyan 

su educaci6n obligatoria, y en segundo lugar, evitar que los e~ 

presarios abusen de su inexperiencia. 



140 

El mismo articulo declara en su primer p~rrafo que 

"los mayores de dieciscis años pueden prestar libremente sus 

servicios, con las limitaciones establecidas en la Ley", dispo

sici6n esta 6ltima que tampoco plantea un problema de incapaci

dad, pues las limitaciones a qua se refiere son medidas diver-

sas que se ocupan de trabajos que podr!an dañnr gravemente el -

desarrollo f!sico de los menores o su rnora_lidad, coma los trab.2: 

jos subterráneos o en los expend íos de bebidas cmbr iagantes. 

El párrafo final del precepto en cuestión dice que -

"los menores trabajadores pueden percibir el pago de sus sala-

rios y ejercitar las acciones que les corrcspondan 11
• Ln norma -

resolvió en forma definitiva la condición de estos trabajadores: 

el precepto comprende a todos, a los mayores de catorce años y 

a los dieciscís, p::ir lo que, si los menores de dieciscis ncces! 

tan autorización para prestar su trabajo, pueden igual que los 

mayores de esa edad, recibir sus salarios y ejcrcittlr las acci~ 

nes de trabajo, sin intervenci6n del padre o tutor. "En las r_2 

formas y adiciones de 1980 a la I.ie~: Federal del Trabojo, el ar

tículo 691 otorga en forma expresa a los menores trabajadores, 

Capacidad para comparecer en juicio y se establece que, en o.1 -

caso de no estar asesorados, la Junt:i de Conciliaci6n y l\.rbitr~ 

je solicitar~ la intervención de la Procuraduría de la Defensa 

del Trabaja para su nsesor~miento, siendo oficiosü su interven

ción en menores de dieciseis años; ~scgur5ndosc con estas dis~ 

siciones una protecci6n mayor para los derechos laborales del -
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menor". Lo que da por resultado que el artículo 100, que dice 

que "el salario se pagará directamente al trabajador y que el -

hecho de controvenci6n a ese mandamiento no libera de responsa

bilidrtd al patrono 11
, es de aplicaci6n imperativa. 

La J...cy no señala una form.1. especial para otorgar al -

menor de dicciseis años la autorizaci6n para el trabajo, por lo 

que será suficiente una constancia escrita o una manifestación 

verbal o aan la autorizaci6n t5cita que resulte de tener cancel 

miento de la prestación de trabajo y no oponerse a ello; la - -

cuestión es importnntc porque creemos que otorq~da la autoriza

ción, no puede revocarse. Claro está que si la autorizaci6n no 

existe, podrá solicitarse que no se reciba al trabajador en la 

empresa. 

En cambio, el patrono, aan con conocimiento de la me

nor edad, no podr~ separar al trabajador, porque ninguna dispo

sición legal lo faculta. Una solución distinta a la que propu

simos para los casos de utilizaci6n de los menores de catorce -

años, porque en ellos entra en juego un mandamiento imperativo. 

(67) 

El empleo de los menores de catorce años cst~ prohibi 

do por la Ley. El mayor de esa edad -menor de dieciscis años-, 

67.- CUEVA, Mario de la, Ob. Cit., Tomo I., pp. 210, 211 y 212. 
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puede ser admitido en el trabajo siempre que acredite mediante 

certificado m~dico su aptitud para trabajar. Articulo 174 y --

227. El trabajo de los menores se tutela por la inspección del 

trabajo. Articulo 173. 

En realidad, el menor de catorce años, carece del de

recho al trabajo; más claramente, se le priva de la Capacidad -

de trabajar; más explicito aún: se le priva de la Capacidad de 

goce y de la Capacidad de ejercicio para trabajar. Es un caso 

singular. El hombre, desde que es concebido, se afirma esta P2. 

tencia jur!dica cuando nace, es y puede ser sujeto de derechos. 

Los tiene, pero no los puede ejercitar sino hastil cuando llega 

a la mayor edad. En la rama de trabajar no s6lo se priva al ~~ 

nor de catorce años de la Capacidad de ejercicio, sino tambión 

de la Capacidad de goce y aquella se condiciona adem~s a su Ca

pacidad Hsica. 

Pero un menor de catorce años trabaja y sufre un ric~ 

go profesional. El menor o su representante, ¿tienen derecho a 

exigir las prestaciones derivadas del riesgo profesional sufri

do? No se le paga remuneración, ¿se puede exigir? La respue~ 

ta clásica es: el contrato es nulo. La nulidéid disuelve el CO.!] 

trato; procede entonces hacer desaparecer los efectos cumplidos, 

es decir, las partes tienen que restituirse las prestaciones r~ 

cibidas; el trabajo y la Capacidad de Trabajo, no pueden resti

tuirse, luego para alcanzar el fin del derecho deben pagarse --



143 

los daños y perjuicios. ¿Cuáles son?, ¿en qu~ consisten?. En 

el pago o cumplimiento de las prestaciones generadas por el tr~ 

bajo. La respuesta conforme al régimen legal, es: hubo presta

ciones subordinada de servicios personales, las prestaciones -

aplicables, deber~n pagarse o cumplirse independientemente de -

las sanciones legales. 

De los catorce a los dieciseis años, el menor adquie

re la Capacidad de goce, es decir, puede trabajar subordinada-

mente; la de ejercicio queda sujeto al otorgamiento del consen

timiento por parte de quienes ejercen sobre el menor la patria 

potestad; a falta de ellos, del tutor y falta de aquéllos y de 

éste, del sindicato a que pertenezca, de la Junta de Concilia-

ci6n y Arbitraje, o del inspector del trabajo, o de la autori-

dad pol!tica y siempre que haya terminado su educaci6n primaria 

obligatoria. Si no hubiere concluido esa educaci6n, adem§s de 

aquel consentimiento, se requiere la compatibilidad y posibili

dad de continuarla, para cuyo efecto el patrón deber~ proporci_Q 

nar las facilidades necesarias. En todo caso la autoridad adm! 

nistrativa competente deberá dar su aprobación para que se cel~ 

bre el contrato cuando el menor no haya terminado su educación. 

Artículos 22 y 23. (68) 

GB.- CJ\STORENA J. JESUS, Ob. Cit., pp. 70 y 71. 
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b. Vicios del Consentimiento o Libre Albedrío, la vo

luntad del autor o de las partes que celebren el acto debe es-

tar exentas de defectos o vicios. La voluntad, elemento funda

mental del ~cto jurídico, debe ser cierta y libre: debe ser el 

resultado de una determinaci6n real y espont~ncamente decidida. 

Si la decisi6n proviene de una creencia equivocada -

(error), ha sido obtenida o mantenida por engaños (dolo) o ha -

sido arrancada con amenazas (violencia o temor) entonces es una 

voluntad viciada que anula el contrato (artículo 1812 del C6di

go Civil). (69) 

Con la expresi6n "libre albcdr!o'' queremos significar, 

de manera positiva, la ausencia de vicios de consentimiento. -

Tradicionalmente se habla de que tienen el carácter de vicios -

el dolo, la mala fe, el error, la violencia y la lesión. Noso

tros creemos que, en rigor, s6lo constituyen vicios el error, -

el miedo y el estado de necesidad. En efecto, en el dolo hay -

un error provocado; la mala fe disimula el error y la lesión -

también lo considera como elemento esencial en los casos de su

ma ignorancia y notoria inexperiencia (artículo 17 del C6digo -

Civil). La violencia se traduce en miedo. En la tercera causa 

de lesión se est~ en presencia de la extrema necesidad, mal tr~ 

ducida en nuestro C6digo Civil por "extrema miseria". 

69.- BEJ~JlANO Sánchez, Manuel. Ob. Cit. P. 90. 
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En el derecho del trabajo no hay disposiciones relati 

vas a los vicios del consentimiento. En realidc.d la Le.y acepta 

la posibilidad de que un contrato o relaci6n de trabajo nazcan 

en condiciones indebidas, pero sin preocuparse de la condici6n 

del sujeto que acept6 dichas condiciones, fund~ndose s6lo en el 

dato objetivo de la cstipulaci6n ilegal, declara su nulidad (aE 

t1culo So.). Esto es, el derecho laboral, en una soluci6n que 

nos parece e:x.celento, se olvida del estado animice del sujeto -

trabajador y atiende, s6lo a las obligaciones establecidas en-

tre las partes. Eventualmente esta situaci6n podría perjudicar 

al trabajador que hubiese aceptado condiciones inconvenientes, 

alln cuando dentro de los 11mites legales, pero colateralmente -

la Ley faculta al trabajador para ponerle remedio al problema. 

Una de las soluciones, obviamente la m~s drástica, se encuentra 

en, el artículo 40 que limita a un año la duraci6n del contrato 

de trabajo en favor de los trabajadores, sin responsabilidad al 

guna, puedan darlo por terminado, al cabo de ose término. La -

otra, que constituye una novedad de la Ley vigente, permite al 

trabajador plantear la modificaci6n de sus condiciones de trab~ 

jo "cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jor

nada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la ~

justifiquen" (aitículo 57) • 

Mario de la Cueva ha destacado que en la Nueva Ley, -

se eliminaron las referencias a la nulidad contenidaS en los ªE 

t1culos 121, fracci6n I (122, fracci6n I, después de la reforma 
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ae 1962), 123, fracción Il (125-A, fracción I, después de la -

misma reforma) y 329, fracción l (del Título "La prescripción") 

de la Ley de 1931. Las dos primeras mencionaban el engaño cau

sado por la presentación de certificados o referencias falsos -

en los que se atribuían al trabajador capacidad, aptitudes o f~ 

cultades de que carecia, o por afirmaciones falsas sobre. las 

condiciones de trabajo. El artículo 329, en su fracción. ·se-

ñalaba la prescripción, en un mes 1 de 11 las acciones 

la nulidad del contrato celebrado por 

ción. 170) 

La Comisión conservó en los artículos, 47, fracc . .i6ri', I 

y 51, fracción r, las normas que autorizan la rescisión de las 

relaciones de trabajo por el dolo del trabajador o del patrono 

que indujo al engaño. Comprendió la Comisión que de conformi-

dad con la doctrina del Derecho Civil, la hipótesis contemplada 

no seria un caso de rescisi6n, sino de nulidad y observ6 la COE 

tradicción en que incurrió la Ley de 1931, pues el citado ar- -

ticulo 329, fracción I, hablaba de una acción de nuliUá<l, pero 

ratificó la soluci6n por las razones siguientes: descr:trtada la 

idea de la declarución de nulidad de una relación de trabajo, la 

Comisión se encontró ante el hecho de que el estatuto laboral -

conoce una forma única de disolución de trabajo, que tiene que 

comprender lo mismo el dolo que el incumplimiento de las oblig~ 

70.- BUEN L, Nóstor de, Ob. Cit., Tomo l. pp. 498 \' 499. 
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cienes inherentes a una prestación de trabajo, ya del trabaja-

dar, bien del patrono, forma que se subdivide en dos caminos pa 

ralelos: la terminación y la rescisi6n. La diferencia entre e~ 

tos dos caminos radica en la circunstancia de que en la terrnin~ 

ci6n interviene una causa ajena a la voluntad del trabajador y 

del patrono, en tanto la rescisi6n tiene su fuente en el incum

plimiento de una obligación; y si es cierto que no se incumple 

la obligación de prestar el trabajo y de pagar el salario, tam

bién lo es que en los casos de dolo se falta a un deber 6tico

j ur!dico, pues quien engaña lo hace, bien para ingresar en unu 

empresa, bien para pagar salarios inferiores. 

Al analizar el articulo 329, fracción I, de la Ley -

vieja, la Comisión decidió su supresión: el dolo del trabajador 

o del patrono estaba ya prevista; el error en que incurra algu

na de las partes, sin que la otra lo provoque, es una exagera-

ción del principio de la autonomfa de la voluntad, segün lo han 

reconocido varios civilistas ilustres y tiene el inconveniente 

de arrojar el daño sobre quien cumplió puntualmente sus deberes 

y carece de toda culpa; y la violencia, de la que no tenemos n2 

ticia de que se haya operado sobre algan empresario, cuando 

exista, implicar~ la comisi6n de un delito que producir§ la di

solución de la relación de trabajo. (71) 

71.- CUEVA, Mario de la. Ob. Cit., Tomo 1, pp. 213 y 214. 
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El mandato constitucional: "Nadie puede ser obligado 

a prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento", se 

traduce en la Ley reglamentaria en el mandamiento del articulo 

20 que requiere de ese mismo consentimiento, para perfeccionar 

la relación de trabajo. 

Aunque la Ley define el contrato y la relaci6n de tr~ 

bajo en funci6n del consentimiento, no lo exige expresamente e~ 

mo un requisito de existencia; ni invalida aquellas situaciones 

de prestaci6n de servicios personales en las que falta ese dato. 

Todo lo contrario, las convalida por el procedimiento de presu

mir la relaci6n o contrato. Articulo 20 y 21. Los casos m§s -

graves de la ausencia del consentimiento quedan purgados por -

ese mandato legal. 

Si es verdad que quien trabaja lo hace porque quiere 

y en esta circunstancia puede encontrarse la base del consenti

miento, también es cierto que en los sistemas de trabajo forzo

so, puede h0llarse todo, menos la voluntad de los sujetos de 

esos reg!Mcnes. Las formas sociales y económicas de presión 

que obran sobre el individuo que carece de recursos, tiene el -

efecto de privarlo de la facultad de decisi6n en un gran nGmero 

de casos. 

Del reconocimiento de que falta, o puede -

faltar o hallarse coaccionado el consentimiento del trabajador, 
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. - . . 

se parte para crear 'áquellas condiciones que h'agan posible .el ~ 

surgimiento de la voluh~ad. 
. ' .. . . 

. ~- . 

La l~gi~laci6n ·~él trabajo He ne sus cir1gen~s ~~ ~qu.!! 
lla reaÚda~· y'~n'este pdncipio: corno su obj~Úvo e'S re~Ütuir 
al trabajador ·~~ Úüdad humana, y restituirÍo en ei g~ce d{-''

sus derechos, tuvo que decidirse por presumir. eLi::o~s~nÚmiento 

·Y no .P~r .'la in~alidez, que hubiera deterrninado.lesi.6n !ji;av.e en· 

sus intereses. 

·se·perfecciona, pues, una sit~aciÓn.que <;n estricto -

derecho deb!a disolverse; (72) 

c. La Licitud en. el Objeto' empezaremós por decir que 

nuestro Código en vigor no nos.'da di~e.~t~~nte el concepto de -

lo licito, sino el. de ·;su opuesto. cont.radictorio ·a1 disponer en 

su articulo 1830 qµe "'.Él· ilfcito el hecho. que• es .. contrario a -

las leyes de orden .ptllÍlico· o ·a lás buenas costumbres" •. Más di-' 

cho conc.epto de l.a. licitud fo sacamos, indirectamente y sin el 
·=·--~_.;: 

mayor esfuerzo, d~;i-¡it;,pio árÚculol830, ya que b.asta tomar a 

éste en sentido cont~ario para conclUi; que .;~~ i:;e:"ti:o ~rheclÍo 
que. no ei··;~o~~i,aJio a las leyes de. orden p!lblico o a las buenas 

;'," .;.,· 

cOst~br·~S'!_·. 

72.- .Cl\STORÉNA J, JesGs, Ob. Cit •. pp. 71 y 72. 
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En cambio, nuestros C6digos de 70 y 84 procedieron en 

forma inversa, ya que ellos si dieron el concepto, no de lo ill 

cito, como acabamos de ver que lo hace el Código vigente, sino 

de lo lícito, como puede verse en el articulo 1396 del primero, 

reproducido a la letra por el 1280 del segundo y que así dice: 

"Es licito lo que no es contrario a la Ley o a las buenas cos-

tumbres11. 

Independientemente de que la forma empleada en la re

dacci6n de los citados artículos de los C6digos de 1870 y de --

1884 sea o no mejor que la usada al respecto por el C6digo vi-

gente, o viceversa, y cuya cuesti6n, por lo dem&s, carece de i~ 

portancia puesto que ambas formas vienen siendo en el fondo la 

misma cosa, la verdad es que indiscutiblemente el actual orden~ 

miento civil mejora en la materia a los anteriores, por virtud 

de que ~stos, al no haber establecido ninguna distinci6n en - -

cuanto al tipo de leyes que deben ser contravenidas para que h2 

ya ilicitud y referirse s6lo "a la ley", bien pudieron conducir 

a sus intérpretes a incluir también a las leyes dispositivas -

-cfr. el siguiente párrafo- de acuerdo con el principio herme-

néutico de que donde la ley no distingue no se debe distinguir, 

pero que ya no es posible que suceda en la actualidad en raz6n 

de que el repetido articulo 1830 del ordenamiento en vigor ex-

presarnente se refiere ya no a las leyes en general, corno lo ha

cían los anteriores C6digos Civiles, sino exclusivamente a las 

leyes de orden pGblico. (73) 

73.- ORTIZ Urquidi, P.aGl, Ob. Cit. PP• 330 y 331. 
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!Ds actos ejecutados contra el tenor de las leyes pr2 

hibitivas, sori nulos, ord0na el articulo Bo. del Código Civil -

del Distrito y Territorios Federales. 

Es lícito el hecho contrario a las leyes de orden pó

blico o ias bu7nas costumbres. Artículo 1830 del mismo Código. 

El trabajo en sí, siempre es lícito, Sin embargo, -

puede ser utilizado como medio para cometer un delito. AQn en 

este caso la finalidad delictuosa no ocasiona daño al trabaja-

Cor si es ajeno a ella; es decir, si ignora que su trabajo so -

utiliza para realizar el delito. 

Si el trabajador, en cambio, la conoce -puede ser au

tor material o intelectual o cómplice o encubridor del hecho -

i licito-, la nulidad operará y las partes tcndr~n derecho a re

gir el cumplimiento o pago de las obligaciones previstas en el 

pacto, en la proporción que señala el articulo 1895 del Código 

Civil. 

Tales preceptos resultan aplicables atento el manda-

miento del articulo 17. (74) 

Mucha m.~s importancia se da en el derecho del trabajo 

74.- CASTORENA J. Jesós, Ob. Cit. p. 72. 
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al objeto del negocio jurídico que a la voluntad. Por ello sí 

encontramos en la Ley una relación de objetos ilicitos, sin que, 

por lo contrario, se hable en ella de los vicios de la voluntad. 

El articulo So. de la Constituci6n dispone que "a na

die se podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo 11ci to". El concepto 

de licitud o ilicitud no se refiere ni puede referirse a la - -

energ1a humana de trabajo considerada en si mismo, pero s! a la 

actividad a la que se destine; de ahí que lo il1cito se define 

como toda actividad contraria a las Leyes o las buenas costum-

brcs. (75) 

La relación fundamental de ilicitudes aparece consig

nada en el artículo So. Sin embargo, son tarnbi~n de consideraE 

se otras disposiciones y en particular los artículos 133 y 135, 

relativos a las prohibiciones que se dictan tanto de los patro

nes como de los trabajadores. Es importante aclarar que, en -

ocasiones, se repite la disposici6n. Así, en el articulo So., 

fracci6n IX se declara la nulidad de la 11 obligaci6n directa o -

indirecta para obtener articules de consumo en tienda o lugar -

determinado" y el articulo 133 dispone, a su vez, que "queda -

prohibido a los patrones: ••. II. "Exigir que los trabajadores -

compren sus artículos de consumo en tienda o lugar determinado". 

75.-CUEVA, Mario de la, Ob. Cit. Tomo 1, p. 214. 
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La ilicitud en el objeto, determinante de la nulidad 

de la cláusula respectiva juega paralelamente a la incapacidad 

de goce, en algunos casos. Asi ocurre en el articulo So., fraE 

ci6n I, que señala la nulidad de la cláusula en que se pacte el 

trabajo para niños menores de catorce años. Debe entenderse 

que en ese caso concurren dos motivos de nulidad: una derivada 

de la incapacidad y otra de la ilicitud en el objeto. 

El concepto genérico que se emplea en el artículo 5o., 

"el orden pOblico 11
, puede resultar, por concepto excesivamente 

elástico y enigmático, como anota Bardin (Etudes du droit inteE 

national priv6, Paris, 1919, p. 210, cit. por Eugenio Osvaldo -

Cardini, Orden PGblico, Buenos Aires, 1959, p. 7}. Todo aque-

llo que afecte al "orden público" será nulo y sustituible por -

una disposición legal. 

¿A qu6 pudo referirse el legislador de 1970 cuando i~ 

tradujo un concepto tan impreciso como el de orden público?. La 

Ley de 1931, más explícita, prefcria referirse a los "derechos 

el~ tcrcero 11 o los de "la sociedad" {"Articulo 60 ... Solamente -

cuando se ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de -

la sociedad, fX:ldrá impedirse el trabajo mediante resolución de 

las autoridades competentes, dictada conforme a la Ley") y al -

mencionar la cláusula nulas de los contratos, se limitaba, pre

cisamente, a establecer la sane i6n ( 11 Artfculo 22. serán condí-

cioncs nulas, y no obligarán a los contratantes, aunque se ex--
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presen en el contrata· .. . 11
), Sin maYore.s· justificaCiOnes de la 

medida en función de la naturaleza de las nórmá.s:d~ trabajo. 

En la "Exposición de Motivos" ,de la Ley d,é 1970, se -

intenta aclarar este concepto al precisar que "El, articulo So. 

fija los caracteres formales del derecho deÍ trabaj?: son nor-

mas de orden pOblico, circunstancia que les otorga el carácter 

de derecho imperativo, lo que excluye la renuncia, por parte de 

los trabajadores, de sus derechos, beneficios Y -prerrogativas". 

Orden pOblico significa! entonces, que el Estado y la 

sociedad están de tal manera interesados en las c'!is~sicio_~~s -

de la Ley, que queda excluida la posibilidad de que, los: partic!;!, 

lares dispongan, convencionalmente, lo contrario. De ahí que -

pueda concluirse que lo contrario, a la Ley será iHcito ,,Y• ,por 

ende, nulo. 

Parece pues que puede ,c9nclui~~ÍI~ lo iH¿itÓ de 'cuai 

quier convenci6n obr~fó-P_~~-r~·ri:~·~·~:.··áe·~f~ai-/t·a~· .-'.~f-~·~~-·~/:~·a '::'~'~s, "de-

rechos, beneficios y, prerrogativas" de los trabajado,res:, 

Sin embargo, puede hacerse una pregunta ¿qÚé no: serli ,' 

posible que las partes, en determinadas circunst'anCias, . pácf.én 

una modificaci6n de las condiciones de trabajo, personalE;_s·._o -

generales, sin que ello implique una conducta iUC:i'tá' y',nula? 

Desde luego que la respuesta debe de ser contemplada desde dos 
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~ngulos distintos. Si se trata de relaciones individuales, la 

norma aplicable ser~ el artículo 33. Su texto es muy claro: -

"Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios 

devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que de

riven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o 

denominaci6n que se d~. 11 Y en el segundo p~rrafo, se precisa: 

"Todo convenio o liquidaci6n, para ser válido, deberá hacerse -

por escrito y contener una relaci6n circunstanciada de los he-

chas que lo motiven y de los derechos comprendidos en ~l. Será 

ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo 

aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de 

los trabajadores. "Evidentemente, cualquier modificaci6n de 

las condiciones individuales que impliquen renuncia, serfi inva

lidable. 

En el orden colectivo habr~ de aplicarse el artículo 

34, cuyo texto es el siguiente: 

11 En los convenios celebrados entre los sindicatos y 

los patrones que puedan afectar derechos de los trabajadores, -

se observarán las nonnas siguientes 11
: 

"l. Regirán Cmicarnente para el futuro, por lo que no 

podrán afectar las prestaciones ya devengadas"; 

11 11. No podrán referirse a trabajadores individualme!} 
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te determinados"; 

"III. Cuando se trate de la reducción de los trabajos 

el reajuste se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 437 11
• (Esto es, teniendo en cuenta el escalafón, para 

que sean reajustados los de menor antigüedad). 

En este caso debe de concluirse que sí será factible 

pactar una modificación por categor1as y hasta una eliminación 

de trabajadores (reajuste). (76) 

d. La Forma, es la manera como se externa dicha volun 

tad: es el conjunto de elementos sensibles que envuelven a la -

expresión de voluntad; en tal sentido, todo contrato tiene nec~ 

sariamcnte una forma. 11 Por forma de un negocio jur1dico debe-

mas entender la manera en que ~ste se realiza: verbalmente, por 

escrito, por mímica (signos inequ1vacos) o por comportamientos 

o conductas (tácitamente). Y como es innegable que todos los -

negocios tienen un modo, una manera especial de celebrarse (de 

palabra, por escrito, etc.) podemos aíim.ar que no hay uno solo 

que carezca de forma. Sólo que tradicionalmente se ha llamado 

forma, as!, a secas, a la escrita, y de ah1 que por antonomasia 

la forma sea la forma escrita. (77) 

76 .- BUEN L., N~stor de, Ob. Cit. Tomo I, pp. 499 a 501. 

77 .- ORTIZ Urquidi, Ralil. Ob. Cit. p. 335. 
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El contrato de trabajo es consensual, pero formal s6-

lo ad probationem de acuerdo con el articulo 24. "Las condici2 

nes de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no exiE 

tan contratos colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, 

por lo menos, de los cuales quedar& uno en poder de cada parte", 

pero ello significa solamente que es preciso otorgarlo por es-

crito para que de esa manera el patrón pueda acreditar las con

diciones de trabajo. 

La Ley no se limita a establecer que el contrato o -

'1 las condiciones de trabajo", haya de constar por escrito. El 

contenido o, para ser más preciso, la estructura {a la que ha-

brá de darse por las partes un contenido ajustado a la Ley y a 

la contratación colectiva, en su caso), está previsto en el ar

tículo 25, que señala lo que "el escrito en que consten las CO]} 

diciones de trabajo deberá contener ... 11 

''Se especificarán los generales de las partes, el lu

gar o lugares en que se prestar~ el servicio; la naturaleza de 

éste, prccinSndolo con la mdyor claridad posible; la duración -

del contrato, si es a plazo fijo, por obra determinada o por -

tiempo indefinido. Si no se especifica ninguna de esas dos mo

dalidades, el contrato se tendrfi por celebrado por tiempo inde

finido, contcndr~ adern~s especificaciones sobre la jornada, mo~ 

to del salario, dfa y lugar de su pago, dfas de descanso y vac~ 

cienes". 
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La falta de forma no invalida el negocio laboral y en 

todo caso, el trabajador tendrá todos los derechos que deriven 

de las normas de trabajo y de los servicios prestados, sin per

juicio de la responsabilidad del patrón por esa omisión. Esta 

responsabilidad se manifiesta en dos direcciones: en el orden -

administrativo, el patr6n será deudor de las sanciones económi

cas que le impongan las autoridades competentes. En el orden -

procesal, la falta del documento impone al patrón del cargo de 

acreditar las condiciones de trabajo. Si no la satisface, se -

tendrán por ciertas las que invoque el trabajador (artículo - -

784). (78) 

C. Lh FU'ALilll\D DE LA CAPACIDAD L;\DOfü\L ilt; :.os ME110-

RES. 

Existen diversas formps para constituir una relaci6n 

de trabajo; as! lo establece el artículo 20 de la Ley, "cual- -

quiera que sea el acto que le de origenº. Una de esas formas, 

la más coman, es el contrato. 

Basta con que se preste el servicio para que nazca la 

relación laboral; esto quiere decir que puede existir relación 

de trabajo sin que exista previamente un contrato de trabajo, -

pero no al contrario. P.an cuando normalmente se da por antici-

7U.-BUEN L., Néstor de, Ob. Cit. Tomo I, ~p. 501 y 502. 
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pado un contrato escrito, verbal o t~cita. Es decir, el hecho 

de que exista un contrato de trabajo no supone de modo necesa-

rio la relaci6n laboral. Puede haber contrato y nunca darse la 

relaci6n laboral. 

Es suficiente con que se de la prestación de un trab2 

jo personal y subordinado para que exista la relaci6n de traba

jo~ al prestarse ~sta, se aplica al trabajador un estatuto obj~ 

tivo que es el derecho del trabajo, un ordenamiento imperativo, 

independientemente de la voluntad de los sujetos de la relaci6n 

de trabajo. (79) 

Mario de la Cueva no elimina, como frecuentemente se 

dice, la posibilidad de que el acto que origina la relaci6n de 

trabajo sea un contrato. El maestro señala que bien puede ser 

el contrato u otro acto el que de origen a la relaci6n laboral; 

"el acuerdo de la voluntad no es un requisito inevitable para -

la formaci6n de la relaci6n ... el acuerdo de voluntades no po-

dr~ ser rector de la vida de lit relaciún porque esa función la 

cwnple ... un estatuto, la Ley y los contratos colectivos, entre 

otros ordenamientos 11
• 

El derecho del trabajo no protege los acuerdos de vo

luntades, sino el trabajo mismo; no trata de regular un inter--

79.- DAVALOS, José, Tomo!., Ob. Cit. p. 105. 
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cambio de prestaciones, sino asegurar la salud y la vida del 

hombre y proporcionar al trabajador una existencia decorosa. 

En la realidad casi siempre se da la relación como consecuencia 

de un contrato previamente establecido o por lo menos de modo -

simultáneo. 

Añade; para que se ~onstituya la relación de trabajo 

no necesariamente debe darse el acuerdo de voluntades; en las -

empresas donde rige un contrato colectivo de trab~jo con la - -

cláusula de ingreso, en realidad no se toma en consideraci6n la 

voluntad del patrono; los sindicatos est&n facultados para ocu

par las pl&zas vacantes de la negociación aOn en contra de la -

voluntad del patrono en casos especificas. Es una ficción jur~ 

dica la que trata de explicar que el patrono ha dado su consen

timiento para asegurar a tal o cual trabajador desde el momento 

de firmar el contrato colectivo con la cl§usula de ingreso. (80) 

Alonso Aguilar señala otros supuestos en los que la -

relación de trabajo no se constituye por medio de un contrato. 

El contrato es nulo si se establece por abajo de las condicio-

nes consignadas en la Ley. En estos casos la relación de trab~ 

jo consiste; la Ley establece cómo debe sustituirse esa rela- -

ci6n y otorgar derechos y obligaciones para ambas partes, que -

se deben cumplir. 

OO.-· CUEVA, Mario de la, Tomo I., Ob. Cit., pp. 189 y 190. 
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Otro supuesto es aquél en el que se constituye la re

lación de trabajo teniendo como origen una situación de hecho, 

esto es, que el trabajador preste un servicio personal subordi

nado con el consentimiento tácito del patr6n, que no puede des

ligarse de la obligaci6n de pagar por el servicio, pues se han 

creado ya derechos y obligaciones entre ambos sujetos de la re-

lación laboral. (81) 

De la Cueva aporta este dato interesante: "En el su--

puesto de que se viera el trabajador obligado a trabajar por te 

ner un arma a la espalda, en el instante en que recupere su li-

bertad, también podrá separarse del trabajo y exigir la indemn! 

zación", Y Con respecto al trabajo en actividades ilícitas - -

apunta: "El artículo cuarto (ahora quinto) de la Constituci6n -

dispone que "a nadie se podrá impedir que se dedique a la prof~ 

si6n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo líe! 

to". El concepto de licitud o ilicitud no se refiere ni puede 

referirse a la energía humana de trabajo considerada en sí mis

ma, pero sí a la actividad a la que se destine¡ de ahí que lo -

ilícito se define como actividad contraria a las Leyes o a las 

buenas costumbresº. (82) 

Los elementos de una relación de trabajo son los da--

Ol.7 DAVJ\LOS, José. Tomo I., Ob. Cit. p. 106. 

02.- CUEVA, Mario de la, Tomo I., Ob. Cit. pp. 208 y 214. 
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tos que la componen, sus partes integrantes, para decirlo as! -

sin las cuales no puede existir. Admitiendo este punto de vis

ta, si analizamos la definición del Articulo 20 de la Ley se s~ 

ñalan con bastante precisión cuando en su primer párrafo se 

afirma que 11 se entiende por relaci6n de trabajo, cualquiera que 

sea el acto que le de origen, la prestación de un trabajo pers~ 

nal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario." 

De acuerdo a esta definición podrían destacarse los -

siguientes elementos: 

A. Elementos subjetivos 

Trabajador 

Patrón 

B. Elementos objetivos 

Prestación de un trabajo personal subordinado 

Pago de un salario 

Los elementos subjetivos que se mencionan, trabajador 

y patrón ya fueron estudiados en el Capitulo Primero de esta in 
vestigaci6n, a continuación estudiaremos los elementos objeti-

vos que se mencionan renglones arriba. 

De conformidad con el artículo 20 parece que, de mane 

ra necesaria, el sujeto 11 patr6n" habrá de tener el car~cter de 

persona. Sin embargo esta idea ya no resulta actual ni con- --
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gruente con la tendencia patrimonial que se apunta en la propia 

Ley, cuando se destaca el concepto de empresa como 11 unidad eco

nómica de producción o distribución de bienes y servicios". - -

(Art. 16). 

Parece indudable que en la relación de trabajo no ju

gar~n los factores que respecto del contrato, integran los pre

supuestos de validez. La capacidad de las partes, la falta de 

forma del acto que de origen a la relación y aGn la ilicitud de 

ésta, v. gr., cuando se viola alguna de las disposiciones impe

rativas contenidas en el art1culo So. de la Ley, no ser~n obs-

t&culo para que nazca la relación laboral con todas sus conse-

cuencias económicas aOn cuando, en cierto modo, puedan llegar a 

provocar su inmediata terminación (v. gr., si el trabajador es 

menor de 14 años) y la aplicaci6n de s~nciones al patr6n emplea

dor. (83) 

Si no existe el primero de los elementos, esto es, la 

presencia de un trabajador y un patrón, y el segundo, o sea, la 

prestación de trabajo, no puede darse la relación laboral, pues 

ésta consiste en la prestaci6r. do trdbajo que realiza una pers~ 

na para otra. Los otros dos requisitos, a los que accidental-

mente nos hemos referido, requieren algunas explicaciones com-

plementarias. 

SJ.- BUEN L., Néstorde, Tomo II., Ob. Cit. pp. 40 y 41. 
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El servicio personal, con esta expresión se significa 

el deber que tiene el trabajador de trabajar personalmente, es 

decir, de no poder sustituir ese trabajo con el de otra persona 

o por algdn procedimiento técnico. Este elemento es fundamen-

tal. Si el trabajador estuviera en posibilidad de sustituir su 

trabajo por medio de un dtil o de una m~quina de su invención, 

cambiar1a la naturaleza del acto jur1dico. Sería un alquiler y 

no un contrato de trabajo. (84) 

La subordinaci6n son pocos los conceptos que, tiene -

gran variedad de aplicaciones e interpretaciones. En el mundo 

social encontramos que la actividad resulta continuamente subo¿: 

dinada a otros individuos, a normns de conducta e incluso a si

tuaciones naturales de lugar o de tiempo. 

Por una parte, la subordinaci6n se relaciona al deber, 

al cumplimiento de ciertos lineamientos que afectan a determin~ 

da persona por encontrarse en una situación donde resulta obli

gada. Por otra parte, supone una facultad, esto es, la posibi

lidad de exigencia, de amenazar a un cumplimiento. El mundo, -

tanto ideal como real, la naturaleza al igual que la persona, -

al establecer relaciones, lo hace sobre alguna de estas bases: 

coordinaci6n, supone un principio de igualdad; supraordenaci6n, 

da la idea de relaci6n de superior a inferior; o subordinación, 

84.- CASTORENA J. Jesds, Ob. Cit., p. 67. 
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que establece la relación de inferior a superior. Difícilmente 

existe un trato natural o humano que escape a cualquiera de es

tas relaciones. 

Ahora bien, toda organización, y la sociedad lo es, -

busca un orden para el logro de sus fines: organizar es ubicar 

adecuadamente los objetos, las personas o las funciones en aten 

ción a sus caracteres y fines. El hombre en sociedad ha esta-

blecido un orden que, al ser normativo de la conducta, de apli

cacidn general, ineludible e imperiosa, se denomina Orden Jur!~ 

dice, de tal suerte que todos estamos sometidos, subordinados, 

a sus mandamientos corno condici6n primaria para la realización 

de cualquier actividad. SEAMOS SIERVOS DE LA SUPREMA LEY, PARA 

SER VERDADERAMENTE LIBRES, reza una antigua sentencia. 

Cuando la subordinación es absoluta desaparece la peE 

sonalidad, lesiona la dignidad, impide el desenvolvimiento, no 

permite a cada quien realizarse en la esfera de la propia capa

cidad, aptitudes y deseos. Sólo la subordinación que se refie

re al orden jurídico, permite el respeto a la dignidad del ser 

humano. 

La subordinación comprende dos ámbitos distintos, el 

negativo y el positivo. El primero se refiere al sometimiento 

ciego, sin razonamiento o condiciones; el que no busca a la pe~ 

sena sino a su utilidad. As!, sólo el servicio llevado a cabo 
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por esclavos o si~rvos tiene esta característica. El segundo -

busca valores m1is .elevados, la preservación del orden jur!dico; 

el sometimie!lto razonado a las normas de derecho, como condi- -

ci6n sin la cual cualquier actividad resulta inOtil. "Actual-

mente no se entiende por subordinación a aquel concepto antiguo 

y medieval del trabajo servil, sino el compatible con la organ,!_ 

zaci6n social contempor1ineo, la libertad individual, la liber-

tad de trabajador y aqu~lla no alcanza a toda la persona del -

trabajador y su personalidad !ntegra, sino realmente en tanto -

se relaciona con la tarea que debe cumplir dentro del establee,!_ 

miento que lo ocupa". (Riva Sanserverino). 

Si la subordinación positiva implica el sometimiento 

al orden jur!dico, normativo de la vida en sociedad, el concep

to adquiere su dimensión actual, dignificadora del ser humano. 

Gracias al orden jur!dico se ha limitado el poder del patrón, -

elevado la calidad del trabajador e impedido que éste pueda ser 

objeto de presiones o condiciones injustas, que en otras épocas 

se vio obligado a admitir. Esta subordinación significa que el 

patrón est1i condicionado en su actuar y querer y, por tanto, el 

trabajador est1i protegido en el desarrollo de sus servicios. 

A esta subordinaci6n se refiere el art!culo So. cuan

do define al trabajador como persona f!sica que presta un serv~ 

cio personal subordinado. As! el art!culo 20 resulta tutelar y 

no lesivo de los trabajadores, ya que el trabajo subordinado m~ 
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rece la protecci6n de la Ley, al enmarcarlo, por este elemento 

distintivo dentro de las normas que dicho ordenamiento estable-

ce. (85) 

Sabemos que la relaci6n jur!dica nace por el hecho de 

la prestaci6n de trabajo personal subordinado; por lo tanto, -

para su existencia es suficiente la presencia de un trabajador 

y de patrono, y el inicio de la prestaci6n de un trabajo, aun-

que ne se hayan determinado el monto y la forma de pago del sa

lario. De lo que deducimos que el salario, si bien en el campo 

de la teor!a es un elemento constitutivo de la relaci6n, en la 

vida de ella aparece a posterior!, como una consecuencia de la 

prestaci6n del trabajo. Agregaremos solamente que la Declara-

ci6n y la Ley señalan los plazos para el pago del salario, de -

manera que al vencer el primero, si no está fijado su monto y -

no llegan a un acuerdo el trabajador y el patrono, tendrá que -

decidir la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. (86) 

El salario ha sido explicado como un elemento del co~ 

trato de trabajo. No hay definici6n que no lo incluya. El ar-

t!culo 20 de la Ley adopta ese punto de vista, el art!culo 82 -

define "el salario como la retribuci6n que el patr6n debe pagar 

85.- BRICE~O Ru!z, Alberto. Derecho Individual del Trabajo, Edi 
torial Harla, S.A. de c.v., Harper & Row Latinoamericana, 
México, 1985. pp. 122, 123, 124 y 128. 

86.- CUEVA, Mario de la, Torro I., Ob. Cit., p. 204. 
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al trabajador por su trabajo", expresi6n que confirma ese punto 

de vista. 

Ese criterio se ve bien apurado en la hip6tesis de 

que las partes no determinen el monto del salario. La falta de 

un elemento de un contrato ocasiona la inexistencia. Hay inst,! 

tuciones en la Ley que lo suplen. El salario es una percepci6n 

obligada del trabajo subordinado. Se pacte en contravenci6n a 

los mandatos legales, o no se pacte, la persona que recibe la -

prestaci6n de servicios, está en el deber de remunerarlo. El -

salario entonces, no es un elemento del contrato de trabajo. El 

alcance de esta obeervaci6n es que el contrato de trabajo se 

configura por el hecho del trabajo subordinado. Articulo 20. -

(87) 

La idea de salario es un punto fundamental del dere-

cho de trabajo. Integra, en la relaci6n laboral, el objeto in

directo y constituye, social y econ6micamente, el fin directo -

que quiere alcanzar el trabajador a cambio de aplicar su fuerza 

de trabajo. 

Resulta un problema complejo el de determinar la nat~ 

raleza jurídica del salario, si se advierte que su connotaci6n 

legal (art. 82) le atribuye el carácter de contraprestaci6n al 

07.- Cl\STORENA J. J~sas, Ob. Cit. p. 124. 
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trabajo y no obstante ello, la propia U.y contempla, en diver-

sas hipótesis, que existe obligación de pagar salario, sin que 

corresponda a una obligación correlativa de trabajar (s~ptimos 

d!as de descanso, vacaciones remuneradas, licencias con sueldo 

licencias por embarazo y maternidad, etc.), En esa virtud en-

tender al salario como derecho recíproco a la obligación de tr~ 

bajar puede resultar equivocado. 

El problema, en nuestro concepto, exige un plantea- -

miento riguroso que atender~ a la naturaleza misma de la rela-

ci6n laboral. Esta se establece como un vínculo con pretensión 

de permanente que no se actualiza, en sus obligaciones esencia

les, sino bajo ciertos condicionamientos ~spec!ficos. El pa- -

trón y el trabajador tienen ese car~cter por la existencia mis

ma de la relación, sin que ello necesariamente implique un tra

bajo continuo y una remuneración constante. El trabajador lo -

es aOn despu~s de concluida la jornada y aOn cuando, en el cur

so de ~sta, no est~ prestando servicios (v. gr., en la media h~ 

ra de descanso que debe de interrumpir la jornada continua, men 

cionada en el art. 63). A su vez la inasistencia del trabaja-

dor al lugar de trabajo releva al patrón de la obligación de c~ 

brirle el salario, sin que por ello se desvirtOe la existencia 

de la relación de trabajo. La Ley expresamente acepta que pue

de suspenderse la obligación del patrón de pagar el salario - -

(art. 106), lo que comprueba que puede subsistir la relación l~ 

J:x>ral sin pago de salario. 
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Lo anterior nos lleva a establecer la siguiente premi 

sa: la obligaci6n de pagar salario no es, necesariamente, co-

rrelativa de la obligaci6n de prestar el servicio. En otro sen 

tido, puede existir una relaci6n laboral (que no es lo mismo -

que la prestaci6n del servicio), sin que se actualice la oblig~ 

ci6n de pagar salario. Esto nos conduce a una tercera afirma-

ci6n que resulta esencial a los fines que perseguimos, siempre 

que se preste un servicio derivado de una relación laboral, ha

br! obligaci6n de pagar salario. 

En base a lo anterior, podemos afirmar que el salario 

no es, necesariamente, una contraprestación por el trabajo. ~ 

sulta, en ocasiones, s6lo una obligaci6n nacida de la relaci6n 

de trabajo. Su causa estriba en que, bajo ciertas condiciones 

legales y contractuales el patr6n podr! exigir un servicio (v. 

gr., en el horario y lugar convenidos y con respecto a las obli 

gacioncs pactadas), pero eventualmente el trabajador podr!a qu~ 

dar relevado de esa obligaci6n de prestar el servicio, aOn con

servando su derecho a cobrar el salario. 

El salario, en cambio, siempre ser! debido cuando se 

preste el servicio. 

Lo anterior nos lleva a una critica del precepto le-

gal (art. 82) y a sugerir su sustituci6n por otra f6rmula que -

señale como causa de la obligaci6n de pagar el salario a la re-
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laci6n de trabajo, pero no al trabajo m!smo. En cierta medida 

esa misma idea se refleja en la definici6n de "jornadaº del ar

tículo 58 que atiende no al tiempo de trabajo, sino al tiempo -

durante el cual el trabajador est!! a disposici6n del patrón pa·· 

ra prestar el servicio. 

Es claro que el concepto habria que matizarlo ndmi- -

tiendo que, en ocasiones, la relaci6n laboral no implica la - -

obligaci6n de pagar el salario. Esta resulta en virtud de ello 

una obligación principal (no esencial), condicionada, derivada 

de la relación de trabajo. 

Atendiendo a su significado intrínseco el salario po

dría ser calificado adcm~s corno una prestación econ6mica; esto 

es, de car~cter patrimonial, cuya cuantia mínima debe de cubrir 

se en efectivo (art. 90) y que puede integrarse en forma compl~ 

mentaría ~ediante prestaciones en especie. 

Para entender mejor el concepto de salario resulta -

conveniente mencionar SUB características fundamentales. Pode

mos señalar las siguientes: 

Debe de ser remunerador. De acuerdo con los articulas 

So. VI y 85, el salario debe de ser remunerador, esto es, pro-

porcional en su cuantía al tiempo trabajado. Esta cualidad im

porta dos consecuencias principales. La primera significa que 
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ningfin trabajador puede recibir un salario inferior al m!nimo, 

general o especial en su caso, cuando trabaje la jornada legal 

maxima (de ocho horas, siete horas y media o siete horas, segnn 

que sea diurna, mixta o nocturna). La segunda consecuencia es 

que a contrario sensu, será remunerador el salario inferior al 

m!nima que se cubra como consecuencia de una jornada inferior a 

la maxima. En todo caso deberá observarse un criterio de pro-

porcionalidad. 

El concepto de salario remunerador no se traduce s6lo 

en la percepci6n necesaria del salario m1nimo. De acuerdo a lo 

dispuesto en el art. 56, las condiciones de trabajo -y el sala

rio resulta ser una condici6n primordial- deben ser siempre pr2 

porcionadas 11 a la importancia de los servicios". Ello atribuye 

al trabajador el derecho de solicitar de las Juntas de Concili~ 

ci6n y Arbitraje la modif icaci6n del salario cuando no sea remE 

nerador (art. 123-A, XXVII, inciso b) Constitucional y 57 L.F. 

T.). 

Debe de ser, por lo menos equivalente al m!nimo. No 

puede pactarse un salario inferior al mínimo general o especial: 

en su caso (art. 85). Este principio va indisolublemente unido 

al anterior. 

Debe de ser suficiente. En el primer parrafo del ar

tículo Jo. se dice que el trabajo debe efectuarse en condicio--



173 

nea que aseguren un nivel econ6mico decoroso para el trabajador 

y su familia. 

En realidad lo "suficiente11 en el salario puede ser -

entendido bien en una dimensi6n general (nacional, por zonas -

econ6micas, por especialidades, etc ... ) atendiendo a valoracio

nes estadísticas, bien contemplada en caso particular de cada -

uno. En la primera situaci6n resulta evidente que la suficien

cia habría de presidir las decisiones de los organismos calif i

cados para establecer los salarios mínimos generales y especia

les y a~n los que se pactan en la contrataci6n colectiva. Para 

la situación individual lo suficiente carece de relevancia, ya 

que contempla las condiciones particulares de cada trabajador, 

en función de sus necesidades personales, romper1a con el prin

cipio consignado en la fracci6n VII del Apartado "A" del art. -

123 Constitucional de que "para trabajo igual debe corresponder 

salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad" y que 

recoge también la fracci6n XI del articulo So. de la Ley. 

Debe ser determinado o determinable. Este principio 

que aparece expresado en forma categ6rica en la Ley (art. 25 

VI) se infiere además, en general, de su texto (articulas 82 y 

83). Significa que el trabajador debe de saber de antemano a -

qué tiene derecho por la prestaci6n del servicio convenido. En 

ocasiones la determinaci6n es precisa, v. gr., cuando se fija 

por tiempo, o a precio alzado. En otras es variable, v. gr., -
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cuando se pacta por unidad de obra (destajo) o por comisión. En 

todo caso su determinación nunca podria estar sujeta a capricho 

patronal. 

Debe de cubrirse periódicamente. El pago del salario 

est! sometido, en cuanto a su oportunidad, a disposiciones pre

cisas. Con respecto a los obreros la Ley exige que se les cu-

bra semanalmente (art. So. VII y 88) y a los demás trabajadores, 

cada quince días (art. 88). Esta regla, sin embargo, admite de 

hecho ciertas modalidades. Así en el salario a comisión, resu1 

ta posible y es una práctica constante, que se haga con base en 

liquidaciones mensuales o inclusive al ritmo de los diversos p~ 

gos que realicen los clientes. (art. 286). 

El salario en efectivo debe de pagarse en moneda de -

curso legal. En el artículo 101 se señala que es obligatorio -

pagar el salario en moneda de curso leqal y se prohibe hacerlo 

en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representa

tivo con que se pretenda sustituir la moneda. 

El salario en especie debe de ser apropiado y propor

cional al salario pagado en efectivo. En el articulo 102 se d~ 

termina que 11 las prestaciones en especie deber!n ser apropiadas 

al uso personal del trabajador y de su familia y razonablemente 

proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo". 
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En ocasi6n de la celebraci6n en Par!s del Congreso --

que dar!a origen a la Segunda Internacional (14 al 21 de julio 

de 1889), uno de los acuerdos fundamentales alcanzados fue rati 

ficar el principio de que "a trabajo igual salario igual" para 

el efecto de que no se establecieran diferencias salariales en 

funci6n del distinto sexo de los trabajadores. Este principio 

que es sustancial al desarrollo del movimiento obrero, está pr~ 

sentc en la huelga de Cananea y se proyecta en el artículo 123 

en 1917. 

La Ley actual, siguiendo los pasos de su antecesora, 

consagra el mismo principio. En el art. 86 dice que "a trabajo 

igual, desempeñado en puestos, jornadas y condiciones de cfi- -

ciencia también iguales, debe corresponder salarjo igual". En 

cierto modo lo refleja tambi6n el bellísimo mandato que cansa--

gra el segundo p.:'irr.:i fo del art. 3o. "No podrán cstabJ ecerse di§. 

tinciones entre los trabajadores por motivo de r~za, sexo, 

edad, credo religioso, doctrina política o condici6n social". -

(88) 

D. OBJ8TO DF. T.A CllPF.<'.:ID/\D DE LOS :·lE:lORES 

Por deber de previsi6n se entiende la obligaci6n del 

empleador de conducirse en la configuraci6n y ejecuci6n concre-

tas de la rclaci6n de trabajo, en cuanto de él dependan, scgGn 

88.- BUEN L., N'5storde, Tomo II, Ob. Cit., pp. 175, 178 a 182 y 
193. 
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la debida consideración a los intereses legitimes del trabaja-

dar. En cuanto a los deberes de protección del empleador con-

sisten en que debe tomar medidas adecuadas, conforme a las con

diciones especiales del trabajo, para evitar que el trabajador 

padezca daños en su persona o en sus derechos o bienes, coinci

den muchas veces con otras tantas obligaciones que la legisla-

ci6n de trabajo impone al empleador mediante normas de derecho 

pOblico, cuyo cumplimiento es vigilndo por los inspectores de -

trabajo, am~n de la vigilancia ejercida por las asociaciones -

profesionalus, reprcncntantes del personal en las empresas, cte. 

Y sancionando con penas de carácter administrativo-penal. Aqu! 

se expondrá el aspecto del deber de prcvisi6n que está compren

dido en la relación contractual de trabajo. Pero debe tenerse 

presente que ambos aspectos, tanto el relacionado con la obscr

vaci6n de concretas disposiciones legales o reglamentarias so-

bre higiene y seguridad en el trabajo, como el que resulta del 

deber de previsión contractual, fonnan una unidad y un conjunto 

de deberes indivisibles. La diferencia consiste únicamente en 

la t~cnica jur1dica y el tipo de sanciones. 

Este fin coincide con el principio protectorio que s~ 

bresale en el derecho de trabajo. En su realización debe inte! 

venir no s6lo el Estado sino tarnbi~n el empleador, mediante la 

relación individual de trabajo, en cuanto la pro!1ia naturaleza 

del vinculo lo hagan deseable y posible. El deber de previsión 

puede inclusive operar ya al celebrar el contrato. Como, a la 
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inversa, el trabajador puede estar obligado a contestar ver!di

camente ciertas preguntas que el empleador le formule en el mo

mento de la gesti6n del contrato (p. ej., sobre formaci6n y an

tecedentes profesionales, enfennedades, etc.). 

El deber de previsión no debe confundirse con la ga-

rant!a de seguridad o sea, la imposici6n legal al empleador de 

aswnir la respons~oilidad por daños que son consecuencia del -

riesgo inherente al trabajo, sin que hubiese omisi6n de dilige_1l 

cias exigibles. La colaboraci6n del acreedor de la prestación 

de trabajo consiste, precisamente, en proporcionar seguridad -

física al trabaiador, preservando en todo lo posible de daños -

materiales y morales, etc. Debe insistir en que el deber de -

previsi6n es el corolario del deber de diligencia, colaboraci6n 

y fidelidad del trabajador y del deber de observar las Ordenes 

e instrucciones del empleador, las cuales, consecuentemente, d~ 

oe ajustarse a una mayor diligencia e iniciativa de este altimo 

para cumplir con los fines de protección. En cuando el deber -

de previsi6n se presenta como resultante del respecto y de la -

consideración que se debe a la pcr:;on.:i. del tra.bajado.c, tampoc.:o 

este argumento hace m~s que afirmar el principio protectorio -

que, en la concepción moderna del contrato de trabajo, abarca -

muy especialmente la persona del traoajador. 

El deber de prevlsi6n, como, a la inversa, los debe-

res de diligencia y fidelidad del trabajador, integran los deb~ 
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res de las partes emergentes del contrato, no como deberes acc~ 

sorios sino como esenciales de él. Claro está que no es. pos_i-

ble hacer una exposición acabada del alcance y c;(;nte~ldo-·: de es

tos deberes, que concretamente son tan variadas·::.Como·: .. ·:ta~:··¡;~d~-: -·· 
son las condiciones ambientales de cada relaci6n-de trabájo._. En:_ 
términos generales pueden distinguirse dos aspe-~t;s -:f~~~~el\ta
les que deben tenerse en cuenta al tratar de_ describir más de -

cerca el contenido del deber de previsi6n. Por-U.. lado, debe -

contemplarse el aspecto que se refiere a la protección-del tra

bajador en su persona, desde los puntos de vista física, moral 

y económica, y, por el otro, cabe considerar ·también· el alcance 

del deber de previsión respecto de las cosas del trabaj'ador-·que

éste introduzca en el lugar de trabajo o_que use eri.ocasi6n del 

trabajo. 

Con respecto al primer aspect_o, o sea, la· pr".visi6n -

con relaci6n a la persona del trabajador, en las tr~s. dÍ.mensiéi- -

nes señaladas, todas las disposiciones legales y regl'\mentarias 

pertinentes sobre higiene y :s_e_guridad en el trabajo crean al --
. -. - -o- -.---- __ . ________ ,_: __ 

mismo tiempo otros tantos deberes contractuales del empilúidór. 

Del deber de_: previsi6n puede deducirse la obligaci6n 

de aSign~r una···tarea apropiada, m6.s liviana, a un trabajador ª.!! 
··' . 

tiguo que no-· pueda ya cumplir su tarea por su edad o por una en 

fcrmedad o accidente sufrido, como, en general, debe tenerse en 

cue.nta.la capacidad física, edad y sexo del trabajador al enea! 
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garle trabajos excesivamente pesados o fatigantes. 

Contemplando en conjunto el deber de previsi6n, no d~ 

be olvidarse que la relaci6n de trabajo no es s6lo relación de 

intercambio, sino que sirve a fines humanistas en un sentido -

amplio, con todo, el delx?r de previsión, en un sentido m~s es-

tricto {al cual conviene reducirlo), no se confunde totalmente 

con el principio protectorio, sino que es, como se vio anterio,;: 

mente, una emanación, mejor dicho, concrcaci6n y desarrollo de 

este principio con respecto a determinados aspectos de la rela-

ción de trabajo. 

En caso de incumplimiento del deber de previsión el -

trabajador tiene derecho de exigir el cumplimiento siempre que 

por su naturaleza, la obligación del empleador pueda ser objeto 

de sentencia judicial. 

En otros casos referidos, sobre todo, a la higiene y 

seguridad en el trabajo, alirnentaci6n y vivienda, ocupación - -

efectiva, etc., el trabajador sólo difícilmente podría exigir -

el cumplimiento judicialmente, por la dificultad de concretar -

en la demanda el alcance y contenido exactos de estos deberes -

en un caso dado, pudiendo ser varias las medidas que producen. 

Cuando el perjuicio ya se hubiera producido, la pretensión del 

trabajador ir1a dirigida a la indemnizaci6n conforme a las re--
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glas de derecho comnn o las especiales del derecho del trabajo. 

(89) 

En cuanto a la finalidad de la seguridad social, dir~ 

mos que es la de proteger al hombre contra las contingencias s2 

ciales. El problema estriba en determinar qu~ debemos entender 

por contingencia social. Si consideramos todos los riesgos y -

contingencias que el hombre puede sufrir, le daremos a la segu-

ridad social una extensi6n tal, que no podría distinguirse de -

otra seguridad, y se llegaría a una noci6n confusa que agrupa--

ría ·elementos heterog~neos y de t~cnicas o instrumentos de ga--

rantía, que no tendrían vínculo 16gico alguno. 

Tratando de limitar en su justa medida el objeto de -

la seguridad social, debemos pues establecer las contingencias 

sociales incluidas en su &mbito y objeto de su protecci6n. Di-

chas contingencias son: "Las enfermedades susceptibles de dism.!_ 

nuir o suprimir la actividad de una persona, o imponerle cargas 

suplementarias su enumeración es la mejor fonna de limitar el -

campo de las contingencias cubiertas por la seguridad social, -

ellas son: 

Maternidad, invalidez, vejez, muerte, enfermedad, ac-

09.- KROTOSCHIN, Ernesto. Tratado pr5ctico de Derecho del Tra
bajo, Vol. r., 4a. EdTCidn, Editorial Ediciones Dcpalma Bu~ 
nos Aires 1981, pp. 324 al 335. 
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cidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cargas fami-

liares y desocupación. A estas contingencias pueden agreg~rse

les las vinculadas al bienestar como el problema de la vivien-

da, la capacitación profesional, etc. 

A este objeto fundamental de la seguridad social de~ 

mas agreg~rsele algunos objetivos complementarios y secundarios 

que cada vez toman m~s incremento hasta confundirse con el obj~ 

to principal, y son: la previsión de las contingencias sociales 

para evitar que se produzca y la readaptación que consiste en -

suministrar a aqu61 que ha perdido su seguridad y capacidad de 

ganancia, los medios de encontrar una actividad compatible con 

su capacidad f!sica e intelectual, así como profesional. (90) 

90.- ETALA, Juan José. Derecho de la Seguridad Social, Edar, -
S.A., Argentina, 1966. pp. 57 a 72. 
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CAPITULO QUINTO 

"LA CAPACIDAD DE LOS MENORES TRABAJADORES EN LA LEGÍSLACION 

POSITIVA, DE LA SEGURIDAD SOCIAL" 

A. LOS MENORES TRABAJADORES EN LA LEY DEL SEGURO 

SOCIAL. 

El incremento demográfico, la continua transformación 

de la sociedad y la creciente complejidad en las relaciones de 

trabajo hacen que el derecho a la Seguridad Social sea esencia! 

mente dinámica. Debe evolucionar de acuerdo con posibilidades 

de incorporar a sus beneficios a un narnero cada vez mayor de m~ 

xicanos. 

Aunque el régimen instituido por la fracci6n XXIX del 

artículo 123 Constitucional tiene por objeto primordial establ~ 

cer la protecci6n del trabajador, su meta es alcanzar a todos -

los sectores e individuos que componen nuestra sociedad. 

Por tal motivo, a continuaci6n se verán algunos ar--. 

t!culos relacionados con los pequeños obreros, en la Ley del S~ 

guro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y de Servicios -

Sociales de los Trabajadores del Estado, también en la Doctrina 

y por Gltimo la Jurisprudencia. 

Artículo lo. 

Constituye un paso decidido para que la mayor parte -

de la poblaci6n goce de un sistema de seguridad so- -
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cinl para que proteja a los débiles econ6micamente, y 

que disfruten las prestaciones de las mismas, lo cual 

no sucede en la realidad. 

Articulo 2o. 

Desde la antigüedad el hombre busc6 protegerse contra 

el advenimiento de riesgos, s61o que la mayor dC! - ·

las veces era a trav6s de la caridad la protección ·-

que se daba a las pcrson~s ncccGitadus. Inicialmente 

busc6 proteger el empleador, en la actualidad deberá 

atender a todos los econ6micamente d~biles. 

Articulo Jo. 

Aparte de las Instituciones que ya todos conocemos, -

deber1a existir un Instituto para los menores trabaj~ 

dores que otorguen la Seguridad y Servicios Sociales, 

ya que es necesario reglamentarlo respecto a ~stos, -

porque las Leyes que existen sobre la Seguridad So- -

cial no abarcan a los menores ampliamente. 

Art1culo 4o. 

Es un servicio de carScter nacional, pero en realidad 

aunque sea de carácter pOblico los menores trabajado

res no tienen derecho a incorporarse a dicha Institu-
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ci6n, porque no han sido incorporados por el patr6n, 

por tal motivo debería de existir m~s vigilancia por 

parte de esta Institución en las empresas de diferen

tes ramas de las industrias y de comercio. 

Articulo So. 

Los resultados obtenidos durante estos años de esta -

Institución y por ser idóneo par~ que el servicio se 

preste, se reitera nuevamente dicha disp::>sici6n su -

servicio público de car:l.ctcr nacional, pero debería -

tener en cuenta tambi~n a esos menores trabajadores -

que se encuentran laborando en las empresas a indus-

trias de este pafs. 

Artículo 60. 

Aqu1 estos dos reg!menes que se encuentran se puede -

decir que el servicio debe s~r con car~cter obligato

rio para garantizar dicha estabilidad del sistema, -

con esto significa que todas las personas que tienen 

trabajadores a su cargo deben afiliarlos, para que -

tengan las mismas prestaciones los trabajadores adul

tos y menores. 



186 

Articulo 7o. 

lo dispuesto en este articulo se neva a .cabo·. confor

me lo establece, en dinero y especie,· en las.formas -

preví atas por esta Ley. 

Articulo So. 

En la actualidad, el Instituto Mexicano del Seguro S~ 

cial otorga servicios de forma educativos y recreati

vos para su comunidad y para algunas personas que - -

quieran formar parte de este régimen del Seguro So

cial. 

Articulo 9o. 

Es de suma trascendencia para todos los dercchohabie!! 

tes de conocer sus requisitos para seguir disfrutando 

las prestaciones que da la Ley, bajo la orientaci6n -

de personas capacitadcts pa.ro. d:i.r dichñ informaci6n. 

Articulo lOo. 

Es entendible este art!culo que solamente se podrá -

dar en caso de un juez de lo familiar, por medio de -

un oficio del juzgado se puede descontar al trabaja-

dar para los alimentos del menor, dicho porcentaje -

que señala la Ley puede ser ese cincuenta por ciento 
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de su rronto, pero el juez puede designarse por ese m~ 

dio nadami!.s. 

Articulo llo. 

Con este mínimo de garantías los individuos podrán -

realizar libremente sus actividades con la tranquili

dad necesaria, porque se encuentran protegidos al - -

igual que sus familias contra los riesgos naturales -

que podrían disminuir su capacidad de trabajo. Siem

pre y cuando que el obrero esté dado de alta en el -

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Artículo 150. 

Se está protegiendo al menor desde su infancia por m~ 

dio de la guardería, aquí debería mencionar al asegu

rado también y no solamente a la asegurada, ya que "!!! 

bes tienen los mismos derechos. 

Artículo 4 So. 

Se está protegiendo al trabajador en general subordi

nado y al individual, ya que existe un sinnúmero de -

trabajadores individuales¡ que si no cuenta con la 

información sobre 6sta Ley no pueden utilizar las prg 

tecciones a las que hace menci6n dicho instrumento. 
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Artículo 620. 

Es un incremento del anterior artículo respecto a los 

riesgos de trabajo, dividido en partes para poder 

cuantificar su incapacidad para laborar, en su respeE 

tivo trabajo tomando en cuenta su gravedaQ para poder 

desempeñar dicha jornada, respecto a los menores cuan 

do tienen alg6n accidente o riesgo de trabajo no los 

mandan a estas cl!nicas, frecuentemente son enviados 

a cualquier doctor partícula~, para evitar que el me

nor tenga los beneficios estipulados en la Ley, y de

bería de existir médicos en las plantas de trabajo e 

industrias para lograr controlar este problema, y COE 

seguir indemnizar a sus familiares sobre el accidente 

ocurrido en 61. 

/\rt!culo ?lo. 

Contiene los beneficios económicos para los familia-

res de los trabajadores fallecidos por un riesgo de 

trabajo, considerando co~rccta la nplicaci6n que da -

la Ley, a los huérfanos incapacitados a los cuales se 

les prolongar& la pensión indefinidamente¡ y nos men

ciona que al terminar la pensión se le proporcionar& 

una indemnizaci6n global de tres meses que no estamos 

de acuerdo en el momento que un menor llega a tener -

la mayoria de edad de conformidad a la legislación l~ 
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boral, porque a veces éstos no pueden conseguir traba

jo d_e acuerdo a sus capacidades, ya que prefieren los 

patrones tener trabajadores grandes de edad que a ellos, 

tomando en cuenta si estos pequeños no están estudia~ 

do, se debería de dar trabajo a estos menores de 

acuerdo a su capacidad. 

Artículo 720. 

La condici6n que establece este artículo es de consi

deración, debería de tomarse en cuenta, si existen 

m~s hijos aparte de los que tenía con su concubina p~ 

ra que estos niños no queden sin esa protecci6n, que 

los hijos de concubina o esposa queden registrados en 

el Seguro, ya que estos menores necesitan esa ayuda -

para que sigan estudiando y dejar a las mujeres sin 

dicha pensión, ya que ellas pueden trabajar para in-

crementar dicha pensión que otorga la Ley. Y así es

tos pequeños podrían tener mejor preparación en sus -

estudios pero si éstos no estan estudiando se les de

bería de quitar la mencionada penai6n, tomando en 

cuenta la edad que señala la Ley. 

Articulo 7 3o. 

Esta condición que marca •este articulo sobre la pen-

sión no puede ex!"eder la cantidad que aparece como --
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subsidio mensual entre todas las personas que se en-

cuentran jubiladas, ya que si existen varios pension~ 

dos y entre menos sean 6stos más les puede tocar de -

proporción. 

Articulo 750. 

Significa un verdadero apoyo a los jubilados, ya que 

este porcentaje que se maneja ser! fijado anualmente, 

debido a que anteriormente era señalada cada cinco -

años y era muy injusto de acuerdo a la situación eco

nómica del pa!s. 

Articulo 760. 

Esta pensi6n es beneficiosa para los retirados, al -

igual que el articulo anterior. 

Articulo 920. 

Oc acuerdo con la Ley, tanto el trabajador y bcnefi-

ciario tienen derecho a este seguro bá.sico, ya que la 

Seguridad Social partió en su origen de este benefi-

cio, ¡:orque considerarnos a la salud como una forma e!! 

pecial de aseguramiento. Aquí hay que distinguir en

tre los farni liares, "beneficiarios 11 de 1 principal as~ 

gurado, tendrán los derechos siempre y cuando cumplan 
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con los mínimos establecidos en la Ley, y para que -

los familiares directos tengan este beneficio deberán 

depender econ6micamente del trabajador. 

Artículo 930. 

En efecto, es de suma influencia saber cuándo comenz6 

su enfermedad para poder certificar desde qu~ fechas 

podría dejar de laborar dicho trabajador, si fuese -

necesario. 

Artículo 940. 

Como se coment6 en el artículo anterior, es importan

te saber en qu~ tiempo empez6 su enfermedad o accide~ 

te de trabajo, para poder dictaminar si el asegurado 

puede o no continuar laborando, para que siga los tr~ 

tamientoo indicados por el médico de la instituci6n, 

ya,sea en su casa o en el hospital, si fuese necesa-

rio. 

Artículo 950. 

Es de trascendencia saber cuándo un paciente con en-

fermedad contagiosa grave para su cuidado conforme lo 

dictaminen los médicos, ya que el Instituto no se ha

ce cargo de ellos si no están dentro del hospital y -
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ordenaría suspender los subsidios que podían obtener 

si se hospitalizan. 

Artículo 960. 

Este articulo es de consecuencia para los menores tra 

bajadores, ya que a ellos por lo general no los ins-

cr iban en estos tipos de Instituciones, ya que el pa

trón considera que esos obreros no entran en sus pla

nes para registrarlos, por ser ellos mSs fáciles de -

explotar económicamente, si cuenta con sus padres o -

algOn representante del Sindicato debería de orientaE 

los para que obtengan esos beneficios que otorga dicha 

Ley, en caso de no intervenir el Sindicato debería 

ser la Inspección de Trabajo para orientar a dicho m~ 

nor. 

Artículo 9 9o. 

Es considerable que todos los trabajadores tengan los 

beneficios que otorga la Ley; en el caso de los meno

res que laboran, llegaran a padecer alguna enfermedad 

no tendrían los primeros auxilios para poder ser ate~ 

didos, por eso es importante que el menor sea inscri

to en el Seguro Social. 
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Art1culo 1 OOo. 

Como se menciona en el art!culo anterior, si en el rn~ 

nor no existe esa protecci6n no se podr!a dar esa co~ 

dición, pero es fundamental de acuerdo a la evolución 

de la enfermedad que padezca tal menor o cualquier -

trabajador en su defecto, para que pueda hacer valer 

esa pr6rroga, siempre y cuando el menor esté asegura

do. 

Artículo 101 

Es otro de los articulas que se mencionan de presta-

cienes en especie, que reafinna a los beneficios an-

tes analizados para los asegurados en los art!culos -

92y99 de esta Ley. 

Articulo 102 

Es igual de esencial que otros ya analizados, ya que 

protegen al menor desde antes de nacer hasta la mayo

r1a de edad de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo. 

Articulo 103 

Es de mucha importancia, ya que ellos van a garanti-

zar un mejor alumbramiento de acuerdo a la instrumen

tación que existe en los hospitales actualmente Y con 
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esto protege a los menores corno se mencion6 en el ar-

1 t!culo anterior. 

l\rt.iculo 109 

Estarnos de acuerdo con este articulo, ya que en (;l se 

señalan parámetros muy importantes de acuerdo a la sa

lud de la embarazada y del producto de dicho parto para, 

que tengan los beneficios ya estipulados en la presen-

te Ley. 

Articulo 110 

Se est~ protegiendo a la madre y producto del parto, 

ya que si no tiene dicha cotizaci6n que señala la Ley 

debe ser garantizada por la parte patronal tomando en 

cuenta que la mujer no cumple el año de valorización, 

y para que la mujer tenga esos derechos no debe ni -

puede seguir laborando en ningún trabajo retribuido -

ya que perjudicar!a su estado y la Ley le suspende el 

subsidio que se le da. 

l\rt!culo 111 

Estamos conformes con el articulo, ya que se refiere 

a lo anterior ya analizado (art. 110) y se reafirman 

los preceptos sobre los beneficios de que la Ley da a 

la mujer y al menor. 
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Articulo 112 

Es otra de las prestaciones econ6micas derivadas de -

este seguro, este servicio es inferior al que se oto~ 

ga a los familiares cuando fallece el asegurado debi 

do a.un riesgo de trabajo; consideramos que debería -

ser igual en ambos casos, ya que uno y otro están as~ 

gurados, y deberia tener los mismos beneficios. 

Articulo 121 

Estos riesgos que protege este capitulo es de consid~ 

ración, ya que aqu1 señala una serie de seguros al 

cual se deber1a proteger al menor trabajador desde el 

momento de que entra a las labores, ya que ~stos pue

den permanecer la gran mayoría en esa empresa presta~ 

do sus servicios y no ser asegurados, por tal motivo 

no están cotizando esa prestaci6n, la Inspecci6n de -

Trabajo deberia investigar si estos menores est~n 

inscritos, si no lo están ellos tienen derecho de in! 

cribirlos para que est~n asegurados y que puedan coti 

zar esos tipos de seguros que se mencionan en este a~ 

tículo. 

Articulo 149 

Es muy considerable los beneficios aquí señalados, ya 
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que tienden a proteger la posición económica de la f~ 

milia, que son los asistenciales y los que se refiere 

en el dinero: con esto se pretende nivelar la situa-

ción econ6mica de los que dependían directamente de -

él. 

Articulo 150 

Dichos requisitos que se mencionan, es de suma impo~ 

tancia, ya que este seguro de muerte es de 150 serna-

nas, se considera que este plazo no existe para las -

prestaciones econ6micas cuando es provocado por un -

riesgo de trabajo, solamente por las personas que se 

encontraran disfrutando de una pensi6n de invalidez, 

vejez o cesantia en edad avanzada. Por 6sto, es fun

damental que se asegure al pequeño obrero desde el m2 

mento que entra al trabajo para que inicie a cotizar 

y as! obtenga esos beneficios que la Ley señala. 

Articulo 153 

Insisto para que tenga este beneficio la viuda cuando 

él menor fue casado, debe ser asegurado desde el me-

mento de ser contratado, en la empresa para que empi~ 

ce a cotizar para obtener dicho beneficio. 
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Art!culo. 154 

Protege al menor contra cualquier obstáculo que se -

avecine, ya que en esas fracciones tratan de dar los 

beneficios que pueden tener dichos niños que se en- -

cuentren dentro del t~rmino señalado por la Ley, ~sto 

considerando si es casado, y también hay que reflexiQ 

nar si estuvo en concubinato con dicha persona, que -

se crea con mejores derechos para obtener dichos ben~ 

ficios, 

Articulo 156 

Este cap!tulo debe tomar en cuenta el art!culo 71 de 

este mismo c6digo ya comentado, reafirma que en caso 

de que el hu6rfano mayor de dieciseis años siga estu

diando se le otorgará dicha prórroga, siempre y cuan

do cumpla con las condiciones mencionadas en este - -

apartado. 

~rt!culo 157 

No estamos conformes con el aumento que la Ley da al 

hu~rfano cuando ambos padres fallecieron del 20% al -

30%, ya que este aumento no es equitativo con la rea

lidad y dicho porcentaje deber!a de ser del 50%, sie~ 

pre y cuando ese menor siga estudiando y si no, que -
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le den el 30% que le propone la Ley. 

Artículo 158 

Estamos de acuerdo con lo narrado, ya que el menor d~ 

bería estar en esas dos suposiciones, no estamos con

formes con la parte final de este artículo, ya que di 

cho finiquito deber1a de ser de seis mensualidades de 

la pensión manejada, ya que en ambos casos, que est~n 

estudiando o no el menor no tiene trabajo al momento 

del finiquito, y viendo la actualidad para conseguir 

trabajo, se debería de tornar en cuenta ese problema -

actual en el país, para que no se provoque la delin-

cuencia, la vagancia, etc., se deber!a de tomar o - -

aceptar esto en consideraci6n para evitar dicho mal -

para la sociedad. 

Articulo 164 

Constituye un beneficio superior en el nOcleo fami

liar, ya que con ésto significaría la mejoria en la -

vida de éstos, y por eso consideramos que se debería 

asegurar al menor trabajador desde el momento de que 

entra a laborar para que surta efectos estos servi- -

cios señalados en la Ley. 
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Articulo 165 

No deben de tornarse en cuenta dichas asignaciones de~ 

tro del aguinaldo y pensiones, ya que se alteran los 

presupuestos de la Institución ya estipulados confor

me al porcentaje mencionado en la Ley. 

Articulo 167 

Es primordial este cuadro que se menciona en este ca

pitulo, ya que se podr1a cotizar las ·semanas que el -

trabajador, ha laborado en diferentes empresas, ya que 

él seguir1a cotizando el seguro, para que obtenga sus 

beneficios que la Ley señala. 

Articulo 168 

Estamos en desacuerdo con esta cotizaci6n que se da a 

los pensionados que menciona la Ley, ya que es infe-

rior al salario m1nimo actualmente, ~sta deber!a es-

tar de acuerdo al salario mínimo vigente de conformi

dad a las zonas económicas de la Repüblica Mexicana. 

Articulo 170 

Estamos totalmente de acuerdo, ya que en ocasiones d! 

cha pensi6n es mayor que las otras señaladas en el 

presente articulo, ésta deberia de existir una tabla • 
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para señalar dicha proporci6n 9ara la concubina o es

posa y de los huérfanos del asegurado que fallece. 

Art!culo 184 

Es de consideraci6n, ya que se estfi protegiendo al m~ 

nor desde la infancia por medio de la mujer que pres

ta su servicio en alg6n establecimiento que la tenga 

asegurada, y tarnbi~n este seguro se le llega a dar al 

hombre que trabaja siempre y cuando sea por mandato -

judicial, que tenga la guarda y cuidado de sus hijos 

en caso de los divorciados y para los viudos tambi6n. 

Articulo 185 

Este servicio que se otorga es de apoyo para los ni-

ñas que sus madres o padres tienen que trabajar, ya -

que ellos no podr!an dar los primeros cuidados que nQ 

cesiten para su mejor desarrollo futuro. 

Articulo 186 

Esta prestaci6n que da dicha Instituci6n es equitati

va y razonable, ya que esos menores no necesitan ma-

yor cuidado hacia ellos. 
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Artículo 187 

Estarnos de acuerdo con dicho ~recepto, ya que las - -

guarderías deben de estar en el lugar donde radican o 

en el sitio donde laboran dichos asalariados, ya que 

estar~n al tanto de los menores cuando sufran algún -

accidente dentro de las instalaciones, mientras que -

ellos trabajan. 

Artículo 188 

De acuerdo a la forma y término establecidos de la -

Ley y reglamento relativo a la guardería, se torna en 

cuenta dicha concordancia para que los trabajadores -

que solicitan dicho servicio, se proporcionará duran

te su jornada de trabajo, unas horas antes de empezar 

su jornada y después de haber terminado la misma, po

drán pasar por sus hijos. 

Artículo 189 

Esto es por el seguro de maternidad que garantiza el 

subsidio en dinero por 24 días posteriores al parto, 

con 6sto se marca que los primeros cuidados que se -

les dan a los niños son por parte de su madre, al d!a 

siguiente de haber cumplido el plazo estipulado debe~ 

rán presentarse a trabajar y solicitar el servicio de 

guardería para dicho menor. 
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l\rt!culo 191 

_Este será exclusivamente salario nominal, o sea, el -

pago que perciben normalmente durante su jornada de -

trabajo sin incluir ninguna prestación, dicho sueldo 

es de acuerdo con el salario m!nimo vigente a las zo

nas económicas de la RepOblica Mexicana. 

l\rt!culo 192 

Es de suma influencia cuando una empresa tiene ese 

servicio, ya que sus trabajadores dedicarian menor es 

fuerzo para trasladarse de un lugar a otro o sea de -

su hogar a la guardería-trabajo y viceversa. 

l\rt!culo 193 

Es injusto el servicio que se le puede dar a los tra

bajadores despu~s de ser dado de baja, ya que durante 

esas cuatro semanas que se le da no se puede colocar 

en otra guarderia ese menor, por tal motivo debería -

aumentarse a ocho semanas. 

l\rticulo 232 

Los servicios de solidaridad social tienen como obje

to beneficiar cualquier individuo sin importar si es

tá o no afiliado al Instituto, con esto se puede con-
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siderar que la Ley marca la pauta para los patrones -

cuando no han registrado alg6n trabajador y trat~ndo

se de menores, si tienen algdn accidente, ellos con -

acudir a la Instituci6n ser~n atendidos, siempre y -

cuando comprueben que trabajan en dicha empresa, para 

que se impongan algunas multas administrativas-pena-

les. 

Artículo 233 

Tomando en cuenta estas prestaciones sociales, que e~ 

tos servicios otorgan a través de los centros de seg~ 

ridad social para el bienestar familiar es positivo, 

ya que estos factores que tocan en este capitulo son 

de suma importancia para la colectividad que integran 

los afiliados de esta Instituci6n. 

Artículo 234 

Mediante programas se puede realizar todas las promo

ciones ofrecidas por esta Instituci6n, ya que los tr~ 

bajadores pedir~n informes para poder participar en -

los proyectos que se realicen para su beneficio pro-

pío y para el mejor desarrollo de los habitantes del 

país. 
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Artículo 235 

Esta forma de servicio que se da, es de suma importan 

cia, ya que hay solidaridad entre sí para poder finan 

ciarse en dicho deber señaladas por la Ley. 

Artículo 236 

Es de suma trascendencia este artículo para la colec

tividad, ya que pone las bases para ¡:odcr utilizar -

sus servicios, para en casos de suma necesidad de esa 

colectividad. 

La Ley del Seguro Social, es de observancia general -

en toda la RepOblica, en forma y término que la misma establece, 

cuya finalidad es garantizar el derecho humano a la salud, la -

asistencia médica, la protecci6n de los medios de subsistencia 

·y los servicios sociales para el bienestar individual y colecti 

va. 

Como lo dispone esta Ley, en su artículo 4o. el Segu

ro Social es el instrumento básico de la seguridad social, est~ 

blecido como un servicio püblico de carácter nacional, y se pr~ 

tende que dicha seguridad alcance a todo individuo que se en- -

cuentre dentro de nuestro territorio nacional, ya que debido a 

la solidaridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

otorga prestaciones en la medida de sus sobrantes a personas que 
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no est6n en el Seguro Social Obligatorio, y que por sus bajisi

mos recursos no pueden estar en el R~gimen Voluntario. 

En el Titulo 2o. de esta Ley, denominado "Del Régimen 

Obligatorio del Seguro Social 11
, nos encontramos que conforme a 

la fracción II del articulo 11, el individuo asegurado, obtiene 

el seguro de "Enfermedades y Maternidad". En lo referente a la 

maternidad, se podría pensar que lo que se protege es la salud 

de la madre, su asistencia m~dica y la protección de sus medios 

de subsistencia, pero afortunadamente ésto no es todo el alcan

ce que se le pretende dar al seguro de maternidad, ya que en -

una correcta interpretación de éste, vemos que también se prc-

tende la protección del producto de la concepción, tanto antes 

como después de su nacimiento; y as! esta Ley dispone que en e~ 

so de maternidad, el Instituto otorgar~ a la asegurada durante 

el embarazo, el alumbramiento y el puerperio, las siguientes -

prestaciones: 

lo. Asistencia obstétrica, 

20. Ayuda en especial por seis meses para -

lactancia, 

Jo. Una canastilla al nacer el hijo, cuyo -

importe ser§ señalado por el Consejo -

Técnico. lart. 102) • 
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También tendrá derecho la asegurada, a recibir duran

te el embarazo y el puerperio, un subsidio en dinero igual al -

cien por ciento del salario promedio de su grupo de cotización, 

el que recibir~ durante cuarenta y dos d!as anteriores a1 parto 

y cuarenta y dos d!as posteriores al mismo (art. 109) 

En lo referente al Seguro de Riesgo de Trabajo, vernos 

que los menores de catorce años, por carecer de capacidad legal 

para celebrar contrato de trabajo, aunque muchos de esos meno-

res en realidad desempeñan un trabajo, no están inscritos como 

trabajadores en el Seguro Social, y por tal movito se ven priv~ 

dos de la protección que el Seguro Social pretende dar a los -

trabajadores. 

También vemos que en esta Ley, se protege al menor -

que ha perdido a su padre o madre, por causa de muerte (cuando 

~stos tengan el seguro correspondiente), mediante una presta- -

ci6n en dinero que recibir~n hasta que lleguen a la edad de di~ 

ciseis años o hasta los veinticinco años si se encucntrnn estu

diando en los planteles del sistema educativo nacional (art. --

15 6). 

El derecho a la pensi6n de orfandad lo tienen cada -

uno de los hijos n1enores de dieciscis años, cuando mucre el pa

dre o la madre, si 6stos disfrutaban de pensión de invalidez, -

de vejez o de cesant!a en edad avanzada, o al fallecer como as~ 
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gurados tuviesen acreditado el pago al Instituto de un mínimo -

por ciento cincuenta cotizaciones semanales. 

También cuenta el Instituto con el seguro de guarde-

ría para hijos de asegurados que por desgracia no est~n al fre~ 

te de su hogar co~o amas de casa, y por lo tanto no pueden ate~ 

der a sus hijos en su educaci6n y vigilancia. En esas guarde-

rías se pretende iniciar la formaci6n del individuo; también se 

pretende INCULCARLE EL SENTIMIENTO DE ADl!ESION l'NHLIAR, (ar- -

tículo 185) cosa que a mi juicio veo difícil de realizar, ya -

que por desgracia esos niños pasan los primeros años de su vida 

alejados de sus padres y sin un verdadero hogar. 

B. LOS MENORES TRABAJADORES EN LA LEY DEL INSTITUTO -

DE SEGURIDAD Y DE SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABA

JADORES DEL ESTADO (I.s.s.s.T.E.). 

La Ley del I,S.s.S.T.E., al igual que la Ley del Seg~ 

ro Social, inspiradas en el noble esp!ritu justiciero del cons

tituyente de 1917, y precisamente en las diversas disposiciones 

alusivas del referido artículo 123, han establecido una serie -

de garantías y de ventajas para la mujer embarazada y para los 

menores, tales como la prohibici6n para que ejecuten trabajos -

insalubres o peligrosos o para que no trabajen en horarios noc

turnos; los períodos de descanso antes y después del parto y 

aan en la jornada laboral cuando no se disfrute de aquéllos; el 
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derecho a disponer de guardería infantiles; la protecci6n al -

menor en caso de invalidez de los padres o muerte de éstos, en 

caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional en los -

casos que los menores tendrán derecho a una pensión, etc. 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Socia

les de los Trabajadores del Estado, tiene la particularidad de 

que para los efectos de ésta, solamente se entiende por traba

jador a la persona que habiendo cumplido dieciocho años, pres

te sus servicios a la Federaci6n; al Distrito Federal; a los -

organismos pGblicos que por Ley o por acuerdo del Ejecutivo F~ 

deral sean incorporados a su régimen. 

Por lo anterior expuesto, ~odemos decir que la pro-

tecci6n que esta Ley da al menor, es en forma indirecta, o sea 

a través de sus padres, ya que un menor es considerado como -

trabajador (aunque en la realidad lo sea) para los efectos de 

esta Ley. 

C. LOS MENORES TRABAJADORES EN LA DOCTRINA 

Las normas que regulan el trabajo de los menores, -

pretenden en primer lugar, facilitar su cducaci6n, as! también 

su desarrollo físico, su salud y preservar su moralidad (91) y 

as! vemos que el contenido del artículo 22 de la Ley Federal -

del Trabajo, aGn cuando no está dentro del Titulo So. Bis, de-

91.- CUEVA, Mario de la, ob. cit. p. 427. 
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nominado 11 Trabajo de los Menoresº, pretende darles a los meno

res trabajadores una protección consistente en protegerles sud~ 

recho a la educaci6n y proporcionarles los medios necesarios -

para el cumplimiento de la obligación impuesta por la fracción 

VI del articulo Jo. Constitucional. 

Articulo 22. "Queda prohibida la utilización del tr~ 

bajo de los menores de catorce años y 

do los mayores de esta edad y menores 

de dieciseis que no hayan terminado su 

educación obligatoria, salvo los casos 

de cxcepci6n que apruebe la autoridad 

correspondiente en que a su juicio ha

ya compatibilidad entre los estudios y 

el trabajo". 

Con relación tarnbi~n al articulo 22, el articulo 995 

señalando una sanción para el patrón que viole las normas que 

rigen el trabajo de las mujeres y de los menores, se les impo~ 

drá multa por el equivalente de a 155 veces el salario mini

mo general. 

Para el logro de esto, se cuenta con un 6rgano admi

nistrativo, denominado Inspecci6n de Trabajo, ya sea federal o 

local, cuya finalidad en este caso es ver que no quebrante lo 

dispuesto por el articulo 22, y aprobar el trabajo de los men2 



210 

res de dieciseis años, que no hayan terminado su educaci6n - -

obligatoria, cuando a criterio de este 6rgano, se acepta la 

compatibilidad entre los estudios y el trabajo del menor. 

As! también el artículo 23, nos senala la capacidad 

legal que tienen los mayores de 16 años para celebrar por si -

mismos el contrato de trabajo, teniendo también la capacidad -

de ejercicio para intentar ante las autoridades del trabajo -

las acciones que nazcan de la relación o del contrato de trab~ 

jo. 

En lo referente a los mayores de catorce años y men~ 

res de dieciseis, tambi~n podrán celebrar estos menores contr~ 

to de trabajo mediante la autorización a que se refiere el ci

tado artículo 23 que a la letra dice: 

Art. 23 "Los mayores de dieciseis años pueden pres-

tar libremente sus servicios, con las limi

taciones establecidas en esta Ley. Los ma

yores de catorce y menores de dieciseis ne

cesitan autorizaci6n de sus padres o tuto-

res y a falta de ellos, del Sindicato a que 

pertenezcan, de la Junta de Conciliaci6n y 

Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de -

la Autoridad Pol1tica. 

Los menores trabajadores pueden percibir el 
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pago de sus salarios y ejercitar las accio

nes que les correspondan 11
• 

El T!tulo So. Bis, de la Ley Federal del Trabajo, d~ 

nominado ºTrabajo de los Menores 11
, principia con la disposi- -

ci6n contenida en el art!culo 173, en donde vernos la preocupa

ci6n del legislador por darle una protecci6n al menor trabaja

dor, disponiendo en dicho artículo, que el trabajo de éstos -

queda sujeto a la vigilancia y protecci6n especial de la Ins-

pecci6n del Trabajo; esta disposici6n concuerda con lo dispue~ 

to por la fracci6n I del art. 541; que enumera los deberes y -

atribuciones de los Inspectores del Trabajo. 

En la actualidad dentro del Derecho Laboral, podemos 

dividir la capacidad de ejercicio en tres: 

I. Menores de catorce años; incap~cida<l total 

II. Menores de dieciseis y mayores de catorce años¡ -

incapacidad parcial. 

III. Mayores de dieciseis años; capacidad plena. 

La Ley de la materia establece otras excepciones co

rno en el caso del art. 191 que marca una edad m!nima de 15 

años para trabajar en los buques. 
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De los artículos de la Ley que regulan el trabajo de 

los menores se desprende lo siguiente: 

a) Los menores de 16 años y mayores de 14 años debe

rán: 

l. Obtener un certificado médico, 

2. Someterse a exámenes periódicos. (art. 174) 

b) Establecer la prohibición de contratar menores de 

dieciseis años en: 

l. Expendios de bebidas embriagantes de consumo -

inmediato. 

2. Trabajos susceptibles de afectar su moralidad 

o sus buenas costumbres. 

3. Trabajos ambulantes. 

4. Trabajos subterráneos o submarinos. 

S. Labores peligrosas o insalubres. 

6. Trabajos superiores a su fuerza o que impidan 

su desarrollo. 

7. Establecimientos no industriales después de -

las diez de la noche. 
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B. En horas extraordinarias o durante los dias de 

descanso (domingos y obligatorios) 

c) Prohibición de utilizar trabajadores menores de -

dieciocho años en: 

l. Trabajos nocturnos industriales, (art. 175) 

La Ley da a los menores un período anual de vacacio

nes de dieciocho días laborables, mismos que es mayor al cene~ 

dido a los demás trabajadores. 

Establece a cargo de los patrones las siguientes --

obligaciones cuando tenga a su servicio menores de dieciseis -

años: 

l. Exigir un certificado médico. 

2, Llevar un registro de inspección especial. 

3. Darles tiempo para sus estudios. 

4. Proporcionarles capacitaci6n y adiestramiento en 

los términos de esta Ley. 

S. Colaborar con la inspección del trabajo. (art. 

180) 

Respecto a la representación del menor, la Ley en el 
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Capítulo referente a Relaciones Individuales de Trabajo esta--

blece: 

Que los mayores de catorce años y menores de dieci--

seis podrán contratarse siempre y cuando tengan autorizaci6n -

de: 

a) Padres 

b) Tutores 

c) A falta de uno de ellos el Sindicato al que pert~ 

necen. 

d) De la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

e) Del Inspector de Trabajo. 

f) Autoridad Politica. (art. 23) 

Rafael De Pina en su Diccionario de Derecho define a 

la Capacidad procesal como "La facultad de obrar en juicio, es 

decir, para realizar actos procesales, en nombre propio o en -

representaci6n en favor de otro". (92) 

El Maestro Trueba Urbina define al derecho procesal 

del trabajo "como el conjunto de reglas jurídicas que regulan 

la actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso del 

trabajo, para el mantenimiento del orden jurídico y econ6mico 

92.- DE PINA, Rafael, Ob. Cit. p. 149. 
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de las relaciones obrera-patronales, interobreras o interpatr~ 

nales". (93) 

Y para la mayor!a de los autores procesalistas defi-

nen al derecho procesal del trabajo como la rama de la ciencia 

jur!dica que dicta las normas instrumentales para la actuaci6n 

del derecho, y que la disciplina la actividad del juzgador y de 

las partes, en todo lo concerniente en la materia laboral". --

l94) 

Para el ejercicio de la Capacidad jurídica que la --

Ley laboral concede a los trabajadores menores, de acuerdo al 

contenido del articulo 23 de dicho ordenamiento legal y para -

evitar que este tipo de trabajadores queden en un lamentable y 

completo estado de idefensi6n, la propia Ley contiene a manera 

de complementar el artícu~o referido, en su título catorce ca-

pítulo II; de la Capacidad y Personalidad, art. 691 que a la -

letra dice: 

Art. 691 "Los menores trabajadores tienen capacidad 

para comparecer a juicio sin necesidad de 

autorización alguna, pero en el caso de no 

estar asesorados en juicio, la Junta solí-

93.- TRUEBA Urbina, Alberto, Derecho Procesal del Trabajo, To
mo I, México 1941. p. 18. Editorial Porrda, S.A. 

94.- TENA Suck Rafael y MORALES S. Hugo Italo. Derecho Proce-
sal del Trabajo. Editorial Trillas, M~xico 1986, p. 19. 
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citará la intervenci6n de la Procuraduría -

de la Defensa del Trabajo para tal efecto. 

Tratándose de menores de 16 años, la Procu

raduría de la Defensa del Trabajo les desi~ 

nará un re pre sen tan te 11 
• 

Con esta medida tomada, queda total y debidamente -

complementada la forma en que ejercitarán su capacidad jurídi

ca de los menores trabajadores, al incorporarle y proporcionaE 

le la Procuraduría señalada a título gratuito, un apoderado, -

perito en esta materia que se encargará de asesorarlo en cues

ti6n hará valer sus derechos violados; con las disposiciones -

incluidas en beneficio de estos trabajadores; y la Procuradu-

r1a referida hace presente su figura jurídica y lo propio en -

forma parcial e importante que le corresponde, demostrando con 

esta acción la aplicación de la esencia para la que fue crea-

da, e inspirada en un noble y justificado precepto Constituci2 

nal en otra rama del Derecho y que ahora se traslada en benef i 
cio de los menores trabajadores, para rescatarlos del inmenso 

y amenazante estado en que se encontraban. 

Con lo anterior, no existe diferencia alguna establ~ 

cida, al ventilarse juicio diverso ante autoridades laborales 

competentes, ya sea promovida indistintamente por trabajador -

menor o adulto. 
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Todas las disposiciones tendientes a proteger a los 

menores, van inbu!dos de un gran valor. Sin embargo, muchas -

veces no se cumplen, ya sea porque las necesidades forzan a 

violarlas continuamente o, porque la Inspecci6n del Trabajo no 

alcanza a viqilar su exacto cumplimiento. 

A 9esar de ello vemos Leyes como las ya analizadas 

que protegen a estos menores, extendiendo su régimen de prote~ 

ci6n a los mayores de 16 años y menores de 25, en la Ley del -

Seguro Social, y en la Ley del Instituto de Seguridad y de SeE 

vicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a los mayores 

de 18 años y menores de 25, que estén estudiando en instituci2 

nes pGblicas o que establece la maravilla de instituci6n que -

es la solidaridad social. 

D. LOS MENORES TRABAJADORES EN LA JURISPRUDENCIA 

A pesar de haber investigado en diferentes Institu-

ciones, para saber si existe alguna Jurisprudencia sobre los -

menores trabajadores y al no haber encontrado nada al respec-

to, como en los casos de los trabajadores adultos. 

Se debería de tomar en cuenta a los menores trabaja

dores ya que de ellos es el futuro de un país como el nuestro. 

Por tal motivo están en manos de los legisladores p~ 
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ra reglamentar sobre ellos, ya que están explotados y que no -

tienen alguna protecci6n sobre la salud y ninguna seguridad ya 

que e_stos menores son el futuro del pafs. 
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e o N e L u s I o N E s 

l. El fin de esta Tesis es Que todo menor trabajador 

trate de alcanzar por medio de la Seguridad Social, una Digni

dad y el libre desarrollo de su Personalidad, ya que el origen 

de la Seguridad Social se da por el hombre mismo y para él. 

2. Las jubilaciones, cofradías, gremios y mercedes 

constituyeron la expresión rudimentaria de la Protección So~ 

cial reconocida por el Estado en la época colonial. 

3. Las cajas de comunidades fueron una combinación -

histórica de los servicios sociales, la asistencia y el copera

tivismo, y sus recursos procedentes de las rentas del trabajo -

colectivo se destinaron a cubrir los riesgos de enfermedades, -

invalidez, muerte, ayuda a los pobres, etc. Con las institucio

nes oficiales aparecen los montepíos, instituciones con la que 

aparecen por primera vez los tributos del moderno Seguro Social 

régimen legal, filiación y aporte ohligatorio. 

4. El desarrollo económico, el bienestar y la paz s~ 

cial sólo podrán alcanzarse si encaminamos nuestros esfuerzos a 

la superación de la sociedad en que vivimos. 
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5. La marginación es uno de los grandes problemas que 

aquejan a nuestro país, a los que viven en el no les alcanzan 

los beneficios de la Seguridad Spcial, y desafortunadamente la -

mayoría de estas victimas son menores de edad, quienes se encuen 

tran a merced de cualquier abuso e injusticia. 

6. Se debe procurar, viendo la realidad social sobre_ 

los menores que trabajan, que se cumpla con lo estipulado por la 

Legislación Laboral. Es decir, que la actividad de todos los m~ 

nares que presten un servicio sea regulada verdaderamente por la 1, 

Ley Laboral aplic5ndola en una forma real, responsable y honesta. 

7. Es importante que tanto el Estado, como los padres 

en su caso, busquen en la medida de sus posibilidades dar a los 

menores una infancia tranquila evitando que trabajen desde pequ~ 

ñas, para que puedan estudiar y formarse un porvenir. 

8. El objeto de la seguridad social es proteger al 

hombre de las contingencias sociales, entre las que se encuen

tran las enfermedades susceptibles de dilimi11uir o suprimir 13 3~ 

tividad de una persona o imponerle cargas suplementarias, como 

la maternidad, la invalidez, la vejez, la muerte, los accidentes 

de trabajo, las cargas familiares, la desocupación y la vivienda. 

9. Entre las instituciones nacionales encargadas de -
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la Seguridad Social se encu~ntran: el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el Institu

to de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas; y el tnstitu~ 

to Mexicano del Seguro Social, el que destaca por el volumen -

de renglones que atiende y por el número de sus asegurados y -

beneficiarios. 

10. La Seguridad Social es un servicio pGblico que -

tiene por objeto satisfacer y garantizar a la colectividad el 

derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la ocupa

ción adecuada, al amparo contra los infortunios, tales como: 

Los riesgos de trabajo, la invalidez, la vejez, la cesantía, -

la muerte, la enfermedad y maternidad; a proporcionar ingresos 

y medios econ&micos suficientes para lograr una existencia de

corosa y libre de miseria, con objeto de elevar el valor inte

lectual y moral de la población activa y preparar el camino a 

las generaciones venideras. 

ll. El objeto de esta Tesis es regular el trabajo de 

los menores, facilitar su educación, su desarrollo físico y su 

salud. Así como preservar su moralidad, para ellos se debe cr~ 

ar un régimen distinto del Trabajo. 
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