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I N T R o D u e e I o N • 

Deseo presentar hoy, ante el examen de este 1-bnora-
ble Jurado el presente trabajo de tesis, esperando la benevo
lencia que se pueda tener hacia el esfuerzo realizado. 

Siendo muy dif1cil presB"1tar 1.11 trabajo perfecto, pe -ro estoy consciente que ante nuestras muchas interrogantes -
tambi6n se abre una gama de posibilidades que aGn no herros sa 
cido concretar, pero conf!ó en que el tiempo y el estudio po: 
dr4 ayudanne. 

Considero que el tema de nuestra tesis que hoy expo!:!. 
g~ es muy conocido, por su relevante y trascedental importan
cia, pero aOn as! he realizado el presente esfuerzo, esperan
do haber aportado algo de interés en nuestra materia y s:Jlic!, 
tanda la comprensi6n del benevolente jurado y de las personas 
a quienes llegue el presente mensaje, 

El motivo que me indujo a tratar un tema tan intere
sante y complejo a la vez, es el DEREGHl A LA SEGLAIDAD SO- -
CIAL INTE~L, conquista de nuestra Revoluci6n Social "3xica
na de 1910, plasmada en la Ley Fevolucionaria del SEGl.f() SJ-
CIAL de 1973, por ser la alllJliaci6n de la declaraciOn de Def!. 
chas contenidos en nuestra ConstituciOn Pol!tica de 1917.-

Las garantias S'.lciales consignadas en el texto cons
titucional, y en particular las disposiciones del articulo ~-
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123, est!n fundadas en el principio de considerar al hombre
como miembro de 1.11 grupo social y no como objeto abstracto de 
relaciones jur!dicas. -

Y teniendo la Seguridad focial por finalidad primor
dial garentizar el derecho humano a la salud, la asistencia -
mt!dica, la protecci15n de los medios de subsistencia y los ser: 
vicios sociales necesarios para el bienestar individual y co
lectivo, mejorando la protecciOn al nOcleo de los trabajado
l'l!s asegurados y de extenc:Erla a grupos humanos no sujetos a
mlaciones c:E trabajo, para lograr la integridad del fer hufl'll'l -no y de la humanidad. 

·. MEXICO, O, F. JUNIO DE 197?. 

MA TED PMNLEL BAÑOS BAÑOS. 
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CAPITtLO PRIMEfll.-

MLLCION DEL DERECHJ DEL TRABAJO EN ~XICO 

A.- El Derecho del Trabajo en Mllxico. 

a) • - Parlado Azteca ( precorte aiano) 

b).- Parlado Colonial 

e),- Parlado Independiente 

d) ,- Per!ooo Cantempar6neo (partiendo de· la Coris . ·. 
ti tuéi6n de 185"J) · . ".". ·•· 

B.- El Derecho S:>cial. 

c.- Importancia Hi.stOrica. 
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. 
EVDLUCION Da DERECHO Da TRABAJO EN MEXICO, 

El desarrollo y los progresos del Derecho del Traba
jo en W~xico han sido determinados tambi~n por la presiOn his -tOrica de los conflictos sociales. Aurque existan disposi--
ciones jur!dicas tendientes a regular las relaciones entre -
trabajadores y patrones desde tiempos muy antiguos; es hasta 
la etapa contempo~nea de la ConstituciOn de 1912, en donde -
par primera vez una ConstituciOn en el mundo ardo en su e&- -
tructura un nuevo molde jur!dico, al incluir elTftulo sexto -
"Del Trabajo y la Previs16n Social", imprit'niendo con ello nu! 
vas concepciones del Derecho Constitucional Tradicional. An
terionnente aquellas disposiciones carecfan de verdadera efi
cacia, par no existir la fuerza social necesaria p.lra las ma
sas laborantes mexicanas, que les permitieran sostener cual
quier po sici~n favorable a sus intereses de clase, como suce
de en la apoca actual. Estas circunstancias, hay que recono
cer que han sido paralelas a la evoluciOn, ecanOmica, polfti
ca y social de México. Es imposible comparar al Ml!xico capi~ 
talista de ~ste siglo, con el ~xico pcsterlor a la Indepen
dencia de 1810 de ahí que los avances del Derecho del Trabajo 
mexicano, en el fondo san iguales al de los demés países del
mundo, a base de luchas y conflictos s:>ciales, 
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A.- a DEFE:CHO DEL TRABAJO EN MEXICO. 

Siguiendo al maestro J. JesOs Castorena ha dividido
el desarrollo de México en materia de trabajo, en cuatro lllpo
ca s o perlados, a saber: 

a) Periodo Azteca (precortesiano) 

b).- Periodo Colonial 

e).- Periodo Independiente. 

d) .- Perlado Contemporáneo (partienct:> de la Consti tu -ciOn de 185?) • 

a).- Per!odo Azteca. (precortesiano). 

A la llegada de los aspañoles a Mdxico, el territo ~ 
ria estaba ocupado por los mexicas, 1 tecpanecas y acolhuas, -
que formaban la triple alianza. 

Establecidos los aztecas en Tenochtitlén, como con
qu:i.stadores, sus clases de caracterlsticas belicosas se aglu
tinaron en un Estado po11tico, en base al principio de la di
VisiOn del trabajo. re la prestaciOn del servicio personal y
de la obligaci6n de cultivo de la tierra y no de la colectivi 

. -
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dad total expresada en el Estado de la NaciOn. 

Desconoc:tan en un Principio la forma del dominio pri 
vado.; en el transcuroo del tiempo se afianzaron sus institu
ciones y ea sedimentan sus clanes, lográndose las primeras -
expresiones de parcelamianto conducentes al dominio particu-
lar o individual. 

El pueblo azteca dividido en cuanto a su organizaciOn 
poUtica en poseedoms y no poseedores, y clase media, Los-
Primeros eran el rey los nobles guerreros, sacerdotes y co
merciantes. Los no poseedores eran los temernes, oodicadoa a
las labores del campo y los esclavos prisioneros de guerra, -
dedicados al tmbajo manual. Los de la clase media eran los
artesanos que trabajan en forma libre, 

El Derecho del Trabajo no two lt.gar en la ép0ca pre -colonial pues no existid el trabajo subordinado en el sentido 
actual. 

b).- Periodo Colonial. 

A la llegada de los españoles, trataron de expulsar
de las tierras a los habitantes de las mismas y cuando se tu-. 
vo .la ié1ea de repartirlas con el sistema de la Encomienda, se 
consideraban a los ind!genas como partes, y se incluían en el 
reparto. 

El i11di'.gena no era apto pan los trabajos pesados, -
por la misma razón twieron los espaf1oles que importar nsza -

. - . 
'",. 
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negra para el efecto da realizar los trabajos mAs duros. • -
Los españoles trataron de implantar los ordenanrl.entos jur!di 
ces de la pen1nsula no se preocuparon por crear otros más .::. 
acordes con la realidad social de la Nueva España, de aquel -
tiempo. Se dictaron las Leyes de Indias y aunque no tuvieron 
una obsel'\laciOn práctica, si constituyen un antecedente inne
diato en materia laboral. 

En ellas se encuentran disposiciones en materia del
trabajo que hicieron elevar el nivel de los indios;·se esta-
blecia qlJB la edad m!nima que deber!an tener para trabajar ..._ 
era la da doce años y excepcionalmente la de ocho, se señalan 
d!as de descanso semanal y obligatáriol tendientes a conmemo
rar determinadas fechas religiosas. El descanso semanal era
con el propOsi to de que asistieran a la iglesia para obtener
educaciOn religio~a.' 

Contiene además, que el salario deber!a ser pagado -
en efectivo, es decir, se suprimen las tiendas de raya, por-
que los indio.s ya no recióieron mercanc!aa a cambio de su la
bor. 

El trabajo estaba sujeto a dos regímenes distintos,- . 
seg6n se tratara del trabajo en la ciudad y de la mano de - -
obra en el campo. 

En la ciudad, el trabajo estaba regulado, generalmeu. 
te por el sistema de corporaci6n, o sea, que de España ae · "'."":' 
tre.slad6 a Mt!xico la misma fonna de artesan1a en la produc- - . 
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ciOn que prevalecía en Europa, con las mismas regulaciones,
salvo algunas excepciones, señaladas por el maestro Castora-
na, entre otras, las sigutentes. 

1.- Los estatutos cooperativos no eran extensivos a
la masa indígena, por lo mismo, los indígenas no estaban obl~ 
gados a entrar a las corporaciones, padian prácticar el ofi
cio o trabajo que quisieran. Los ónices que pod!an estable
cer esciJelas de enseñanza eran los españoles pues a los ind:[
genas se les prohibiO la prdctica de su oficia. 

2.- El no estar dentro de la cor'poraci'On no les impe ... 
d!a traficar libremente con lo que produc!an.: 

3.- Las corporaciones tenian ur.as ordenanzas que fo!:, 
maban parte de un cuerpo legislativo que ten!an el nombre -
de Ordenanzas de la Ciudad de ~xico. La mano de obra indig!:_ 
na era· explotada por los conquistadores a su m~ximo, al grado 
que twieron los reyes que inteNenir para proteger a los in
d!genas y librarlos de la deStTEdida ambiciOn de los conquist~ 
dores; es por ello que se elaboraron las Leyes de Indias ya -
citadas, con el propOsi to de tutelar a los indios en todas ~ 
las manifetaciones y formas de relaci6n. 

Se estableciO la Encomienda. Era una fama de trab~ 
jo forzoso y era una concesi.On que oto1'9aban los reyes. Per
lo cual no estaba dentro del comercio y podia ser declarado -
vacai1te. 

El trabado forzoso de los esclavos y de los siervos-
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fue una realidad dentro de la Colonia. El esclavo y el aier-
vo fueron considerados como cosas susceptibles oo posesiOn y
de dominio, y de las que se podía disponer libremente por el
dueño. 

C).- F\3r!odo Independiente. 

El movimier ·.o de Independencia fue de origen politi
ce y posterlonnente econOmico, pero no twa nada de jur!dico
y ES continuaron aplicando las normas que regían en la dpoca
colonial. Don Miguel Hidalgo dicto un Decreto el 6 de dicie~ 
bre de 1812 en la ciudad de Guadalájara, en el que se abolía 
la esclavitud, los tributos y las exacciones que pesaban so-
bre los indios y las bases constitúcionales relativas al t~ 
bajo y el reparto de :tierras presentados por Don José Marta -
Morelos y PavOn al Congreso de Apatzingén. 

El movimiento de Independencia no derogO a las corpo
raciones aunque entraron en desuso algunas ordenanzas, lo mis
mo sucediO con las Leyes de Indias. 

La constituci6n de 185?, con tendencia libersl e indi -vidualista, trato indudablemente de · inclui:r dentro de ella -
principios como la libertad de trabajo y otros principios lib!!_ 
ralas nacidos en la AevoluciOn Francesa, que no tiene ningOn -
resultado en favor de los trabajadores. 

d).- Periodo Contemporáneo (partiendo de la Constitución de --
1857). 
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El Consti tu1unte de H35? no lonr6 desvirtuar la idea
que existia de que el contrato de Trabajo, era de arn3ndamien
to, al igual que el C6digo Frónc~s¡ por lo que en este Consti
tuyente estuvo a punto de nacer el Derecho del Trabajo. 

Al ponerse a discusi6n el artículo 4o. del proyecta -
de Consti tuci6n 1 n3lativo a la libertad de industria y de tra
bajo, suscit6 Vallarta el debate, en un brillante discurso pu
so de manifiesta los males del tiempo y habl6 de la necesidad
de acudir en auxilio de las clases laborantes; con profundo c2 
nacimiento expuso los principios del socialismo y cuanto todo
hacía pensar que iba a concluir en la necesidad de un dere-
cho del trabajo, confundi6 el problema de la libertad de indu~ 
tria con el de la protección al trabajo. Vallarta confundiO
lamentablemente los dos aspectos del intervencionismo del Est~ 
do y esto hizo que el constituyente se desviara del punto a~ 

discusión y votara en contra del Derecha del Trabajo. Los -
textos originales de los articulas cuarto y quinto de la Cons
tituci6n de 1857, tiec!an así: 

"Articulo 4a. Todo hombn3 as libre para abrazar la -
Profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo Otil y -

.honesto para aprovecharse de sus productos. Ni uno ni otru ~ 
~ podrá impedir sino por sentencia judicial, cuano ataque los 
derechos de tercero, o por resolución gubeniativa, dictada en
los t~nninos que marca la ley u ofenda a la sociedad". 

"Artículo 5o. Nadie puede ser obligado a prestar tre;... ·. 
bajos pers:inales sin· la justa n3tribuci6n y sin su pleno con-
sentimiento. La Ley no puede autorizar ning(li contrato que
tenga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la-
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libertad del hombre, ya sea par causa de trabajo, de educaci6n 
a de voto religioso. Tampoco puede autorizar convenios en que 
el hombre pacte su proscripci6n a su destierro". 

Este artículo se reform6 el 25 de septiembre de 187.31 

quedando como.sigue: 

"Nadie puede ser obligado a prestar trabajos persona
les sin la justa retribuci6n y sin su pleno consentimiento. 
El Estado no puede penni ti r que se lleve a ef seto ningOn conprato 
Pacto e convenio que tenga por objeto el roonoscabo, la p~rdida 
a el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea
por causa de trabajo, de educac:í.On o de voto religioso; la ley 
en consecuencia, no reconocé 6rdenes monásticas, ni puede per
mitir su establecimiento cualquiera que se la denominaci6n u-
objeto con que se pretendan erigirse, Tampoco puede admitirse 
convenio en que el hombre pacte su proscripci6n o destierro". 

El error de Vallarta consisti~ en sostener qµa Lll.,Pla~ 
sible intervencionismo de Estado en la actividad de los perti
culares significarla un ataque a las libertades individuales,
Pugnando que el remedio de los males de qi.e adolecía la clase
trabajadora fuera precisamente una completa abstenci6n de par
te del Estado en tener o tomar ingerencia en la vida privada. 

Las Le)'es de Fefonna.- Estas leyes de desamortizaci6n 
de los bienes de la iglesia dan la oportunidad aparente ele que 
todos ti..'vieran detenni.nados beneficios. 
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Legislaci6n ci31 Imi:srio,- El Emperador Maximiliano -
dict6 algunos ordenamientos tendientes a proteger a los traba
jadores¡ bajo el Imperio nace el primer Departamento de Traba
jo, al crearse la "Junta Protectora de las clases menesterosas" 
el 10 de abril de 1865, crey~ndos;i que se trataba de una insti 
tuci6n de beneficiencia, pero en realidad era una junta que l'!, 
cib!a las quejas de las clases menesterosas. 

Se cn36 la Ley sobn3 Trabajadores, se plantea y pro
yecta la prohibición para el uso de fósforo blanco en fabrica
ción de cerillos. 

El estatuto del Imperio cansign6 la libertad de trab~ 
jo¡ la ley para la protección de las clases menusterosas e im
puso la junta que cre6 la facultad de proponer reglamentos que 
ordenen el trabajo y fijen la cantidad y modo de retribuirle;
la Ley sobre Trabajadores, del primero de noviembre de 1865, -
comienza por declarar la libertad de trabajo¡ regul6 la jorna
da de trabajo y fij6 una duraci6n desde la salida hasta la ~ -
puesta del sol con dos horas de ci3scanso para comer, otorg6 -
los descansos de los domingos ·y lo!> d!as' feriact:>s :- -

obligO al ppgo de salario en moneda, s6lo penniti6 descontar -
la quinta parte del trabajador; \las deudas eran personales del 
trabajador y no trascend!an a la familia; obl~g6 al patr6n a -
proporcionar al pe6n del campo agua y Otiles de labranza; cua!! 
do en finca hubiera más de veinte familias de trabajadores, su 
dueño tenía la obligaci6n de fundar una escuela para enseñar -
a leer y a escribir a los niños; la jornada de los menores de
doce años era de medio d!a y consigno una multa de diez a - -
veinte pesos por cada infracci6n que se cometiese a la ley. 
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El C6digo Civil de 18'Xl estableci6 que el Contrato -
de Ttebaja no era de arrendamiento, el cual s6lo se refiere a
cosas que son susceptibles de aprapiaci6n. 

Por esta consideraci6n la legislaci6n civil de 18?0 -
excluy6 al contrato de arrendamiento, estimando que, siendo so 
lamente las cosas que son susceptibles de apropiaci6n objeto : 
de un contrato de arrendamiento, el trabajo del hombre na pue
de constituir ese objeta, ya tiene esa posibilidad. El C6digo 
decía que el contrato de Trabajo no era meramente patrimonial, 
sino que establece relaciones personales entre patn.4ln y traba
jador, de respeto y sumisi6n. 

El COdigo Civil de 18?0 coloc6 al trabajador y al pa
tr6n en la misma situación de igualdad, a difel13ncia de la le
gislaciOn francesa, que establec!a una serie de prerrogativas
Y privilegios en favor de los empl13sarios. No obstante que -
el trabajador como el patrOr. se encontraban en condiciones de
igualdad ante la ley, no por ello se mejon.45 la situaci6n del
obrero, quien se encontraba a merced del empresario, La justi 
cia civi.1 se cerraba a los trabajadores, pues la necesidad de
la intervenciOn de un abogado y lo costoso del pleito, hacía -
casi imposible que el.trabajador obtuviere lo que reclamaba en 
contra del patr6n. 

Después del COdigo 18?C, poco se hizo en favor del -
obrero. El. COdigo Civil de 1884 reprodujo los mismos princi
pios legales que la legislaci6n anterior y no muestra ningiSi -
adelanto. 

Durante el rdgimen porf'irista, las pocas ventajas que 
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pudieran obtener los trabajadores, desaparecen debido a las a~ 
tori.dades vendidas en favor del patrOn y así vemos que en los
albon:is del siglo, mediante las huelgas de los trabajadores, -
tratan de evitar tales injusticias¡ de los nx:>vimientos huelgi~ 
tas más importantes de eoo época, anotaremos los de Cananea,
&>nora 1 Nogales Santa Fbsa y Río Blanco fueron ·Jerdaderas man!_ 
festaciones en contra del rOgimen opresor. 

Concomi tantemente con estoH movimientos, los prograi
mas de los partidos pol1ticos, primero y luego los planes re
volucionarios reclaman una legislación de trabajo. 

El partido antirn:ileccionista oo declara por los pri.~ 
cipios del Programa del Partido Liberal Mexicano de los henna
nos Flores MagOn, publicado el lo. de julio de 1906 y que con
tiene trece proposiciones concretas para integrar una legisla
ciOn del trabajo. 

Y coma sañalabamos, el partido antirreleccionista se
declara por el mismo principio. Al sobn:ivenir el movimiento -
annado de 19lf':, los jefes revolucionarios deterrrd.naron por re
gla general, en cada plaza que tomaban, las condiciones de tl!.. 
bajo que: juzgaban convenientes. 

81 esta revoluci6n consti tucionali ata es donde nace -
el 03recho del Trabajo; los antecedentes sobre riesgos profe- . 
sionales y leyes dictadas por varios gobernadores, se integrd
la ley laboral. 

Estas leyes se inician por los años de 19~ y 1906, -
para tratar de modificar la ley sobn:i Riesgos Profesionales, -
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dictada en 1899, cuya teor!a en Francia se basaba en un cau 
capto de estrecha culpa; lns iniciativas corresponden al go 
bernador del Estado de México, JosA Vicente Villada y de _:. 
Nuevo Le6n, General Bemarcb Reyes., 

Hubo una discrepancia en cuanto a la prioridad -
de estas leyes, pero despuAs se puso en claro que la ley de 
Villada se voto el 30 de abril de 1904 o sea, dos años en-
tes de la de Bernarcti Reyes. 

La Ley de Villada hizo responsable a los patro~ 
nas por los accidentes de trabajo, estipulancb sin entiargo, 
una indemnizaciOn muy reci.Jcic:8. Establec!a adem4s, una pr! 
sunci~n en favor del trabajador, en el sentid:> de que los -
accidentes ocurridas a aquftl en el desempeño de su trabajo, 
se entend!an imputables al patr6n, en tanto que no se decl~ 
rara o se comprobara lo contrario. 

Las disposiciones de esta ley son imperativas y
no podr!n ser renunciadas por los trabajactlres quedando On! 
cemente excluidos de sus beneficios los obreros, que lejos
de observar una conducta honrada y digna, se entregaron a -. 
la embriaguez y no cumplieron exactamente sus deberes.· 

Despu~s de Villada, Bernardo Reyes expidi.6 la ~ 
ley sobre accidentes de trabajo, en el Estado de ·:uevo L~; 
fue una ley muy completa; Habiench sido adoptada por casi ~ 
todos los Estados de la AepOblica y estuvo vigente hasta --
1931, fecha en que fue derogada !Xlr la Ley Federal del Tra
bajo.~ 
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La Ley da Bernardo ll3yes concordaba con la de Vi-
llada en estos aspectos, al imponer al patl:"On la obligaciOn 
de indem¡'lizar a sus obreros por los accidentes que sufrie
ran, así como también en cuanto dejaba a cargo del mismo p~ 
tron le prueba de la excluyente de responsabilidad, sin em
bargo, la segunde excluyente, negligencia, inexcusable cul
pa, grave del obrero, fue la válvula de escape da los empre 
serios quienes habrían de esforzarse pare derrostrarla y ': 
desvirtu6 en buena en' buena medida la teor!a del riesgo pro -fesional. 

Bernardo ~yes no definiO que era el accidente de
trabajo, pero en su ley hizo la distinoiOn entre accidentes 
de trabajo y enfermedades de trabajo, diciendo que las pri
meras son violentas y las segundas permanentes, requieren
un lapED más o menos prolongado para su gestaci6n y desarro -llo. En atenciOn a estas diferencias que la ley de Bernar-
do Feyi:ls estableci6 entre enfennedades y rie~os de trabajo, 
sus disposiciones se concmtaron a los accidentes y se apli -caba sólo al trabajo industrial; ten!a un articulo expmso-
tercero que señalaba las industrias en que tenia aplicaciOn, 

mé's no era una enunciaciOn limitativa, tanto porque las nue -ve primeras fracciones eran tan amplias que, prácticamente-
podian considerarse incluidas todas las empresas, cuanto -
porque la fracci6n dj!cima hablaba de cualesquiera otras in
dustrias similares. 

Las indemnizaciones fijadas en ella eran superio~ 
res a las que establecta la ley de Villada y aOn a la ac~ ,. 
tual Ley Federal del Trabajo. 

Después de éstos dos intentos de legislaci6n obre-
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de diciembre de 1915, reglamento los aspectos principales -
del contrato individual de trabajo, alguios capitulas de -
prevención social y cnfo las Juntas de ConciliaciOn y Arbi
traje. En la mayor!a, por no decir en casi todc; sus arti 
culos ernpleO el término "obrero", lo que limitaba necesari! 
mente su campa de aplicaciOn. Esta ley contenía: 

a).- Concepto de trabajador tno quedando dentro de 
dicho concepto los empleados de comercio, entra otros, par
lo tanto no loe amparaba la ley). 

b).- Jornada máxima, que era de nueve horas, y no
poct!a Ear continua, dedicándose dos horas al c:Escanso. 

e).- Media jornada a destajo, en la cual, la retri -buci6n seria ;tal, que produjera cuando menos en nueve horas 
de labor, el salario minimo y qt..e no podía realizarse un -
trabajo de mayor duraciOn 1 a no ~r que se aumentara propor -cionalmente el salario. 

d) Salarlo M!nimo en la ciudad y salario m!nimo en 
el campo. 

e) Protecci~n a los· menores de edad, prohibiendo -
el trabajo a los menores de nueve años; los mayores de nue
ve y menores de doce pod!an realizarlo de acuerdo con su -
c:Esarrollo f:!sico, pero siempre que pudieran/ concurrir a la 
escuela; a los mayores de doce y menores de 16 se les fija
un horario y salario especial. 
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f) Prutección al salario 

g) PrntecciOn a la familia de 1 trabajador 

h) Servicios Soé:iales. 

i) Riesgos profesionales 

3 j) S:!guro S:>cial 

k) Juntas de ConciliaciOn y Arbitraje, que señala
ban el procedimiento, juicio verbal, consistente en una so
la audiencia, en la que se recib!a la demanda y au contest~ 
ciOn, las pruebas y los alegados, la resoluciOn dictada por 
mayor!a de votos y no admit!a recurso alg1.110. 

Las leyes del Estado de Veracruz. En el mismo año 
de 1914, se iniciO en Veracruz un intento de movimiento de
refonna, que culmin6 en uno de los primeros y más importan
tes brotes del Derecho 'lexicano del Trabajo. 

El cuatro de octub"3 de 1914, el Gobemador del Es -tado, Coronel Manuel LOpez Romeru, establece el descanso 52. 
manal en todo el Estado y la ley del Trabajo fue promulgada
por Cándido Aguilar el 19 de octub"3 del misno año, esta;_ 
blecitfndose en ella la jornada máxima de nueve horas y sala -rJ.o m!nimo de un peso. 

En la misma ley se dicto 1.11a disposici6n en virtud 
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de la cual se declaraban extinguidas todas las deudas que -
tuvieran los trabajadores con los patrones, haciendo sido -
los campesinos los que salieron beneficiados con ello¡ ade
más, contiene un capitulo sobre previsiOn social, en el que 
se obliga a los patrones a indemnizar a sus obreros por los 
accic:i':lntes de trabajo. El trabajador tenía· derecho a re- -
clamar la totalidad de su salario durante toda la vida. 9'J 
obligO a los empresarios a sostaner escuelas en beneficio -
de los trabajadores. La jus~icia obrera se separó de la ci 

. -
vil, conociendo de las demandas dt> los trabajadores contra-
sus patrones. Las juntas de AdministraciOn Civil, se llam! 
ban los tribunales encargados de administrarles justicia. 

La Ley de ~ndido Aguilar estuvo en vigor el año -
de 1917. 

El 6 de octubre de 19151 Agust1n Millán, Gobema .. -
dor provisional de Veracruz promulgaba la primera Ley del -
Estado sobre AsociaciOn Profesional¡ esta Ley reconoce las
asociaciones profesionales, debido a las presiones que eje! 
cen los trabajadores de Veracruz, en donde ya 93 hab:!an ft..l!l 
dado los sindicatos gremiales, siendo dicha entidad el pri
mer Estado en donde comenzaron a realizarse prácticamente -
las conquistas obreras, que. JX>Steriormente tuvieron eco en
Yucaf:&n, en donde se establece el derecho més c001pleto so
bre el trabajo, anterior a la ConstituciOn de 191?. 

No se tenia un concepto claro de lo que era la ª92. 
ciaci6n profesional, pues reproduc!a la definiciOn que daba. 
el Derecho Civil, pero si contiene una amplia definiciOn de 
lo que es un sindicato y marca sus principales finalidades •. 
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Junto a estos distintos cuerpos de leyes, existiO -
un proyecto de ley sobre Contrato de Trabajo del Lic. Zuba
rán Capmany, Secrntario de GobemaciOn el 12 de abril de -

1915. 

Este proyecto es un intento de reforna a la legis
lación civil y consta de siete secciones fl.l"ldamentales; di! 
posiciones generales, derechos y obligaciones de los patro
nes y de los obreros, la jamada m~xima de trabajo, el sal~ 
rio minimo, reglamento de taller, tennd.naciOn del contrato
colectivo. de trabajo, que compn3nd!a, adem4s, lo relativo -
a sindicatos, trabajos de la mujer y rrEnores de edad y dis
posiciones complementarias. 

93 sostenían en el proyecto que si bien el Oerecho 
Internacional no pernrl. t!a que se empleará a los menon3s de
ectad en algunos trabajos, en ~xico dicho empleo era menos 
perjudicial, que dejarlos que se dedicaran a la vagancia. -
Este proyecto es importante porque es el antececimte al Ar
ticulo 123 Constitucional, que es producto de sus autores,
es decir de los Constituyentes, el Lic. J. Natividad Mec!as, 
1"*3rioerto Jara y Victoria , entre otros. 

La legislaciOn de Yucatán se construye sobre la ba -se de los tribunales de trabajo. Se exigi6 la aparici6n -
de un cuarto poder, el de los tribunales del tnsbajo, que -
twieran care.cter!sticas propias y que recibiGra la denomi
naciOn de Poder Ebcial. 

Los Tribunales de trabajo de Yucat4n son los ante-
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cadentes directos de las Juntas de ConciliaciOn y Arbitf'aja, 
integréndosa en un principio con representantes de obreros
Y patrones, exclusivamente. 

El 14 de mayo de 1915, se promulg6 en ~r.1.da la -
Ley, creando el Consejo de ConciliaciOn y el Tribunal de A~ 
bitraje, y meses despu~s, el 11 de diciembre del mismo año, 
se promulga la ley del Trabajo. 

En est~s Consejos de ConciliaciOn, el gobienio no
ten!a en ellos ninguna representaciOn, pretendi~ndosa de e~ 
ta suerte la independencia y autonom!a absoluta c:E los tr!, 
bunales de trebajo. La J1.X1ta Central de Conci. liaciOn y Ar
bi traje era el Organo revisor de las Juntas de ConciliaciOn. 
Se integraba con la reuni6n de los distintos miembros de -
las Juntas de ConciliaciOn Municipales, instalándose en la
ciudad de ~rida y teniendo lXl Presidente. La intervenci6n 
del gobierno sólo se realizaba cuano no hab!a acuerdo entre 
los mieooros de la Junta. Esta era la creadora de la le ~s -lacidn del tl"abajo, mediante la concentraci6n de convenios-
indu~tr.i.ales que eran de doble tipo, o bien el convenio in
dustrial pod!a afectar a una sola empresa, o bien podía ex
tenderse a un régimen econ6mico determinado. Este segL11do

aspecto coincide con las sentencias que dictan las Jt.ntas
de Conc:l. liaci6n y Arbitraje en un conflicto '.ecori6micfr ;oote!: 
minado, ·en cuanto á"tu ·náturaleza y efecto. 

Mediante estos fallos del tribunal, se fue forman
do en Yucat~n la legislación sobre el trabajo. Se pensO -
que no deber.ta existir una Constituci6n rígida para el tra
bajo, sino !=JUB el Derecho Industrial se fuera formando pau-



¡ 

23 

latinamente, a medida que se fueran solucionando los con-
flictos obrero-patronales que surgieran. La huelga y el P§! 
ro q..iedaron supriaoB de la legislaciOn de YucatAn, siendo -
pues el arbitraje obligatorio el que ven!a a poner fin a:
los conflictoB. So pensO tambi~n que deber!a existir un mf 
nimo de garant!as sociales para los trabajadores, Esta --
idea reapareci~ en 1915, coneignánctise más tarde en la Con~ 
tituciOn de 191 ?, e..1 el art!culo 123. 

La legislaciOn yucateca era adecuada en aqu~l
entonces no en cuanto a su redacciOn, sino en cuanto al al
cance de sus preceptos; se habla en ella de un salario m!ni -mo vital, que en el salario suficiente para que el trabaja-
dor pueda satisfacer sus necesidades. Dicha legislaciOn -
tambi~n contiene reglas sobre accidentes de trabajo, sobre
el trabaj~ de los menores, sobra la protecciOn de las muje
res y niños y de~s cap!tulo. Se estableciO adem~s, la -
sindicalizaci~n obligatoria, especialmente para los trabaja -dores, denamin~ndoseles a esas uniones de obreros Uiiones -
Industriales, que posteriormente forman una central, que se 
llam6 Liga Industrial de Resistencia. · 

Oesp~s de la legislaciOn de Yucat~, tenemos
las leyes de Coahuila. En 1916, siendo Gobernador Mireles,
se dict~ una ley que en muchos aspectos sigue la idéa de .:... 
Bernardo Reyes. Consigna la participaciOn del obrero en las 
utilidades de las empresas¡ esta ley sOlo se limit~ copiar
disposiciones ya conocidas y sOlo agragO algunas cuestiones 
de inter~s. 

i Con la legislaciOn del Estado de Coahuila, ter-
1 mina propiamente la evoluciOn del Derecho del Trabajo en M1xi 

l 
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co, antes de la CanstituciOn de 1917. 

El Derecho del Trabajo en sus origenes es obra del 
Estado; m(ls tarde, el papel principal corresponc:S a las or
ganizaciones ab:reras. 

La constituciOn de 1917.- El pruyecto c:S Don \9-
~ustiano Carranza no conten!a aón el articulo 123; sOlo se
hacía :referencia al De~cho del Trabajo, en los articulas -
5 y 73, fracciOn x. 

En diciembre de 1916, se discutió el art!culo So.
que fue el que di.O origen al artículo 123, IniciO el deba
te el Lic. Lizardi, pugnado por la supresiOn del articulo -
So. diciendo que las cuestionas de trabajo son ajenas a la
ConstituciOn. Surgió la oposi.ciOn en el Congreso de la -
proposici6n del Licenciado Lizardi, siendo la c:Slegaci6n de 
Yucat~n la que más acremente ataco la supresiOn del articu
lo quinto, alegando que no s6lo era mener.:;ter c:Sjar dicho -
Precepto sino que hac!a necesario incluir dentro de la Con!! 
tituciOn otras disposiciones que de una manera m!s amplia-
Y detallada vinieron a reglamentar la cuestiOn del trabaj~ 
Fue el Constituyente Victoria, quien m6s se distingui6 como 
li!fensor de este PL11to de vista. 

Oespuds de esta sesiOn, se presento el c. Jo~ Na
tividad Macias a dar lectura a su proyecta de artfculo 123, 
que tan sOlo con algunas reformas fue incorporado a la Con~ 
tituciOn. 

Este articulo marca un momento decisivo en la his-
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toria del Derecho del Trabajo, pues es el paso m~s impor-
tan te dado por un pa!s para satisfacer las demandas de cla
se trabajad:lra, 

La idea de hacer del Derecho li31 Trabajo un m!n!, 
mo de garant!as en beneficio de la clase econemicamente m~s 
débil y la de incorporar esas garant!as en la ConstituciOn
Para protegerlos contra cualquier política del legislador -
ordinario, es propio del Derecho Mexicano, pues en M~xico,
es en donde pop primera vez se consignaron. 

En nuestra ConstituciOn vigente se encuentran ca~ 
signadas las disposiciones en materia de trabajo, en los 6!: 
t!culos 4o, 5o, ?3 fracciOn X, 123 y 13 transi tor•io de la -
misma. 

Después de la ConstituciOn, todos los Estados em
pezaron a legislar en materia laboral¡ en el Distrito Fede-

1' 
ral se presento un proyecto de Ley del Trabajo én 1919 y -
otro en ,1925, as! como un proyecto de la Ley sobre Acciden
tes de Trabajo, en 1918. 

En el año de 1929 hubo necesidad de unificar la -
legislaciOn del trabajo para toda la RepOblica y el 6 de d!, 
ciembre del mismo año se publicO la refonna constitucional
a los art!culos ?3, FracciOn X y 123, en su p!rrafo intro-
ductivo. De esta fecha, corresponde al Congreso Federal ~ 
pedir la Ley Federal del Trabajo, can la cual quedO deroga• 
da la legislaciOn de los Estados. Pero se dividiO la aplic~ 
ciOn de la Ley entre las autoridades locales y federales. 
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La Junta Federal de ConciliaciOn y Arbitraje naciO 
por las necesidades de orden préctico, desde el año de 1926. 

En el año de 1929, una ComisiOn formulo el proyec
to del Código Federal del Trabajo, que llev6 el nombn:i de -
Portes Gil, en honor del Presidente de la Aapóblica, que -
fué reformado dos años m!s tarde con base en la ConvenciOn
Cl>rero-Patronal, que celebrO la f:Scretaria de Industria y -
Comercio ese mi sno año y fueron aprobadas estas reformas-
el 18 de agosto de 1931 

En sus origenes, el articulo 123 constaba de 30 -
fracciones y posteriormente se le adiciona una más el 5 de
novientire de 1942, y en este mismo d!a, de sputis de ctl. versas 
tentativas, el Presidente Avila Carr.acho promulg~ el 31 de -
diciembre de 1942, la Ley del f:Sguro &Jcial. 

El 13 de diciembre de 1911 se creo la Oficina de -
Trabajo, dependiente de la fecretar!a de Fomento; en 191? ,
esta oficina pas6 a f onnar parte de la Secretaria de Indus
tria, Comercio ~· Trabajo. En 1932, nace el Departamento -
AutonOmo del Trabajo y es el 31 de 'tJiciembre de 1940 cuan
do la Ley de S':!cretar.tas de Estados crea la Secretarla de -
Trabajo y asi, a partir del ~gimen del General Avila Cama
cho es cuando el Departamento ee eleva a categoria de Ei:lcre -tarta, siendo actualmente la Secretarla de Trabajo y Previ-
si~n S:>cd.al. 

No debemos dejar al llli:\rgen que una de las reformas 
más importantes al articulo 123 fue la de separar en dicho-
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articulo en dos apartados¡ apartada a) y apartada b), co;--
rrespondiendo al primero l'as 31 fracciones existentes con -
anterioridad y al segundo 14 fracciones, que son aplicables 
a los trabajadores al servicio del Estado. 

8.- EL DERECHO SOCIAL. 

El desarrollo de eate trabajo ha llevado a soste-
ner que el Derecho ae ha gestado por la influencia impulsi
va de una serie de fenOmenos sociales que foroontan entre -
los hombres conflictos y divergencias de clases, que las in -ducen a crear instituciones jur!di.cas que anteopera estas -
contraCicciones, con el prop"si to de brindar una protecciOn 
a la que en un momento dado, goza del privilegio autorita
ri.o de aplicar las insti tiJciones jurídicas. 

Por esos motivos, es imposible adoptar un criterio 
absolutamente jur!dico, para analizar las ramas que tiene -
la ciencia jur!dica, menos aOn cuando se trata de hablar de 
Derecho del Trabajo. Este nació como un ve1•dadero derecho
de clase, especificamente de la clase obrera y que hoy se -
ha extendido a otras clases sociales. 

No puede decirse que el Derecho Mercantil es de -
clase, ¡x>rque regula las relaciones de los comerciantes y d,!! 
tas no son de clase. Este no es el sentido que debe d&rse
le al Derecho cuando se le califica de derechd de· clase en la 
sociedad y dstos no ocupan una misma posiciOn social, y con 
esa concepciOn se verá que el Derecho del Trabajo es una -
expresión del Derecho S:lcial y entre ambos existe una uni-
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dad histOricH • 

Corno una noceRidRd de exposición, puede mencionar
se que nl Derecho del Trabajo es imposible encuadrarlo den
tm de la divisiOn clO.sica del Derecho POblico y Derecho -
Privado. 

Fefiriéndose a las pretenciones de intentar colo-
car al Derecho del Trabajo dentro del P~blico o ci3l privado, 
e inclusive una posiciOn rrd.xta, Alfredo Sénchez Alvarado, ~ 
hace la siguientee exposiciOn, 

1) El CJ3recho del Trabajo es Derecho Privado, Sln 
autores principalmente italianos los que se pronunciaron -
por esta pos:tci6n bajo el argumenta de que las relaciones -
entre patrones y empleados son de tipo privado y que el Es
tado sOlo interviene administrativamente. Ihclusive, nuev~ 
m· ;;ite se le incluye en el titulo VI del C6digo Civil Italia -no, bajo el rubro "Del Trabajo", sin embargo, consideramos-
que "de acuerdo con nuestra realidad, en la época resulta -
esta postura anacrOnica y .obsol~ta'' (1) 

Y en efecto as! es, la intervenciOn estatal en: .la
producci6n y en el trabajo cada d!a 5e acentOa más. 

El Estado ha instituido un m!nimo de den3chos en -
favor del trabajador y ha creado los medios paret vigilar -
el cumplimiento de los mandatos contenidos en la ley, tamp2. 
co deberoos pasar por alto que las organizaciones de trabaj!! 
dores traten de superar las condiciones de trabajp por me~ 

• 
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dio de las Coovenciones Colectivas de Trabajo. 

2) El Derecho del Trabajo ea Derecho POblico. El
inci ao lie la interuenciOn estatal en mateHa de trabajo 1 -

con el dictado de ciertos ordenamientos sobre el uso de ma
terias primas, itedidas tendientes a proteger a mujeres y sa 
lario, menores y se dice, a parece el publicismo del Oere..: 
cho del Trabajo; sin ellos se agrega que a partir del año -
de 1917 se empieza a incluir dentro de los C6digos fundame!l 
tales las garant!as m!nimas del trabajador, ello motiva q\.i'.3 
diversos autores consideran que nuestra disciplina pertenez -ca al Derecho POblico. Autores como Mario de la Cueva y Al -fomiO Madrid, entre otros, nos insisten en estas ideas, in-
clusive se habla de un Derecho Constitucional del Trabajo,
como Guillermo Cabanellas y Eugenio ~rez Botija. Pero el
Oerecho del Trabajo tiene caracter!sticas que le son muy ;,;... 

--1 peculiares y que le dan una técnica distintiva, encontrando -~ue el Derecho Laboral ee actuali?a no en la legislaciOn, ~ 
sino eni las convenciones colectivas de trabajo, y que nor-
malmente en éstas no interuiene el Estado para su formaci6n, 
por ello el publicismo llega a presentar una serie de dudas. 

Cbctrinas Duales o Mixtas, El Derecho del Traba~ 
jo tiene normas de Derecho POblico y de Derecho Privac:b. -
Algunos autores han considerado que nuestra disciplina con
tiene normas tanto de Derecho PCblico como Privado¡ asi, -
Miguel Hemaiz Márquez y Eugenio ~rez Botija, son autores
que se significan par esta postura, considerando q\.i'.3 todo -
lo relativo al contrato individual de trabajo cae dentro -
del Ambito del Derecho Privado y que la Inspecci6n del Tra
bajo, la Conciliaci6n y el Servicio de ColocaciOn, la prev!_ 
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siOn de Accidentes, etc., queda comprendido dentro del De
recho POblico. 

Concluye el maestro Alfredo 86nchez Al vare.do, -
con este criterio "Nosotros no estamos de acuerdo, ya que 
estimamos que las instituciones de derecho laboral consti. -tuyen un derecho sui g~neris, con ro.S,Jos distintivos del-
Oerecho POblico y del IAlrecho Privado seF1alando por ejem-
ple, la ConvenciOn Colectiva del Trabajo, que tiene una fi -losofia tan singular qte a pesar del empeño de los autores-
para semejarla a figuras jurldicas ya conocidas, el resul
tado no es muy feliz, ya que se pretende identificar como -
un acto legislativo material, pero no satisface los requis!. 
tos ni las formalidades que se le considere como tal¡ la -
AsociaciOn Profesional, tampoco reviste caracter!sticas es
pecial1simas por naturaleza propia disimbola de cualquier • 
instituci6n ya conocida; el derecho a la estabilidad tam~ 
bién posee caractéres al convencimiento de que el Derecho-
del Trabajo paseé una naturaleza diferente. (2) 

Independientemente ce que el camino para llegar a
decir que el Derecho ool Trabajo es diferente, con naturale -za propia, diversa de los derechos que est!n en la divisi~n 
de Derecho POblico o Privado, sea bajo 1.11a concepci6n jur.t
dica formal, oostenida por varios autores, entiende de t..na
manem peroonal que su enfoque no es: acertado, para soste
ner finalmente que el IAlrecho del Trabajo es 1..11 Derecho S:>
cial. 

La v!a correcta y 16gica, que permite tomar parti
do en la determinaciOn del CSrecho del Trabajo, como 1..11a ª.?i 
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presión del Derecha S:lcial, no está precisamente en el aná
lisis formal que se haga de él, sino de las condiciones de
su nacimiento y desp~s oé ah!, captar la secuencia con!- ~ 
gruento de conceptos, desde el punto de vista fármal. 

Si el Derecho Social suruiO de las abrolutas con
cepciones del liberalismo del siglo pasado, en sus diferen
tes niveles: sociales, econOmicos y poUticos, en virtud -
de haberse agotado su destino hist6rico, produciendo con -
ello, las protestas de las clases sociales que 1L1charon por 
alcanzar mejores condiciones de vida, obligando al Eetacb,
en virtud de esas luchas, a tomarlas en cuenta y otorgar-
les un minimo de garant!a, inclusive contra la voluntad es
tatal. 

Como tambi~n la ciencia jur1dica fue obligada a ~ 
reconocer todo ese estado de cesas y llamarla a la nueva -
proteccidn jur!dica Derecho S:lcial. 

Y el Derecho S:>cial es la conceptualizaci6n de una 
serie de fenOmenos sociales, que tiende a enmarcar a los -
econdmicamente ~biles, entonces el Derecho del, Trabajo es 
una expresi6n del Derecha S:lcial, porque el Derecho Labora+ 
ea una creaciOn indiscutible de· la clase social mds explo
tada, la clase trabajadora,· que a merced de sus miembros in -tegrantes, lograron las grandes hazañas de lucha, conquis-
tar un puesto en la sociedad, relativamente digno. 

El Derecho del Trabajo, en su desarrollo histórico 
que culmin6 con una regulaciOn jurldica del mismo, vino a -
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demostrar que "no ea la conciencia del hombre lo c:¡ue datar.
mina su existencia, si no a la inversa es la existencia la
que determina su conciencia" ( 3), porque al Derecho del Tm 
bajo no fue la creaciOn especulativa del hombre, todo lo ..: 
contrario, el sufrimiento desgarrador de las masas laboran
tes, la existencia infrahumana de su situaciOn y de sus - -
constantes luchas fueron y actualmente siguen si~ndolo, las 
causas del sury-imiento del Derecho del Trabajo y su evolu
ci6n. 

Es por eso que las presentes ideas dan mamen para 
comprender cualquier estudio que se haga, tanto del Derecho 
5.Jcial como del Laboral, dende su enfoque fonnalista y en;:... 
tender el sentido que debe dársela, cuando el Estado busca
rrejorar las condiciones de los trabajadores y estd patente
la lucha de clases, con todas sus contradicciones inheren
tes a ella misna. 

C.- IMPORTANCIA HISTOAICA 

EL poruenir de una humanidad justa y armOnica no
tiene nada de utop1a, es la esperanza por lo que debe lu~.~ 
char93 sin descanaJ. 

Entender el porqué hasta ahora no se ha logrado, -
es una misi6n que debe convertirg:J en vocaciOn, culpar al -
horrt>n:r en abstracto de todos los males existentes, es tener 
U"la concepciOn cobarde ante la vida social. 

Se ha visto limitadamente en el curso de este tra-
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bajo, una serie de datos, de opiniones personales del que -
escribe, el desarrollo de cuél es la verdadera razOn del De 
racho, su creación y manejo de él. Y puede decirse, sin : 
ninguna vacilaciOn, que el Derecho del Trabajo tiene un fu
turo histOrico, el de transformar a todo el Derecho Social. 

¿Porq~ se le da si tia tan privilegiado al Derecho 
del Trabaou? Por el can!cter eminentemente ·revolucionario
de la clase oocial mtis importante que lo constituya: la cla -se trabajadora. 

Por medio del Estado, se equilibran loa factores -
de la produccidn, que son clases en pugna, concediandole a
la clase trabajadora una serie de derechos que nsdiatizan -
su esp!ri tu reinvindicatori.o de lucha. Aclararles esta ac
titud a la clase obrera, es deber de cualqúier jurista ho
nesto y obligaciOn de todo hombre que busca integrar social 
riente en'tddos los niveles al ser humano. 

Es cierto que el Derecho del Trabajo tienda cada -
vez más a ampliar dentro de su ~gimen, a tocb aquél que -
presta un servicio personal¡ pero estos nuevos elementos, -
aunque son tambi~n participantes de la explotaci6n del hom

b"3, carecen de la fuerza vital de una conciencia de clases, 
para luchar por la desesperaciOn de las contradicciones.de• 
clases sociales, buscando para s! como para los dem&s trab2_ 
dores nuevos derechos. SOlo la clase ab"3ra, que en su hi~ 
toria,la historia de la explotaci6n, la historia del Oere-
cho del Trabajo ha demostrado con su innegable combatibili
dad, la posibilidad de convertir al Derecho en un verdadero 
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Derecho E:ocial, entendi4'1ndose esto como un derecho que - -
sea aplicado a una sociedad, en donde no existe ningOn inte -~s material de por rredio y que logre por f!n, el retiro de 

la libertad, 
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ANTECEOtNTES aJCIALES OE LA SEflJAIDAD BJCIAL EN MEXICD. 

l.- ERJCA COl.O'-'IAL.- La é¡:aca colonial es una de
las etaPas de nayor explotación hu~a en nuestro terrib:lrio, 
y por ser ol antecedente ~s rermto de los deseos de humani
zaciOn del trabajador deberoos me-1cionarla al principio del -
trabajo QJB nos pro¡:onenos. 

Las leyes de Indas se expidieron m esta ~p::ica en 
virb.Jd de q..ie hasta los miamos Reyes de España hab1a llegactJ 
el rumor de q.ie en la Nueva Esi:aña los oonquiatadores explo
taban a los habitan tes de estas tierras de AmArica, imponié.o, 
dales trabajo excesivo para obtener ganancias mayores, lo -
q.Je los hacia hombres op.¡lentos mediE11te la "legal" explota
ci&i de las encomiE11das q..1e se constituyeron con el pretexb:> 
de la ctietianizaci6n de los nawrales. 

Teniendo estas leyes, el objeto prinordial de ev! 
tar, o cuando menos amenguar el trato infamante CJ.18 se daba
ª los conq.iistados, al tratar con espiritu proteccionista el 
mi!s desfavorecido, y de acuerdo con el derecho antiguo (pro
teccionista - civilista - ig.Jalitario)¡ al obligar al i:atr6n 
a contratar con el trabajacbr; de darles a Aste ·· tratxJ hu1111.;;. 
no;· de limitar la cllracidn del contrato a un año; de ~dii
birle hacer descuentos al salario; de pagar en efectivo cada 
ocho d1as; de fijar salarios de acuerdo con la actividad re~ 
lizada ¡:x>r el trabajador; a no obligar a éste a .realizar ti'! 
bajos insalubres o peligrosos; a curar a los trabajack:>res -
-indios enferrrt>s. Al trabajador lo obliga a no renunciar -
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las nornas protectoras del salario, asi'' corn:J a descansar un
dia a la sermna. 

Como a 1Dda norma de derecho, a estas leyescorres -pendieron sanciones q..¡e habr!an de aplicarse a q..¡ienes viola -•ran la ley o faltaran al cumplimiento de sus disposiciones.- 1 

ltis a pesar de la protecoi6n pedida PJr Fray Bartolomé de -
las Casas rEra los indios de la Nueva Es¡::eña y concedida CJJB 

fue por sus Majestades Reales, no wvieron sino una buena iU 
tenoi6n hurrana de las ¡:artes; del solicitan te y de los otor
gM tes, en virtud de CJ.JB las ric:µezas y las pobrezas de sua
protagonistas no variaron en lo mt!ls m1nimo, Ya Q.Je ni la -
piedad, ni la justicia tocaron el coraz6n encallecido de los 
explotaoores. 

El sistema de explotaci6n y de esclavitud no Q.JS
d6 m:>dificado por tr1a ley proteccionista, y porq..¡e dentro de 
él eran la Corona y la Iglesia las principales interesadas -
en la obt81ci6n de ricµeza ~e las minas y el CEWpo de Nueva 
España les proporcionaban a tan bajo cosm; como la exten--
ci& de la barreta y del arado: la vida de los indigenas, 

De donde las leyes de Indias eran hernDsaa letras 
""-'erte.'.:.l, noble intento· de protecciOn ind!gena CJJB no llegó a 
la vida del hombre de América, y CJJien afir.me lo contrario -
no hará sino afinnar justificadamente un estado de cosas in
justificable; sib.Jacidn cµe persisti6 sin nás intaito de no
dificarla hasta ya entrado este siglo, 



II.- EfOCA REVOUJClDNAAIA.- Para expresar en unas 
cuantas palabras, ei una simple pincelada, las condiciones -
de vida q..¡e viv1an los mexicanos a principios del presente -
siglo, recordeims que las tierras pertenec~n en un uno po:r
ciento a la ¡:xJblaciOn pobre del pa1s; m un dos por ciento -
a un gruix> de poco nt1s de ochocientas familias q.¡e eran pro
pietarias de erormes latifundios en toda la extmsi6n de M6-
xico; grandes propiedades que a veces ocupaban la mitad de -
la Entidad Federativa; esto es, J:Era 19001 MAx:l.co era un in
menso feudo regido ¡:xJr un aut6crata, dividido en grEl"\des p:>r -cienes gobernadas ix>r los fawrib:Js, quienes asum1an ¡x>r re-
gla general la caH.dad de dueños y de autoridades dependien
do inoondicionalmente de los miembros del G:lbinete Presiden
cial, de quienes eran triwtarios o instrumentos de explota
cidn; y los funcionarios municipales ertYI a manera de l'll\YOr
domos, serviles de los jefes politices; los salarios de ha~ 
bre q;e recib1a el campesino y el obrero todav1a les era - -
arrebatado en las llamádaa tiendas de raya. ttimbre que se -
reflejaba en loa rostros de estos seres q..¡e oom1an apenas lo 
necesario para no morir en las tareas de sol a sol, hombres
con sus ro~s ra1das que siempre tm1an q..ae suplicar favores, 
Cf.JS taiian q..¡e humillarse frente a otros hombres: gaitas sin 
dignidad. 

Nuestras industrias eran incipientes y hab1an si
do posibles p:>r las concesiones otorgadas ¡x1r el gobierno a
compañ1as extranjeras, compañ1as q.¡e recog1an sus dividendos 
y los situaban ai el extranjero, q.¡e no ¡::a93ban buenos sala
rios a sus trabajadores, y las jornadas de trabajo carectan
de legislación q.;e las limitara. 
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México era tierra de conquista, el trabajo de sus 
hombres sirvi6 para enriquecer e un hacendado que no estaba
vinculado a la Patria, Para un hacendado ~e no creta ai ~ 

xico, para un hacendado c::µe 1X>r lo general ne educaba en Eu
ropa y que allá gastaba tErT1bién el dinero producto del traba -jo de los campesinos y de la tierra mexicana; r:era airicim-
cer a comi:nñ1aa extranjeras q.¡e han explotado al p..ieblo has
ta los 01 til'l'l'ls tiem¡:xJs por los sistemas de falsas ayudas y -
de intereses tan desmedidos q.¡e nuestros gobiernos han canee -dido. 

No era JX)sible en aq;ellos años, ni m época al~ 
na 1 concebir una ll'3 tria :independiente y soberana si los pro
pietarios de la riqueza, de las fábricas, de los bancos, de
los ferrocarriles, de los recursos naturales y de las mejo

res tierras son extranjeros, o si el pa1s vive da emprésti
tos exteriores y de "ayudas" • 

No se puede en digiidad humana si los propiew---. 
. rios de la riq.¡eza nacional son un grupo reducido, si loa -
privilegiados viven en insolente ostaitaci61 de lujos, fren
te a una mayoria emJX)brecida; f1sica y culturalmE11te débil. 

a).- PRJCLAW\S E IDEARIOS.- Dentro de los actos
sobresaliB1tea de la Aix>ca CJJS comentanos, tenenos Cf..18 ai el 
año de 1901 se forna1 "El Partido Liberal Mexicano" JXJr ª"°'e
llos valientes ciudadanos Camilo Arriaga, Ricardo y Enriq.¡e .. 
Flores Mag6n, Juan Sarabia, Antonio 01az Soto y Gima y otros 
muchos. 
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xic.ano, ¡::ublicado el lo. de junio de 1906 se señalan las ba
ses para la reeatructuraciOn del ¡:a1s de acuerdo con las - -
ideas m6s avanzadas 01 nateria oocial; se anuncia el canten!, 
do de la Revoluci6n, se propJnen la reforma de la Constitu
ción Politica con el prop6sito de establecer limitaciones a
la ¡:ropiedad individual y nt1dificar sustancialmente las rela -cienes eitre ¡:otronea y obreros. En este plan 91contramos -
µ:ir vez primera una definici6n en verdad revoluciooaria de -
los derechos sociales y la fUmte de inspiraci"n más cercana 
de lo que hab1a de ser dei tro del narco del nuevo r~gimai, -
las luchas sindicales, la legislaci6n del trabajo y la segu
ridad social, 

Entre otras c~sas relativas a nuestro trabajo el
nanifiesto aludido, dice: 

25.- "Obligar a los dueños de minas, fábricas, t?!. · 
lleras, etc., a mantener las mejores condic:lones de higiene
en sus propiedades y a guardar los lugares de peligro en· un
estado que preste seguridad a la viaa de los operarios". 

27 .- "Obligar a los p:i trones a µ:igar indenniza
ci6n i:x;ir los accidentes de trabajo". 

El prograna ideolOgico 111B1cionado fue el grito de 
libertad de los hombres explotados a'1 fábricas· y talleres, -
nd.lita"ltes en la "Revoluci&l Constitucionalista", el "°'ª or,! 
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ginO las primeras· leyes del trabajo. 

Q.iienes con a.ut:éitica bandera revolucionad.a ¡::ar
ticiparon ¡xlr la reivindicaci6n del proletariado 1 segundacbs 
por los trabajadores del CeJTipo; como lo derruestca el Plan de 
Ayala del 25 de noviembre, de 1911 y la ratificaciOn del mi,!! 

i mo, que a la letra dice, en su ¡:arte primera: 
'.11 

~ 

ti" 

i PAIPEAA.- "La Revolución ratifica a toc:iJs y a da-
t da uno de loa principios consignados en el Plan de Ayala y

declara solennemente que no cesará en sus esfuerzos sino has -ta conseguir q..ie aquellos, en la parte relativa a la cues---
ti6n agraria, QJBden elevados al rango de preceptos consti1:!:!. 
cionales". 

La RevoluciOn Mexicana, originalmente l:urguesa, -
entrañaba el ideario oocial; as1 lo manifestó a b.Jen tiernp:i
el Primer Jefe del Ejército Constituoionalista 1 don Venustia -no Carrai za 1 el 25 de septiembre de 1913 En el SalOn de Ca-
bildos de Her11Dsillo1 Sonora. 

". •, µ3ro sei:e el pueblo de MAxl.co, que ternd.nada ·. 
la lucha amada a CJ,Je convoca el Plan de llJadaluµ3 taidn1 -
q.ie s:rincipiar fonnidable y majestuo'sa la lucha de clases; -
queramos o no queramos !1Dsotros mi.srms y oponganse las fuer
zas q.¡e se oponEJm 1 las nuevas ideas sociales taidrán CJ.IB i,!!! 
ponerse ai nuestras masas •••• Tendrerms qJB renovarlo toclo,
crear una nue\.e. Constitucidn cuya acci6n benéfica sobre la~ 
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masas nada, ni nadie p,.¡eda evitar,.•'' 

"Nos faltan leyes que favorezcan al campesino y -
al obrero pero éstas serán promulgadas por ellos miSl'l'D a, - -
p.¡eato que ellos serán los que triunfen en esta lucha reivin 
dicadora y social" (1) -

"EL IOEAAID OOCIALISTA DE lA CLASE OBREAA". El -
més completo de todos los principios oocialistas es el r.t:tni
fiesto ai:t"obado en un Congreso a cµe com.uc~ la Confedera
ci~n de S:lndicatos del Distrito Federal y ""'ª tuvo su sede -
en el Puerto de Varacruz, a ~rtir del 5 de narzo de 1916, -
presidiatdo el Congreso el célebre 11der veracruzano Herdn -
Proal. 

El texto es como sig;e: 

"ffU'-ERO .- La ConfederaciOn del Tratajo de la Re
gión Mexicana acepta, como principio fundéfrlental de la orga-
nización obrera, el de la lucha de clases, y colllJ finalidad - . 
suprema, para el rmvimiento proletario, la socializaci61 da- · · 
loa medios de producci6n. 

"SE!lJNOO .- Corno procedimiento de .lucha caitra la-o 
clase capitalista, emplear~ exclusivamente la accidn directa, 
quecilndo excluida del esfuerzo sindicalista toda clase de ac -ci6n r;x>l1tica, entendidndose por el hecho de atherirse · ofi-
cialrnente a un gobierno o un i:artido o personalidad cJ.ie aspi ·. ' 

. -· re al r;x>der gubernativo. 

' ._ t 
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"TERCERO.- A fin de garantizar la absoluta inde
pendencia de la Confederaci6n, cesará de pertenecer a ella -
todo f:lClJOl de sus miembros que acepte un cargo ~blico de ca·, -rácter admini~trativo. 

"GUARID.- En el seno de la Confederaci6n se admi
tir~ a toda clase de trabajadores manuales e intelectuales,
siempre que estos Oltirros est~n identificados con los prin-
cipios aceptacbs y sostenidas por la Confederaci6n, sin dis
tinci6n de credos, n@cionalidad o se>4J. 

"WlNlO .- Los sindicatos pertmecientes a la Con
f'ederaoiOn son agrupaciones e>t.Clusivamen te de resistaicia, 

"SEXTO.- La ConfederaciOn recornce qJe la escuela 
racionalista es la ~nica q..ie baieficia a la clase trabaja<i:>
ra" (2). 

Con los debates del Consti b.Jyente de Q.Jerétaro -
culmina la época rewluoionaria en SJ primera fase, y se in! 
cia con ellos la segunda; la etapa ~s dificil, la fase ins
ti b.Jcional es decir, la constituci&i, conoolidaoi61 y proySE, 
cidn de nuestras instituciones de car6cter SJCial p;¡ra rei-
vindicar al proletariado, y por consiguieite, nos avocancs a 
su esb.Jdio, 



b) .- DEBA TES DEL lllN STilUYENTE DE 1..916-191? .- Fue 
precisamente la discusi6n del articulo 5o. del ¡:royecto de -
Constituci6n la que hizo qJe estallara definitivamente el -
anhelo de rederoiOn de la clase trabajadora, fue la ex1X>si
ci6n de la teoria social, la cual nos ilumina cuando volve
mos la mirada a la fuente creadora: al Diario de los ~bates 
del CCJ"lstituyente de 1916 - 191?. 

La lectura reflexiva de las diversas intervencio
nes qJe los dtp..itados sinoerammte ex¡:usieron 81 la creaoi6n 
del articulo 1231 ai la oreaci6n del Derecho Social, será la 
llaneda perenne que nuestro espiri tu necesita para interpre
tar, croo.r y vivir nuestras leyes con sentioo oocial inte-
gral. 

Ea !Xlr ello que 91 la reali21=1ci6n del. presente -
trabajo transcribi111Js a caitinuaciOn lo mejor del pensand.en
to de los constituyentes QJe, sin ser juristas, ex111sieron -
brillantemente el sentir y las aspiraciones del p.¡eblo • 

La iniciativa q.1e adiciona al articulo 5o. del -
Proyecto de CCJ"lstituciOn suscrita !XJr los señores ciudadanos 
Aguilar, Jara y G5ngora 1 dice en su p:trte ¡:rimara: 

"G..ie siendo el trabajo la base de la sociedad, la 
fuente de todo progreso y el creatt.Jr e im¡:ulsor de la rique
za debe tener cuanto a el concierna, luga.r preferente en la

.. presente Constituci6n. 
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"Que simdo el desequilibrio ecaiOmica el origen
de la miseria µ,1blica creadora del descontm to de los ¡:ua-
blos que :im¡:x.¡lsa a ~atas en su desesperaci6n a lanzarse a la 
violencia y a la comisi&i de actos sangrientos, prefiriendo
la muerte al hambre, se hace de urgente necesidad 1XJ11Br al -
trabajador ¡:xJr media de leyes fundamentRles a cubrir lo de -
todo lo q.Je sigiifique explotaci6n y despojo. 

"Que aprovechándose los explotadores de la urgEn .. 
cia q..ie el trabajador t:Laie de esforzarse para subvenir a
sus necesidades, debido al exiguo jornal de <lJB disfruta, ro 
vacilan aceptar sus servicios por doce, catorce y hasta die,.;. 
cioc:ho horas diarias, a¡;ptando as1 las energias del indivi
duo, precipitándolo a la muerte y ani!l-lilándo a nuestra ra-
za"• 

"Q.Je corro hasta ahora la poca protecci~n CJJB en -
nuestra Ae¡tlblica se ha dado al trabajo se interpreta s61o - . 
OOlllJ bmeficiosa r;era el hombre, dejanctJ a la nujer ~ al ni
ño en el desamparo, los explotadores acogen a estos 01 tillDs-, 
impll'lidtidoles a(JJbieri tes tareas a cambio de m!nint>s jornales, 
aniq.Jilancb a estos débiles seres y sacrificando al hombre,
q.1ien por una mala competencia de la lll.ljer y del niño. apoy&

da por imunanos avaros, es lanzado de los talleres y cen
tros industriales hasta obligarlo a claudicar fXJr el hambre". 

"Que estando nuestras clases prolet~ias en condi · -cienes angustiosas, es a ellas a donde deb91 concentrarse --
las miradas de los legisladores, con tanta mayor ataicUln y~ 
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eficacia cuando qua el problema del trabajo, cuando llega a
deterrninado r:untn, no admite esperas. 

"Y teniendo en cuenta por óltima, que si pasáse
llDS por alta cuesti6n tan delicada e importante, no habr1a-
mos cumplida nuestro deber como revolucionarios, corno legis
ladores, sobre tndo 1 como representan tes dol trabajo. " ( 3) 

Por su ¡:arte, el diputado Héctor Victoria hizo -
una de las más brillantes exposiciones en favor de los traba -jadores afirmo Victoria q..1e era verdaderamente sensible que-
un proyectn de reforl!Jls1 q..¡e se dacia revoluóionario, tlejara 
pasar por al to las libertades pOblicas, corro hab1an i:nsado -
hasta entonces las estrellas sobre las cabezas de los prole
tarios¡ oontinuat:a diciendo que los trabajadores astaban can -sados de la labor que en detrimento de las libertades p:¡bli-
cas hab1a~ llevado a cabo los académicos, los ilustres, loa
sabios y, en una palabra, los juristas. 

~s el mtrito de las ¡:alabras de Victoria no rad! 
ca a1 la critica a los letrados, sino en la exposici61 de -
SJS vivencias como trabajador, en las proposiciones concre
tas para remediar las :injusticias cuando pidiO: jornada máxi -ma, salario m1nimo, descanoo semanario, higienizaci6n de -
los ca'ltros de trabajo, convenios industriales, trib.males -
de conciliaci(rr y de arbitraje con fUncit!fl social; distin-
guiendo a Astas de los juzgados en donde impera la i!::J.Jaldad
inexistente de los sujetos en conflicto 1 prohibioiOn de tra
bajo nocturno para rajjeres y niños, se~ros contra accida'l....;. 
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tes e indemnizacic:nes, 

(X)n Heribetto Jara dijo: 0 
•••• La miseria es la -

peor de las tiran1as, y si no q..iererros condooar a nuestros -
trabajadores a esas tiran!as, deberoos procurar &mtl1Ciparloa
Y para esto es necesario dictar leyes eficaces aOn CUS'ltD es -tas leyes conforme al criterio de los tratadistas, no enca-
jen perfectamente en una Constituoi&i ••• Yo estimo q.&e es
mSs noble sacrificar esa estructura a sacrificar al indivi-
duo, a sacrificar a la hurmnidad; salgamos un poco de ese · -
molde estrecho en c:µe c:µieren aicerrarla; rompamos un poco -
con las viejas teor1as tratadistas ••• " 

En uso de la palabra el di¡:utado Fern~dez ~rt1• 
nez dijd:" , • ,los q.&e herro s estado al lado de esos seres -
CJ.IS trabajan, de esos seres que gastan sus energtas, CJ.AB ga_! 
tan su vida, ¡:nra llevar a su hogar un mendrugo, sin ~e ese 
mendrugo alcance siq.Aiera para alimentar e sus hijos; los -

. q..ie herros visto esos sufririli81tos, osas l~grimas, tenenDs la 
obligaciOn irnprecindible de venir aqu1, ahora QJB tenemos la 
oportunidad, a dictar una ley y a cristalizar ai esa ley to
dos los anhelos y tndas las esperanzas del p.ieblo mexicano". 

El ciudadano ~jarrez afirm6 oategOricamente: 
"Nuestra Revoluci6n no es una revoluciOn pol1tica 1 sino una
revoluciOn social y una revoluciOn social, señores, cuyo ad! 
lanto viene, no copiándose a nadie, sino CJ..19 viene poniendo- · 
ejanplo a todo el ll'U1do. 
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A mi no me importa que esta Constihlcil1n esté o -
no daitro de los nDldes qJB previenen jurisconsultos, a mi -
lo que me importa es q.ie se den las garantias sufioiaites a
los trabajadores, a m1 lo que me importa es ·que atentos de
bidamaite al clamor de esos hombres que se levantaron en la
lucha armada y q..¡e son los que merecen cµe nosotros busq..¡e
mos su bienestar y no nos espantemos q..¡e debido a errpres de 
forma, aparezca la Constituai6n un poco mal en la forma; no
nos asustemos de esas trivialidades vanDs al fondo de la - -
cuesti6i. El mismo nos continOa diciendo: "El ?"Oblema del
biai estar de las clases ¡::np;lares, es el problema de sus su
frimientos, es el problema de sus miserias, es el prt:1blema -
de sus deficiaicias, ¡:era aifrentarse contra el an¡:uje fiero 
de la catt1strofe eoon0nt1.ca 1 inevitable, de los deseq..¡ilibr:ios 
industria.les, del espantoso mal del capitalismo". 

La proposioie.i culminante del dip;tado M:lnjarrez:.. 
consisti6 en lo sig.¡iente:" • • .me ¡:srmito propaier a la Ho -norable Asamblea, por el d igno CXJnducto de la Presid91cia,-
que se conceda un capitl.llo exclusivo para tratar loa asuntos 
del trabaja, cuyo capitulo ¡:xJdr1a llevar como titulo: "Del -
trabajo", o cualq .. Jier otro Q.Je estime conveniaite a la Asam
blea. 

"As1 misnD me penid. to proponer que se nombre una
comisi6n compuesta de cinco peroonas o miembros encargados -
de hacer una recopilaciOn de las iniciativas de los dip;ta
dos, de datos oficiales y de todo lo relativo a este ramo, -
con objeto de dictaminar y prtJpQ'ler el Capitulo de referen.._ 
cia, con tantos art!oulos coro fueren necesarios". 





el obrerismo, o sea la reda"lci6n legitima de los obreros, -
as1 de los talleres como de las fábricas y las minas; lucha
con tra el haca"ldismo, o sea la creaci~, fornaci6n, desarro
llo y rultiplicaciOn de la pequeña propiedad; lucha contra -
el capitalismo monop:¡lizador y contra el capitalismo absor-
bente y privilegiado, 

"El ¡:roblema de los trabajadores es uno de los -
más hondos problemas sociales, pol1tioos y econOmicos de llJB 
se debe ocupar la ConstituciOn p:irq.Je la libertad de los hom -bres esM en relaciOn directa con su situaciOn cultural y -
con su si tuaci6n econ Om:l..ca" • 

El diputada licenciada José Natividad Macias tra
tando de justificar la omisiOn de Venustierio Carranza sobre
la cuestiOn del trabajo, hablO y diO lectura a un Proy~tx:I -
de Ley sobre trabajo, el 28 de diciembre de 1916; de su in
tervmci6n consideramos como fundamental para nuestro traba
jo lo siguiente: 

"No es con gritos de angustia cono se resuelvan- · 
los problanas obreros, sino con estudio ¡:era orear las inst! 
tuciones. 

" , •• el problema obrero .tiene todas estas fa
ses q.¡e debe camprB1der forzcsamente, fX)rq.Je de otra manera, 
no q..ieda resuelta de una manera completa; en primer lugar d,! 
be comprender la ley del trabajo; en segunda lugar, debe com 
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prender la Ley de accidentes; en tercer lugar, debe com- -
prender la ley de seguros, y en cuarto lugar, debe compren
der t;odas las leyes que no enurrero una por una, porque son
varias, que tiendan a proteger a esas clases trabajacbras -
en todas aquellas situaciones en que no est~n verdaderamen
te cm relaciOn con el capital, pero que afectan de una man2_ 
ra directa a su bienestar. 

Del proyecto de Ley del ciudadano Mactas leemos:
"El axioma constitucional quiere decir que deben favorecer
se aquellas tendencias civilizadoras de los pueblos y deben 
con t;rarlarse aquellas costumbres y hdbi tos moro osos. 

Fue una mala cost.;urrbre contra los desgreciados e~ 
teramente en contra de la clase pobre los servicios obliga
torios en las fincas, en las iglesias, en las poblaciones,
enlos caminos", 

ManifestO el diputado Mao!as que, el salario m!-
nimo deberla fijarse conforme ...... los principios sociálistas, 
ya que hay que elevar al trab~jador de la miseria en que se 
encuentra, hay que sacarlo de esas cbosas inmundas en que -
vive, en las haciendas y en las fdbricas, para decirle: - -
"Sois hombre y merec~is como ciudadano de la AepOblica, to
das las consideraciones que merece un hombre libre''. Ha-· -
ciendo la siguiente reflexiOn; para fijar el salario m!nimo -
se va a tomar en cuenta un tipo racional; una cantidad que fo!:, 
zosa e indispensable satisfaga todas sus necesidades da un opa -rario con una familia media de tres o cuatro personas, por-: 
que tambi~n debano.s comprender que no se va a tomar el tiem 
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po de una desc01dencia, OOlllJ la que dicen q.ie Dios le desea
ba a Isaac, tan numerosa corro las estrellas del cielo. 

Al referirse a las Juntas de ConciliaciOn y Arbi
traje, no trib.males, dijo: son las q..ie tienen a su cargo fi
jar el salario m1nimo; estas juntas tiaien q..1e componerse -
forzosamaite de representantes de los trabajadores y los in
dustriales, porq..1e coro son ruchas industrias es necesario -
q..¡e haya un represmterlte de cada una de ellas. La JL11ta de 
ConciliaciOn es arbitraje p.Jro, está r.rop;esto y aceptado -
por las p;irtes sus fallos tienden a conciliar los intereses
econOntl.cos en p.Jgna; aceptando corro ley lo p:lotado. En tanto 
QJB los Jueces no ¡:x.aeden ap;irtarse de la Ley y fallar~n con
los ojos vendados a veces en contra de los trabajadores por
que no b.Jscan la conciliaciOn de los intereses del capital y 
del trebejo. 

Cuando habl6 de los contratos de trabajo, explicó 
q..¡e, los contratos no debai seguir siendo indivicliales p::tr

q..ie van en· perjuicio del propio trabajador¡ agru¡:edos en siu 
dicatos si podrán defenderse a trav~s de los contratos colee _ .. 
tivos. En la ley "tienen ustedes, p.Jes, representado el siu. 
dicato y el trabajo colectivo, las fornelidades sencillisi
rnas con CJ.Je la sindicalizaciOn debe hacerse, las facultades
Y derechos q..ie timm los sindicatos y las obligaciooes q..ie
correspondai a los obreros sindicalizados, q..ie estA m libEI!:, 
tad de separarse a la hora CJJB q..¡ieran. • •11 
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En el Proyecto de Ley leyO el ciudadmo Macias, -
se clasifican los accidentes, cantidades q.JB se deben pagar,
t~rmino del ¡:ag:i 1 rredios de aseguramiento, etc •• ,. 

M.4s c01tinuando con su exposiciOn, dijo sobre se~ 
ros, aclarando q.JB seria enteramaite imposible 'l-Jª funciCJ'la-
ran estas leyes, si a la vez no se establece el seguro de ac
cidentes, Es necesario facilitar a los hacendados y a los em -presarios la nenera de cumplir en la mejor forma esas obli91-
cionea; y la fonna es establecer, cooo ai Estados Unidos, Al,! 
mania, Bélgica, FrE:f'lcia, las empresas de los seguros de acx:i
dai tes y entonces con una cantidad peq.Jeña QJe pague el dueño 
de la mina, de la haciaida, etc~tera, asegurará a todos sus -
trabajadores. Pero esto no basta todav!a se ¡royecta la ley -
de accidentas o de seguros no esta perfectammte establecido
y eswdiado, fal t.a todav1a, aunCJ.Je está ya casi concluido, el 
proyecto para la protecciOn de los trabajadores 91 los casos.,. 
de huelga, , • Hay también otro proyecto q.Je tiende a asegu-
rar a los trabajadores en los casos de vejez, cuE:f'ldo ya no • 
111ede trabajar, en los casos de mfermedad· B'l QJB sin ouli:s - · 
del J:lltr6n y sin que tenga responsabilid:id, se inhabilita !:6-

ra el trabajo: en ese caso tambiéi se atiende a Asto, 

AdvirtiO el maestro Macias, CJJB de loa estudios -· · 
presEntados como v~is, no qued6 compraidido ni el trabajo de
los abogados, ni el trabajo de los médicos, ni el trabajo de
los farl!flcéuticos, ni, en gaieral, el trabajo de las otras -
profesiones de las clases al tas, porque ~stas debai regirse -
por otras leyes que tiend:ln a proteger esas clases reglamai-
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tando esas profesiones con el objeto de favorecer los dere-
chos de una y otra clase ••• (4) 

Al terminar el ¡:rimar capitulo llegarms a la con
clusiOi, de q..¡e el anhelo de redaici61 del hombre QJe traba
ja, del proletariado, q..¡edO manifiesto en toda su rragiib.ld 1-

Y por consig.iiente, nos toca analizar ai el segundo capitulo 
el aspecto jur1dico1 que con nueva vitalidad crea el Oeracho 
Socie1 para q..¡e los trabajadores por s1 mismos alcancE11, no
la i{)Jaldad frente a la ley """ª es un espejisl'ID 1 s:IJio que -
daitro de la teor1a marxista lograi su reivindicaci6n: la ag, 
cializaoi6n del capital, la soc:lalizaci& de los bienes de -
· producci6n • 
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ANTECEDENTES LEGISLATI\.US DE LA SEGJAIDAD aJCIAL 
EN MEXICO. 

l.- tl:L TAABA..O Y DE LA PAEVISIDN OOGIAL, El i:ro
yecto del capitulo q.1e nos toca comaitar se di6 a conocer el 
13 de enero de 1917: el proyecto estaba suscrito por: Pastor 
Aouaix, Victoria E. ~gora, Esteban &lea Calderdn, Luis r.t:i~ 

nuel Rojas, Oion:J.sio Zavala, Rafael de los A!os, Silvestre • 
Dorador y Jeoos de la Torre con una serie de firmas de con
formidad con el dictamai y de conformidad en lo general de -
casi toct>s los diputados q.ie :integraron el fECundo Constitu
yen te de l&.l 7. 

As!, México fue la primera naci6n del 111.J11do ~e -
elev6 el pn:Jblema de la desig.¡aldad eCDndmica a la cOspide.
del Derecho positivo. La primera revoluci& po11tico-social 
de este siglo fue la mexicana, ¡:roclEV11ando las necesidades -
y aspiraciQ"les del p.Jeblo hasta plasmarla jur1dicamente en ~ 
la Caistituci6n de 1917, q..¡e plantea todo un sistema de re
formas sociales. La Carta Magna de 191? se BJ:Brta de los cá -rones del derooho t:urgulis, "-'ª s6lo los entiende co111> dere-
cho privado y derecho µlblico, al contener un derecho nuevo
CJ.JS comprende a los anteriores; que es el Derecho Social y -
q.¡e conocenns 01 su ¡:arte princi¡:al como el capibJlo "Del -
Trabajo y de la Previsi6n Social ... 

"En cuanto a la tesis del proyecto en el sentido~ . 
de "-'ª la legisl.aci61 deb!a versar aOlo el trabajo ecanOmico, .· .. 
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fue rrodifiéada substancialmente por el dictamai de la Comi
siOn de Constituci6n redactado ix>r el general Frmcisco J, -
Mógica, r:ara proteger toda actividad laboral, comprendiendo
no s6lo el trabajo eoonOmico, sino dal trabajo en gmeral, -
pe~o sin modificar las finalidades de la propia legislaci6n
del trabajo para la reivindicaci6n de los derechos proleta
rios, pooto de partida l=llra la socializacidn del Capital", -
expresando en tal expoaici61 el penaamimto nerxista respec
to de la socializaoiOn de loa bienes de producciOn: del capi -tal, as1 nos lo hace saber el maestro Trueba Urbina con toda 
la autDridad Q:JB le reconocerme en la materia. (5) 

Del preámbulo al capitJlo "Del Trabajo y de la -· 
PrevisiOn Sooial" y i:x>r lo q.¡e a la fundamentaci6n socio-ju
r1dica de la Ley del Seguro Social se refiere, tenel'!Ds como
prinoipios, lo siguiente: 

En primer lug;lr 1 la na teria del trabajo no tuvo - · 
el carácter de Federal y por consecuencia lOgica fueron el -
Congreso de la Unien y las legisla turas da los Est.ados cµie
nes expidieron las leyes sobre trabajo, fundándose en las n.! 
cesidades de cada regiOn, atB'ldimdo dichas nonnas, a todo -
contrato de trabajo, es decir, manual e intelectual. 

Las consec.:1 .. 1sr.::ias direct.as del tra~jo, en lo CJJS
a accidentes, enfermedades profesionales, etc. se refiere, -
ser&l responsabilidades p:l.ra el empresario, para el patr6n,
~ra el propietario de la fUmte de trabajo, por lo tanto, -
ellos debe~n ~gar ~ indennizaci&i correspotidiaite, ·ya sea 
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p:Jr lu suerte del trabajador o simplemente la incar;acidad -
temporal o permanente, No ¡:udiendo excusarse de est.a respon 
sabilidad ni a6n cuando el ¡::atr6n contrate el trabajo por u'; 
intermediario. 

Será obli{Jlci6n del patrOn cumplir en las inst.al~ 
ciones de sus esttiblecimientos, los preceptos legales sobre
higiene y salubridad y adoptar las medidas adecuadas para -
prevenir accidentes ei el uso de las nt1.CJ,.1inas, instru,.,..,tos
y materiales de trabajo, a.si como a organizar de tal manera-

1 
éste q..¡e re5ulte ¡:ara la. salud y la vida de los trabajadores 
la mayor garant1a compatible con la naturaleza de la negocia -ci61, 

Queda bajo la Tutela del G:>bierno Federal y de -
los Estados respectivamente, la forrrnciOn u org;lnizaci61 de
instituci01es denominadas Cajas de Seguros Populares que in
fundieran e inculcaran la previsiOn pop.Jlar, para enfrentar
los riesgos de invalidez, de vida, de ceaaciOn involuntaria
de trabajo, de accidentes y otros con fines análog:>s. 

Las garantias oociales para beneficio de b::>dos -
los QJe trabajan las enc.ontra111Js ~r vez primera en el ar
ticulo 123; q.Je reconoce todo contrato de trabajo, en el - -
pre4mt::ulo¡ Cf.JS ordena el principio del riásgo profesional, -
en la fracci6n XIV; que atiende a las medidas de seguridad e 
higiene, de prevenciOn de accidmtes y enfermedades profesio -nales q..ie deben establecerse en las fuentes de trabajo, en -
la fracciOn XV; y lo ~e bien pUede estimarse como las bases 
del Seguro Social, en la fracciOn XXIX. Hacimdo la aclare-
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oi6n oportuna de q,¡e En el Estado de Yucatdn, ccri fecha 11 -
de diciembre de 1915, fue donde a113rece una tey del Trabajo. 
le que se considera como la primera disposicit'Jn sobre Seguro 
Social en nuestra Fatria. En virtud de qJS el articulo 135 -
de ·ase cuerpo jur!cico estableció q..ie bajo el i::atrocinio del 
Cbbiemo, se fornaria una aoooiaci&-1 nutualiata, en la ClJe -
se deb1an asegurar loa trabajadores contra los ries!JJB de ve 
jez y rruerte. (6) -

ll.- LEYES REG..AW::NTAAIAS DEL AATICULD 123, 

El articulo 123 q..ie es Jl'lrte pril!Drdial en el De
recho Social y ai tal virtud lo delimita, o sustantiva la ma -taria del trabaje., faltaba p..¡es, adjetivarlo y darle cumpli-
miento. Fue as1 como en los diez años posteriores a la pro-
mulgac16n de la Constib.lci6n q..ie nos rige, aJllrecieron en tg, 
dos los Estados mi.embros de la Aep6blica1 leyes <J.18 tutela...,. 
ban y protegian a la clase· trabajadora ~ra dar mediano cu,,,.;. 
plimiento a lo ordenado ¡:x>r el articulo CJJª nos ocupa. 

DeciriDs ~e las leyes reglamentarias CJJª le suce..o. 
dieron al articulo 123 vinieron a dar mediano cumplimiento -
a las bases generales del trabajo, ~rCJJe el pensand.ento ~. 
cialiata qJe flotaba en el ambiente. y q.JB se hab1a rionstitu! 
do m Ley, no fue captado en toda su rm{Jli tud por todos loS
legiáladores de la ReJilblica, pues prevaleci6 la tradici6n -
civilista en el forrlfito de leyes, decretos, cOdigoa y regle- . 
mentas de trabajo, como a continuacidn lo contemplams, > 

.. : ':,,~ :J:~:~l 
:.;;;t:,:· 

,.: ~·; ~-~~~·: 
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Para dar cumplimiento a la fracciOn XXIX del ar-
t1cu 1 o 123 se formu16, ai 1919, un proyecto de Ley Federal -
del Trabajo para el Distrito y Terri'!Drios Federales, la -
cual proponía Cajas de Niorro, con la finalidad de ayudar a
loa trabajadores desempleados, integr6rldose el fondo con la
apor'b3ciexi del fil/o de los obreros del '!Dtal de sus salarios y 
el sector patronal aportará el 50 ~ de la cantidad q..ie les -
corresi:x>ndiera a sus salarios por concepto de utilidades en
las empre9ls. 

Herros afirnedo ~e disposiciones coro la expuesta 
no comprendieron el significado de la Se!J.Jridad Social y en
cambio si sustsitan la tradición civilista-burguesa puesto -
q.ie es bien conocido CJ.18 el Estado siempre ha recurrido a ª! 
timular la prdética de la previsiOn, q.¡e ai su greda m4a el! 
maital y sencillo se le reconoce como el ahorro, Ya que el
ahorro ha de11Dstrado su rondad cuando existe ca¡::acidad para
ejercitarlo, pero es sabido QJS la gran nayoria de los hom-
bres dependen de salarios insuficientes y CJ,Ae lo emplean to
talmaite 01 satisfacer sus necesidades cotidianas, no tenieo, 
do posibilidad de formar reservas monetarias de cierta im-
JXJrtaicia con CJJé hacer frente a la acbJalizaci& de un de-
tenninado acontecimiento. Y quedo demostrado antes del l? -
q.¡e el ahorro no es la medida apetecible para CJJB el conglo
merado social pueda coo tar con recursos econOmicos suficien
tes ¡:ara resolver sus nGltiples problenas. 

En el· articulo 221 del C6digo de trabajo del Est!! 
do de Puebla se establec1a q.¡e los ¡::atrones pod!an subst~ 
tuir el p:1go de las inderrnizaciones por riesgos profesiooa--
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las, por seguros contratados a saciedades legalmB'ltB consti
tuidas y aceptadas por la Secció-1 del Trabajo y Previsi6n So 
cial; análoga situació-1 la encontramos en el COdiga laboral: 
del Estado de Campeche de 1924, en su articulo 290. 

El Estada do Aguascalientes declara de utilidad -
póblica el establecimiento de Instituciones, Corporaciones -
o Sociedades q;e tengan por objeto asegurar a los trabajado
res contra los accidentes o enfermedades deberán darles toda 
clase de facilidades para su organizaciOn y funcic:namiento -
dentro de las leyes respectivas. 

Los COdigos laborales de los Estados de Tamauli
pas y de Veracruz, de 19251 introclljeron una l!Ddalidad: el -
seguro voluntario, QJB consist1a en q;e los p;itrones padrian 
substituir las obligacicnes a su cargo sobre enfermedades -
Y accidentes profesic:nales, con el seguro hecho a su costa y 
en favor de los trabajatiJres cont~tados con sociedades q;e
cc:ntrataran con suficiente garantia, aprobadas por lof:l gabiér, 
nos de estos Estados. QJedaba bien establecido ~e los p:i tro -nes ~e optaren por asegurar a sus obreros no pod1an dejar -
de cubrir las primas corresJXlfldientas, y El1 caso de hacerlo, 
sin causa justificada, los empleados y las empresas asegura
doras ten1an acci6n para demandar a los ¡:n trenes el pago de
esas cuotas, mediante juicio surmrio seguido ante la Junta -
de Conciliacitln y Arbitraje. 

El QJbiemo Federal elabor6 un proyecto de Ley en 
19291 ~e mandaba a los p;itranes depositaran en una institu-
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ciOn bancaria el 2 al 5 por cien to mensuales del salario de
sus obreros, pura fonnar un capital en beneficio de éstos. 

La previsiOn en su segundo grado, es decir, el 8! 
guro ha sido una aproximaciOn para la implE11taci6n del Segu
ro Social, pues sabemos q..¡e con la práctica del seguro, ce-;.. 
lectiw.mente se re6nai medios contra riesgos determinados, -
y las consecuaicias SQ1 distrib..lidas enb'e todas las perso
nas que se sienten amenazados por los mismos. Es un contra
t;o celebrado entre dos ¡:artes: una institucien asegurada y -
CJ.18 es ~ien t-ransmite el riesgo a la primera; el dinero 12'
gado por la proteccien es la prima, y de la suma de estas· -
primas son ¡:agados los riesgos acaecidos a la totalidad de -
lbs. asegurados. De este modo se distriwye el costo del sem:i -- .. 
ro entre todos los exp.Jestos a sufrir pérdidas, ya Cf.JB cada-
l.na paga una suma de dinero por estar protegido. 

Las leyes cµe hBITQs comentado y qJe pretendieron-
actualizar lo ordenado por la fracci~ XXIX del articulo 123 
no lograron su conetido, por dos razones: 

la.- El respeto al Pacto Federal qJe deriva direc -tamaite de la Constituoi61 y q.ie concede a los Estados una -
soberan1a casi absoluta para gobernarse a s1 mismo; p:ira es
tablecer sus propias leyes y para buscar la forma de organi
zaciOn pol1tica, ecCl"l0mica1 jur!dica y social qJe mejor les
aooroode con la Onica condioien de no contravenir lo dispues
to por ellas establecido, Por lo anterior, la seguridad so.;... 
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cial1 q..1edaria como un rompa:::abezas deforme y parderia su -
esencia, su finalidad. 

2a.- Que la propia Federacie.n tuvo tenor de adju
dicarse todas las facul tadea y responsabilidades de la orga
nizaoiOn de la Seguridad SOOial Integral; tanto por respeto
al Pacto Federal, como p;Jr las presiooes politicas (capita
lista) 

Por las razcnea exp;estas consideramos que, tanto 
la Federeci6n como los Estados tuvieron teror de establecer
las Instituciones de la Seguridad Integral por considerar ..... 
cµe hacerlo constibJ1a un fuerte golpe eoon611ico al capitel, 
y a Q.Jien deber1an pagar las consecuencias de la expedici61-
de leyes radicales; y por otra parte, lo QJB los gobiernos -
buscabln era su consolidaci6n, tal como fue previsto y·tra~ 
do de evitar por los constituyeites en Quer6taro. 

La Cc:nstituciOn Pol1tica fUe refonteda, por lo -
qJe a la fracciOn XXIX del articulo 123 se refiere, el 6 de-. 
septiembre de 1929 siendo esta la nueva redacción: 

"Se c01sidera de utilidad pública la expedici"'1 -
de la ley del Seg..1ro Social y ella comprenden! se9-1ros de i,!l 
validez, de vida, de cesaciOn involuntaria del trabajo, de -
enfermedades y accidentes, y otros con fines anfilogJs". 

De la nueva redacciOn derivaron dos situaciones -
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juridioas de suma im¡:urtancia, en nuestro concepto: primero, 
adq..iiere carácter Federal el problema de la Seguridad Social 
y, segundo, el Seguro Social pierde su carácter potestativo
para constituirse en un Seguro Social obligatorio; reforma -
que constituy6 un considerable adelanto para satisfacer los
anhelos proletarios, 

II!,- LA ffiIMEAA LEY DEL SEGJRJ OOCIAL. El 19 de
eiero de 1943 es la fecha de la p.tblicaciOn en el Diario Of! 
cial de ln primera Ley del Seguro Social CJJO ae fundamento.. 
En el articulo 123 de la C01stiwci6n, en un proyecto de ley 
q..ie creo el Der:artarnaito de Seguros Social.es dependiente del 
Ministerio· del Trabajo y PreviaiOn Social el cual rec.o giO -
lo mejor de las iniciativas de ley awiaws al C01greso de -
la UniOn en 1921, 192:1 1 1934 y 1938; y que se present6 ante
la Oficina Internacional del Trabajo y ante la Conferencia -
Intemacional de 6e(1..lridad Social celebrado en Santiago de -
Chile en 1942; y q.¡e fue calificado de completo, exte-iso y -
nr:>derado por las concepciones q.¡e le sirvM de base y porq.¡e 
su campo de aplicaci&i se extimde potencialmente al conjun
to de los trabajadores sin mi.rar a la profeei&i y el salario. 

La Ley a que no estamos refiriendo se apegd a las 
resoluciones de la Confermcia Literamericana, y creo el !n_! 

tituto Mexicano del Seguro Social como 1r1 orgmiartD nacional 
de servicio pOblico, descentralizado, obli{Jitorio y con re
preaEn taciOn tri¡:artita si el Consejo T~nico1 la Asamblea -
CBieral y la Cond.siOn de Vigilancia~ Comprmdiendo los ai
g.Jientes riesgos: aooidE11tes de trabajo y enfermedades p.rof.! 
sionales, aifermedades g81erales y maternidad, invalidez, V! 
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jaz y muerte, as! como, cesant!a en edad avanzada. Sus :in
gresos provienen de la aportacUn de los ¡:e.traies, de los -
trabajadores y del Estado. Previendo la implantaciOn gradual 
de sus servicios f:11 todo el ¡:a1s. 

En cumplimiEnto del articulo 20. transitorio de -
la Ley q..ie nos ocupa, el 15 de nayo del mismo año, se publi
co el Decreto del Poder Ejecutivo de la Federacic5n 1 implan
tmdo los seguros obligatorios previstos f:11 el Distrito Fede -ral, a Partir del lo. de f:11ero de 1944. Por lo tanto, se -
PrOCediO desde luego a la primera afiliaciOn de las empresas 
y de las trabajadores sujetos a la obli~ci~ del asegura-
miento con ajuste a las prescripciQles del Reglamento de - -
InscripciOn, Direcci6n ():lneral y Consejo TAcnico. 

El Primer Consejo Técnico del Seguro Social estu
vo integrado i:or el licmciado Vicf:11te Santx>s G.lajardo, di..;.. 
rector, y presidmte deHC01sejo T~cnico; Ingeniero Mit;JJel -
Glrc1a Cruz, secretario: licf:11ciado Antonio Carrillo Flores
y el doctor Alfonso 01az Infante, representftltes del Estado; 
Francis::o J. f.bc1n y Aenaldo Cervantes Torres, representan
tes obreros; licenciado Agustin G:lrcia LOpez y Emilio Azet1-
rra!J:!, representantes patronales. 

¡ 
¡ As1 como el ¡:rimar C01sajo Tknico del Seguro So-
l cial convencido hooda'71ente de los principios, de las nonnas-
1 
.~ y fines q..ie regían a la Insti tucidn y con la incertidumbre -
~ 
~ propia de un org:¡nismo nuevo y descentraliza~o eues era el -
$ primero en su glnero dentro de nuestras instib.lciones buro-
# 
~ oráticas-, se tuvo CJJª enfrentar a 1.11a s:>ciedad llB'la d~ pe! 
~'f' 
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juicios, rescµemores y sobre todo, ignorancia y oposiciOn -
contra todo nuevo l'llJVimiérito · q.¡e tendiera a consolidar las -
bases sooio-econ6micas CJJS la Revolución Mexicana habia plan 
teado.' Todo ello deflido a que las pecµeñas cajas de ahorro; 
mootep1os, cajas populares de crédito, el ahorro postal y so -ciedadea cooperativas de prestaoiOn de servicios médicos, .._ 
farrracéuticos, juridicos, c.ontables y académLcos, tuvieron -
una vida econ6mica precaria, apoyada En el precepto constitu 
cional s1, pero sm obserwr las t~nicas del Seguro Social; 
el cual era desconocido. Lo que trajo como consecuencia una 
desconfianza general a los nuevos sisterms a los qJe se o¡:xr. 

0 nián enérgicamaite los trabajadores y los p;¡trones. 
,} 
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Asi lo del'll.Jea-tren los acontecimientos sucedidos -
el ? de febrero el 28 de mar za, el lo. de mayo y el 21 de j~ 
lio del año de 1944; nenifestaciones, mitines y ataques a la 
Instituci6n del Seguro Social por su implantacie.i obliEJ:tto-
ria. 
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CAPITU.O TERCERO.-

LA LEY DEL SEGLRO OOCIAL COM'.l LEY DE LA EEGLIU -
DAD SOCIAL. 

I.- FundamentaciOn Social. 

II.- Su proyección. 

··-.. 
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1.- Fll'JDAY':NTAClDN aJCIAL. 

En la 111blicaci6n del Diario Oficial de la Federa -oiOn de fecha 12 de marzo del9?3 ap;irece la nueva Ley del Se -guro &lcial. 1 CJJC ai el presente cap!b.Jlo comentanos. 

En el:¡:J!'imer Simposio celebrado inemdiatamente -
después de haber sido p.Jblicada la Ley q.Je esbJdianDs, el.-
cual se celebr6 m el "Auditorio Jus Semper LoCJJitur" de la
Facult.ad de Derecho, el tJ.Jerido maestro Dr. Alberto Trueba. -
Urbina nos explico la importcmcia trascaidai tal CJ.JB la Nueva 
Ley del Seguro Sooial tiene ¡:ara la vida de México, pres91-
t&ldonosla COl1D "LA At.flt.IACIDN DE LA OECLAAACIDN DE OEREC..aS 
OOCIALES DE 191?; com complemento de Ast.a, la Oeolaraci61-
de Oeredlos de Seguridad Social de 19?3''. 

La declaraci&i de Derechos Sociales, una vez air,2 
badea, desentcnaba con las garantias individuales, ya CJJB ª! 
tas 61 tinas respetaban· .la explotaci61 del hombre, JX1r el ho.m 
bre, la autonom1a de la wl1.11tad1 el dejar hacer, dejar pa
sar, la ig..ialdad de los hombres frente a la ley, J:Uros irin
cipios falsos, y por otro lado el i:rincipio social ""ª comt:Ja 
te el derecho de propiedad al crear un instrumento de lucha
para acabar con el titular de los bienes de la producci6n y
consiguie;do el derecho a la revoluci61 proletaria. Princi
pios sociales ~e ~iebran la teor1a bur!J.!esa de la Consti~ 
ci61 y CJ.IB le imp01ai el deber de suplir la defioiaicia de -
los campesinos y de loa obreros en el juicio constibJcional
de am¡:uro, mi.sll'll que han ido logrando la superaoi6n proleta
ria. 
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Como lo helltls afirm:ido anterionnente, el Seguro -
Social principió como una de las Instih.loiones del Derecho -
del Trab:ljo y de la Previsidn Social, técnicammte, col'llJ una 
copia del seguro privado, si bien como una finalidad distin
ta; en el correr de los años se ha ido aportmdo oacil vez -
más y esta transfornaoi6n se revela, entre otros aspectos, -
ai la actuaLLey y en las finalidades de la Institucidn. Ya.
que, La Nueva Ley del Seguro Social recoge el paisamiento de 
los Constituyaites m las frucciones XII y, XllI del art!culo-
123, establece los servicios sociales del bienestar indivi
ci.lal y colectivo, no es ya el Seguro Social ~ra el obrero,
es Seguridad Social para tndos loa hombres: como una aporta
ci&t cultural de México al t.llndo. 

PortfJe podr&i los hombres sentirse rruy revolucio
narios; otros, cristianos, ITl.IY cr1.sti«tos1 otros, progresis
tas, ll'lJY progresistas, más en todo a ellos su espiri tu estará 
llB'to de un sentimiento de Solidaridad Soo:itll 1 p..¡eato q..ie la 

-- SegJridad Social es el comOn denond.nador; y de 61 nd.llones -
de mexicanos que aproxinedamaite sererms en los tres años -
prOximos, orea ese sentimiento, da a conocer ese denorrd.nador 
cona1n Cf.IB nos une1 a ese fin .está tl"lcaminada la Nueva Ley -
del Seg...iro Social, a través de su dinénd.ca y de la experien
cia de la Ley anterior, q..ie eswvo vigente desde 1943, cu..._ 
pliendo 3J años en la vida ¡:rogresista de M6xico. 

El licfl'lciado Carlos Gélvez BetanCJJurt, Director
Ge"lerel del IMSS en el sexenio p;isado en su infonna anual de 
actividades de dicho Instituto, celebrado el d1a 13 de di
ciembre de 1973, expresó: "q..1e la Nueva Ley del Seg...iro So-
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cial constituya el instrumento jurídico eficaz para la re
distribuciOn de la riqueza, la exp.resiOn pura de la solida
ridad humana, al estimulo para la alianza popular, camino -
para el desarrollo compartido, y en sus objetivos y precep.. 
tos es la autlint:ica expresiOn de lucha programada e institu 
cional por la Justiéia social 11

• 

A3nsamos que este documento es la herramienta, que 
harlt posible la realizaciOn de la aplicaciOn de todos y ca
da uno de los seguros que presta la Instituci6n a millart!s
de canpatriotas derechohabientes, la cual deberá ser conoci -da y manej5da con perfecciOn por los trabajadores al servi-
cio del IMSS en sus relaciones diarias con los asegurados, 

Es una ley, autantica revolucionaria, por estar -
fincada en la realidad y en la previsiOn de anticiosas pos!_ 
bilidaoos de superaciOn, CJJe si bien es éierto son audaces
son tantJién factibles de lograr a través de esfuerzo conju~ 
to y sostenido. Se trata de mejorar las prestaciones exi~ 
tentes e introducir otras sin poner en peligro ni la inati~ 
tuciOn, ni la Patria. 

Po~ otra parte, introduce procedi~ientos jur!di-
cos que facilitan y hacen posible la auténtica protecciOn -
del régimen a los trabajadores asalariados del campo, a los 
ejidatarios, conuneros, colonos y pequeñas propietarios, t2 
mando en cuenta las peculiares caracter1sticas de cada QI:'U

po, su dispersiOn geogr§fica, sus niveles de ingreso, sus -
particulares necesidedes y aan su idiosincracia. 



?41 

Por la; presente Ley de "seguridad social", que c2 
mentamos, estamos a la vanguardia en la materia, en rala- -
ciOn a la legislaciOn internacional, en virtud de que en e-~ 
lla se establecen con fundamento en la Solidaridad Social,
tanto las prestaciones inherentes a las finalidades de la -
Instituci6n, como el proporcionar los Servicios Sociales -
de beneficio colectivo; entre los que se cuentan la asisteu 
cia médica, fannacéutica y hospitalaria en favor de aque- -
llos grupos profundamente marginados de los avances socia-
les, es decir, grupas de profunda marginaciOn rural, slb--
urtJana que expresarrente sean señAlados como sujetos de Soli 
daridad Social por el Fbder Ejecutivo Federal, sin que se -
exija a las beneficiarios, dada su precaria capacidad con-
tributiva una aportaciOn 'en efectivo, sino que éste podr6 -
consistir en la prestaciOn de servicios personales en bene
ficio de las camuni'dades a las que pertenecen, 

Ha sido motivo de especial atenciOn la extensiOn
de la Seguridad Social al campo, debido a la preocupaciOn -
del Ejecutivo se incorporaron a ese rllgirren de Seguridad -
loa tabacaleros de Nayarit, iniciéndase de inmediato la -
construcciOn de cl1nicas en Tecuala, Ruiz, Cera Autl6n, Ya
go, Compostela, San Blas y la R3ñita, as! como las cl1nicas 
de campo de Acaponeta, Las Varas, Tuxpan, Santiago Ixcuin-
tla y la ampliaciOn de la cl!nica de Tepic, 

También se incorporo a los ejidatarios del Pl.an -
de la Chontalpa del Estado de Tabasco, desde el mes de ago_:! 
to de 1973 y han sido 191000 derechahabientes de esa zona -

· al amparo del régimen anterior, 
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Se implanto el Seguro Social obligatorio para los -
ejiclatarios, comuneros y colonos de Coahuila, as! mismo, - -
abierta la posibilidad jurídica de llevar los S81'1iCiOS m~di 

cos a los polos de profunda ma.rginaciOn ecanOmica, social y -
cultural, a trav~s de los esCJ,Jernas de Seguridad Social, el j! 
fe del fbder Ejecutivo Federal determin~ can este car6cter a
una superficie de 100,000 kilOmetros cuadrados, conocida como 
la zona ixtlera, y que queda ubicada en una zona que compren
de parte de los Estados de"Nuevo LeOn, Coahuila, Tamaulipas,
San Luis fbtos! y l.acatecas. . Aprobando la asant>lea del IMSS 
que se destinaran para esa zona, 100 millones de pesos para -
cumplir con los programas inicidndose de inmediato la cons- -
trucciOn de siete cltnicas en Ramos Arizpe, Coahuila, Doctor
Arroyo y Galeana, r-.tlevo Lé6n; Charcas y Matehuala en San luis 
fbtos!; ConcepciOn del Oro, Zacatecas y la de Tula, Tamauli-
pas. 

En otros puntDs del pa!s se constl\Jyeron 40 cl!ni~ 
cas má.s, como hospitales de campo, as! lo ha informo 81 Inst!, 
tuto en diversas publicaciones. 

Asimis1rio, la Ley que comentamos, ha permitido la º2 
tízaciOn de un nuevo grupo, el grupo "W", El art!culo 33 mo
difica la tabla de cotizaciOn al suprimir grupos que en rela
ciOn al actual indice nacional de salarios resulta inoperante 
y crea, al mismo tiempo, el grup "W" para comprender salarios 
superiores a $280.00 diarios, fijando un l!mite superior para 
este grupo equivalente a diez veces el salario m!nimo general 
vigente en el Distrito Federal.' Mediante este tope mOvil que 
implica el al..ITiento gradual de las cotizaciones, se evitan los 
inct'llvenientea de la sObita apertura de grupos de cotizaciOn-
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y al mismo tiempo, se hace posible el periOdico y sistemáti-
co ajuste de las prestaciones econOmicas de los asegurados en 
funciOn de sus ingresos reales. Adem&s el Instituto obtiene
un financiamiento din6mico, acorde con la movilidad·ae los sa 
larios, pudiendo canalizar oportunamente mayores recursos pa: 
ra el cumplimiento de sus fines, modificándose as1 definitiva
mente, un sistema de cotizaciOn. 

El nuevo grupo de cotizaciOn ha proporcionado en--
tre otros positivos resulta dos terminar con el ·s:i.:stema :r'f;lgre's!_ 
vo anterior, que originaba que conforme se incrementaban lo~ 
salarios de los trabajadores, se reduce el porcentaje que del 
volumen total capta la InstituciOn en per·juicio del desarro
llo de la Seguridad Social Integral.' 

Las prestaciones a la InstituciOn deber6n ser prCJ.:-
porcionaJ.es a la suma de los distintos aportes por parte del;.. 
trabajador, evitando el sistema acumulativo y liberatorio que 
señala la Ley anterior, todo ello para beheficio del desarro
llo de la Seguridad Social Integral, articulo 39. 

la modificaciOn a las bases de cotizaciOn de las --~ 

cautas se hizo, pero no precisamente para aumentarlas, sino -
para adaptarlas a la realidad econOmica del nuevo ingreso del 
trabajador, lo que hace posible que se realice la solidaridad 
de los mexicanos, en virtud de que todos dar!n su aportaciOn~ 
en la medida de su capacidad econOmica, en virtud de que es -
de justicia social que quien gane mds, debe aportar mSs. 
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La previsión de "Riesgos de Trabajo" comprende, en
tre otras, las siguientes mejoras: 

El Seguro Social en coardinaciOn con la Secretar!a
del Trabajo y ~evisiOn Social, proporcionar& diversos servi
cios encaminados a prevenir riesgos de trabajo. 

El asegurado que sufre un riesgo de trabajo tiene -
derecho a los servicios de rehabilitaciOn como: parte de las -
prestaciones médicas. 

Elimina el plazo de ?2 semanas para disfrutar el -
subsidio en dinero a causa de un riesgo de trabajo, y establ! 
cer que el asegurado recibirá un subsidio equivalente al 100 
°/a de su salario, mientrras no sea dado de alta o se declare -
su incapacidad permanente total o parcial. 

Establece el pago de subsidios durante aes periodos 
de reca!da. 

Aumenta la cuant!a de las pensiones por incapacidad 
permanente total, al conceder un aumento del 20 °/o a las pen-
siones derivadas de salarios hasta de S 80,00 diarios. El --
12.S "/o a las de salarios de m!s de $80.00 diarios, hasta - __. 
ll?O.DO. 

Mejora las pensiones de incapacidad permanente to--. 



78 

tal para asegurados de bajos salarios al establecer que, en -
ningOn caso, esta pensiOn serA inferior a la que alcanzar1a -
el asegurado en caso de invalidez, comprendidas las asignaci,!:? 
nes familiares y la ayuda asistencial,· 

Si la pensiOn por incapaéidad permanente parcial re 
sulta inferior a $200,00 el asegurado puede elegir entre se
guir cobrándola mensualmente, o bien, recibir en sustituciOn
de· ;la misma, una indemnizaciOn global equivalente a cinco -
anualidades de la pensiOn cµe le corresonderia. 

La revisiOn periOdica de las pensiones otorgadas -
por la InstituciOn es una innovaciOn que protege a los traba
jadores que en su ancianidad ya casi nada alcanzaban. A::>r lo 
que se ha dispuesto que se revisar~n las pensiones, inclusive 
las de los beneficiarios, cada cinco años a partir de su otor 1 

gamiento, para incrementarlas en un 10 °/o si su monto fuera -
igual o inferior al salario m!nimo general que rija en el Dis 
trito Federal, y en un 5 °/o si resulta superior. 

Con esta medida se introduce la posibilidad de que
exista una del:Jida proporci6n entre la cantidad que se recibe
por la pensiOn y la elevaciOn constante del nivel; y por otra 
parte se elevar~ la pensiOn en mayor proporci61 al qu¿ gana-
menos, y al que percibe m!s se le aumentar& menos en virtud -
de la equidad q~e todos anhelamos. 

Se ampl!án, en ,la nueva disposiciOn, los limites del 
gasto del fl.l"leral de s1,soo.oo el m!nimo y $12,000.00 el mA--
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ximo. 

Se eleva la pensiOn de viudez del 36 % al 40 °/a so-.-i 
bre la cantidad que hubiera correspondido al asegurado por i~ 
capacidad permanente total. 

Se prorroga la pensiOn de orfandad para los jOvenes 
mayores de 16 años, hasta 25 años, con la Onica condiciOn que 
dichos huérfanos realicen estudios en planteles aprobados por 
el sistema educativo nacional. 

la Ley que estudiamos amplia los servicios médicos
ª los hijos del asegurado, siempre que aquellos realicen est~ 
dios en planteles del sistema educativo nacional, asistencia-

·~ ml!dica que comprende de los 16 hasta los 21 años. 

~ As! mismo, amplia la protecci6n para los hijos may2 

:i res de 16 años hasta los 25 años si son estudiantes, de los -
pensionados por invalidez, vejez, o cesant!a en edad avanzada. 
Vemos en estos preceptos, que son derechos de Solidaridad So
cial, en los que la comtx1idad a través del IMSS coopera con ~ 
la familia para que un joven con aspiraciones de progreso y ~ 
beneficio no sea una carga para ella, al no distraer el sala
rio del trabajador su pensiOn, libr6ndolo de los gastos mAd!_ 
cos de sus hijos estudiantes,' 

La Ley actual creO el ramo del Seguro Social de GlJa!:· 
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dar.tas para hijos de las aseguradas,, con el objeto de facili
tar a la mujer su integraciOn plena en las actividades produ2 
tivas, y para que sus hijos desde los 43 d!as de nacidos a -
los 4 años de edad, est~n atendidos por manos expertas, en e~ 
tablecimientos a donde se les proporcion~n cuidados de sa-
lud en general, educaciOn, recreaciOn y alimentaciOn adecua
da y oport1..11a, lo que har& que una parte de la niñez mexicana 
se integre a la sociedad dinámica en que vivimos; lo que no -
implica deshumanizaciOn, sino por el contrario, humanizaciOn
tecnificada y solidaria •. 

Cuando se discutid el prpyecto de la Ley a que nos
es tamos refiriendo, se expreso con tanta verdad y en 'forma -
tan clara y concisa, por parte de la c. Diputada Hilda Ander
son Nev6rez la creaciOn del nuevo ramo de· Seguro de tl.Jarder.!a 
infantil, que 'hemos querido transcribir sus palabras para -
ilustrar mejor el presente trabajo. 

"Señor Fresidente, canpañeras y compañeros diputa-
dos; llego· a esta alta tribuna de la Patria, expresiOn y pen
samientó del: pueblo mexicano, a manifestar la satisfacciOn de 
cientos de miles de mujeres trabajadoras del taller, de la f! 
brica, de la industria, de la oficina; porque dentro de la -
iniciativa por el Ejecutivo Federal surgen profundas modific! 
cienes, grandes beneficios para el asegurado y su familia, P! 
ro fundamentalmente para la mádre trabajadora. lha presta- -
ciOn, una necesidad largamente anhelada por la madre trabaja
dora ha sido el obtener no sOlo la dignidad en el trabajo, ni 
un salario adecuado a sus necesidades, sino la integraciOn .de 
sus hijos a la sociedad y al mundo en que vivimos. El traba-
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jo de las mujeres, ha dicho el jurista, as la justa pari
dad de sexos en cuanto a derechas y obligaciones, es entre
hombres y mujeres; no impici3 a..1e nuestra legislaoiOn de pro 
tecciOn para las mujeres cuyo propOsito no as discriminato: 
ria sino biol6gico y social en funoiOn de la conservaciOn -
de la especie y del hogar. Lacerante,dram~tico es· el pro-
blema de la madn:! trabajac:i:>ra modesta o altamente califica
da que tiene que salir a buscar a buscar el diario susten-
t-o, y no tiene con quién dejar a sus pequeños hijos. Ora-
mas incre!bles de niños, de soledad y abandono, surgen a ~ 

diario en la vida cotidiana nuestra; mas no es el abandona
t:E la madre, sino la necesidad de ir a buscar el pan de ca
da d!a. 

\ 

La· Ley Federal del Trabajo, ante una lucha soste-
nida por los grupos ob1"8ros por las mujeres ;trabajadoras, -
diO en la artigua Ley Federal, inspirada, desci:! luego, en -
la Consti'i-uci6n, el ai.,"ttculo l.10 en el cual se dec!a que -
ronde hubiese m~s de 9J mujeres trabajacbras, deberla exis
t!r una guarder!a infantil. Y qu@ fue lo que Pa~ ¿Los se
ñores empresarios, la iniciativa privada comenzO a despla-
zar de su trabajo a las mujeres. Se ampararon, inclusive,
ante el articulo 110 de la antigua Ley Federal del Trabajo~ 
para no dar esta prestaciOn que leg1timamente le correspon
d!a a las mujen3s en la Constitucien y en la Ley Federal -
del Trabajo. 

Fué tan· grave la si tuac:i:On, que algo tan notable 
y tan anhelado por las mujeres, tuvo que ser dada a otra -
insti tuciOn el q.¡e prestara el Servicio de Guarder!as 1 Rorque 
algo que era justo y que serv!a a la madre trabajack:lra, los .ma-
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los patrones, los empresarios que cuidan su dinero, corr1an~ 
a las mujeres y las desplazeban de su ~abajo. 

La lucha que los sindicatos y las mujeres dentro y
fuera de los sindicatos, sostuvimos, fue tenaz, y es as1 como 
en la nueva Lev Federal del Trabajo, en el articulo l 71, y en 
el 172, quodO establecido que el Servicio de Guarder1as Infa~ 
tilas quedara a cargo del Instituto Mexicano del Seg11ro So- -
cial, paso el tiempo y no se había dado este servicio, no por 
el hecho de no querer dar este servicio, consi~ero yo, sino -
porque se ten!a que buscar la adecuada forma de proteger a la 
mujer, sin dar en una protecciOn que m6s tarde fuera laceran
te para ella, sobra todo en la cuesti6n de la conservaciOn -
de su trabajo.; 

En los art!culos 171 y 172 de la Ley Federal del ·: ... 
Trabajo establece que dicho servicio ser& otorgado por el Ins -tituto Mexicano del Seguro Social en los lugares donde no ha-
ya sido establecida la guardarla infantil, tengan-. la seouri-
dad que fueron muy pocas las guarder!as infantiles que las e~ 
presas pusieron a disposicie.i de sus trabajadores. Pero lA -
iniciativa de Ley tiene una prof1X1da modificaciOn algo real-
mente que a las mujeres trabajadoras satisface plenamente y-
en el Capitulo VI del Seguro de Guarder!a para Hijos de Aseg~ 
radas, desde el art!culo 184 hasta el articulo 193 da ya la -
oportunidad de que sea prestado este servicio largamente anh! 
lado por las madres trabajadoras¡ y en mi concepto lo más pr2 
fundo es que la forma de financiar estas guarder!as es a tra
vés de una cuota donde no tengan las mujeres que ser despedi
das porque, es decir, una cuota que pagan los patrones en to
dos los centros de trabajo donde haya trabajadores y trabaja-
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doras. No se distingue el que solamente se pague la cuota - -
en donde existan trabajadores y esto es un acierto, porque- -
la 'T''ljer podr6 seguir trabajando y abrlénoose csmino en to-
das las industrias y antet todo en la moderna industria y --
lo técnolog!a. Las guarder!as infantiles no sOla serAn el -
beneficio para la madre que trabaja en una fAbrica o en una-
oficina,' las guarder!as infantiles, han, también, de resal -
ver ese problema lacerante del trabajo a domicilio, donde las 
mujeres expuestas a la explotaciOn que implica esta actividad 
aue dejan en el abandono a sus hijos, con las guarder1as i~ 
fantiles, estas rrujeres ser!n las primeras que ocurran al Se
guro Social para la protecciOn propia y la de sus hijos, li-
quidando as! una actividad que se califica como el trabajo -
del sudor o del sufrimiento, que es el trabajo a domicilio" •• 
(1) 

Para tal efecto, se construyeron 140 guarder!as que 
constan can todas las instalaciones necesarias, las que est~ 
en operaciOn desde fines de 19?4 en diversas zaias del pa!s ~ 
segOn declaraciones por el Director del Instituto Mexicano i·

del &:!guro Social en ese entonces.· 

La incorporaciOn volootaria al ri!gimen obligatorio
del TMSS beneficiar! numerosos grupos de conciudadanos que B!! 
teriormente no ten!an acceso. a compartir sus prestaciones.'~ 
Tal medida tiene por objeto incorporar paulatinamente a todos 
los meKicanos econOmicamente activos, tomando en cuenta que: 

"La incorporaciOn voluntaria de nuevos grupos al -
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répimen obligatorio se prevé sobre la base de lograr un equi
librio entre el tipo de prestaciones a conceder y la cotiza-
ciOn necesaria, aprovechando para ello, principios comproba
dos de compensaciOn de los riesgos que operan en grandes con
juntos y sin afectar los derechas de los otras asegurados'' í2) 

Con el nueva sistema de la incorporaci&l volunta
ria para proteger a grupos y personas que hasta le fecha ha-
b!an sido consideradas cOTio sujetas de Seguridad Social po- -
drán incorporarse los trabajaodres dom~sticos; los de indus-
trias familiares y los trabajaodres independientes; como los
profesionistas, técnicas, comerciantes en pequeño, artesanos 
y otros trabajadores no asalariados las ejidatarios, comt.ner:
ros y pequeños oropieta:rios, as! como los patrones personas
f!sicas.: 

Lha ventaja m~s que la ttieva Ley reporta y que "~ 
tiende a na desamparar a quien lo estuvo,' consiste en· la fac!, 
lidad que otorga de continuar voluntariamente en el r~qimen -
obligatoria, encontr~ndose en este sistema las ventajas si- ~ 

guientes,' 

La inscripciOn en la continuaciOn voluntaria del r!,. 
gimen obligatorio, puede hacerse en el misma grupo de salario 
al que pertenec!a el asegurado en el momento de la baja o en
el grupo inmediato superior, inferior o superior, establecieu 
do con esta Oltima alternativa la posibilidad de que las pe~ 
senas puedan inscribirse en un grupo m~s alto,' ccn lo que sus 
prestaciones econOmicas ser!n de mayor cuant!a,' 
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II.- SU FROYECCION.~ Reflexionando sobre la ley que 
durante el curso del presente trabajo hemos venido estudiando 
y sobre la realidad social que'vivimos al respecto, propone-
mas que deber~ atS'lder de inmediato el grave problema que r~ 
presenta la falta de informaciOn oportuna y adecuada de ·m
carece la poblaciOn acerca de los derechos que otorga el ... ·-,e
ti tuto, as! como de los procedimientos para obtenerlrs, 

A:>r otra parte,' el Instituto desde el inicio ha de
dicado su esfuerzo a atender a los pacientes que a él recu- -
rren, es decir, aue ha permanecido encerrado en sus instala-
cienes, falt6ndole por lo tanto en nuestro concepto, la infD!:, 
maciOn y la acciOn de lo que representa la salud integral a -
nivel de familia y de la cc:xr11.riidad 1 de lo que es lA Seguridad 
Integral, 

El personal médico y paramédico del IMSS se debe d! 
dicar con tesOn precisamente a prevenir las enfermedades, al
igual que los accidentes que, en ocasiones y en los centros
fabri~es, tienen car!cteres epidérb:l.cos, debido a que m4s vale 
administrar vacuans y proporcionar orientaciones para evitar
enfermedades y accidentes que contar con gran nOmero de ~:·.
cientes hospitalizados,' En esa forma bajan los indices de -
mortalidad y de costos materiales y de sufrimientos; 

Fbr lo anteriormente expuesto podemos aflrmar que .... 
se ha propiciado el burocratismo en la InstituoiOn, creando al 
mismo tiemPo una imagen deformada, ante el pueblo de lo que -
es la Seguridad Social Integral¡ en virtud de que, los dere--
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chohaoientes de la Instituci6n acuden a ella pregunténdolo ~ 
todo, van de ventanilla en ventanilla, sin saber muchas veces 
por qu~ se le retrasan sus tr~mites, por qué le hacen dar w.... 

vueltas innecesarias, y en ciertas ocasiones, cuando no se le 
hace caso y se le humilla o se le niega un derecho, tampoco -
sabe a quiftn recurrir.' 

Nos hemos referido a este problema porque mientras
m!s humilde,' menesteroso y falto de respaldo econ6nico y cul
tural o pol!ticO se ve a un darechohabiente, desde los porte
ros, recepcionistAs, médicos y empleados de oficina en gene-
ral, son mSs altaneros y daspreciativos con el enfermo o con
el solicitante de algunos de sus servicios salvo honrosas - -
excepciones; viéndose esta actitud hasta en los lugares de r! 
creo a donde se va en busca de tranquilidad9 de esparcimiento, 
de descanso o de cultura,' 

Otro punto de suma importancia, en nuestra consideP 
raciOn, lo son las sangr!as a que está sujeta la InstituciOn
porque éstas redundan en perjuicio de la Seguridad Social In
tegral a que los mexicanos tenemos derecho. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social está facul
tado para dictar las bases y girar las.instrucciones a que se 
sujetarán los Servicios de Solidaridad Social, pero en todo -
caso deberá coordinar sus actividades con las demás Institu-
ciones de Seguridad Social.· 

Del precepto legal que en el p6rrafo anterior comen 



;t 
1, 

8? 

tamos, se intuye al lanzamiento o proyecciOn de la idea de -
que la Seguridad Social para que sea integral deberá ser COIJ!:. 

dinada, oor lo que imaginando y meditando al respecto y con -
base an el conocimiento de nuestra realidad social; el legitimo 
orgullo de las Instituciones por superarse en relaciOn a las
de su género, adelantamos la idea d8 yUc en México la Seguri
dad Social Integral estar~ a cargo de una Secretaria de Esta
do de Seguridad Social, o· tal-\/ez serla mejor que fuera ooa -
InstituciOn Descentralizada que sea integrante e integradara
de la Seguridad Social, afirmaciOn, esta Oltima; que hacemos-
por cC11siderar que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha 
marcado la pauta, ha fincado las bases y por su f\Ueva Ley nos 
ha dado la proyecciOn que supera a la propia Instituc10n. 

~, La ley del Seguro Social de 19?3 que a través del -
'r presente trabajo hemos venido estudiando desde sus anteceden

tes, y que consideramos revolucionaria parque se nos presa'lts 
con cambios progresistas, es 1.11a<Ley realista, no utepica ya
que no ha ofrecido lo que no puede cl.ITlplirse, selo que como • ,, · 
ya lo hemos expuesto le falta humanizarse para que todos los-,, 
funciooarios encuentren la satisfacci&n del deber cl.ltlplido,;.... 
el reconocimiento 1.11iversal espo'ltAneo, y loa derechohabi~ 
tes enfrenten en forma decidida y definitiva a la enfannedad, 
a la miseria, a la ignorancia y el ocio; en una palabra, para 
que se acabe ccn el sufrimiento, y canportamos todos los·naci 

. -
canos la feli,.ddad; que es la satisfacciftn de las cotidianae-
necesidades de la existencia, 



88 

CITAS BIBLIOGRAFICAS. 

1,- Troeba l.Hlina Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo,' pp 23 

2.- Trueba t.rcina Alberto. ll:>.· Cit. pp.' 31.' 

3.- Trueba Lrbina Alberto.' El Art!culo 123, 1943, PP• 81 y sig. 

4.- Diario de los Debates del Congreso Constituyente. 

S.~ Trueba Lrbina Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, cita que 
hace de los Debates del Constituyente. 

6,- Arce Cano, Gustavo, Los Seguros Sociales en M!xico, pp. 23. 



). 

CAPITIJLO CUARlD.-

TEORIA INTEGRAL DEL OEAECl-0 oa TRABAJO, PE~ 
SAM!ENTO DEL MAESTRO ALBERTO TALEBA UABINA, 

l.- CONCEPlD DE JUSTICIA BJCIAL EN LA NUEVA-
LEY. 

2.- NACIMIEN1D DEL DERECl-0 60CIAL 1Y DEL OEA~ 
CHO CEL TRABAJO. 

3.!.. a Pa-JSAMIENTO SO::IALISTA DE LOS coosn-
TlNENTES. 

49i.. a MENSAJE DEL ARTICU..0 123. 

5,i.. LAS NORMAS DEL AATICU..O 123,' 

s.- TEORIA AEVOLIXIOOARIA DE LA TEORIA INTE
GRAL. 

?.:.... LA OOCTRINA DE LA TEOAIA INTEGRAL. 

8.~ LA TEORIA INTEGRAL EN EL ESTAOO DE OEAECl-0 
OOCIAL• 

89 



-

\ 

90. 

I. EL crncEPTO DE JUSTICIA SOCIAL EN LA NLEVA LEY. 

La idea de justicia social en que descansa la -
nueva lay, se inspira solamente en"la parte proteccionista 
del articulo 123 en favor de los trabajadores, de ac~erdo
con el concepto universal que se tiene de la misma, espe-
cialmente con el del profesor Gustavo Aadruch y el que aPa -rece en las Enciclopedias: 

"La Justicia Social busca afanosamente un equili -brio y una ·:justa armonizaciOn entre el capital y el tra 
bajo, estando .tntimamente vinculado al bien comCtn". (1) -

En el art!culo 20.'. se establece como tendencia -
de las normas de trabajo conseguir el equilibrio y la jus
ticia social en las relaciones entre trabajadores y patro
nes. 

No sólo el derecho sustantivo de la nueva ley es 
proteccionista de los trabajadores, sino tambiAn debe en
tenderse que lo es el derecho procesal, aun cuando no aut2 
riza a través de éste que los trabajadores logren la socia 
lizaci~ parcial de los bienes de la producciOn¡ (2) sin: 
ent>argo, no abstente la desigualdad notoria que existe en
tre el oorero y el patr61, se adopta el contrarrevolucio-
rio principio de igualdad de las partes en el proceso,· es
decir, · de paridad procesal51 como puede verse en el dicté-
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men de la CAmara de Diputados. (3) 

Cuando la justicia social no trata de reivindicar -
al trabajador o a la clase obrera frente al PatrOn o los propiet~ 
rios, no es justicia social; es tan sOlo disfrazar de socia~ 
lista el jus suúm .quique·· tribúere tle loe romenos. La ftiléiOn 
de la justicia social no es sOlo tutelar en la Ley y en el ~ 
proceso, sino corregir injusticias originadas en el pasado y
subsistentes enla actualidad, reivindicando los derechos del
proletariado. Este concepto de justicia social que ellErge ~ 
del articulo 123 Constitucional difiere esencialmente de la -
idea de la nueva ley laboral. 

2.- NACIMIENTO DEL DERECHO SOCIAL Y CEL CERECHO c:EL 

TRABAJO. 

En el proceso de f ormaciOn y en las normas de dere
cho mexicano del trabajo y de la previsiOn social tiene su o
rigen la Teor!a integral, as! como en la identificaciOn y fu
SiOn del derecho social en el articulo 123 de la ConstituciOn 
de 191?; por lo que sus normas no sOlo son proteccionistas,-
sino reivindicatorias de los trabajacbres, en el campo de la 
producciOn econOmica y en la vida misma, en razOn de su ca- -
rScter clasista. Nacieron simult&leamente en la ley fundame~ 

.~ tal el derecho social y el derecho del trabajo, pero date as
tan sOlo parte de aq~l, porq.Je el derecho social también na• 
ce con el derecho agrario en el artículo 2?, de donde resulta 
la grandiosidad del derecho social como norma gen~rica de las 
demAs disciplinas especies del mismo, en la Carta Magna. 
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En la interpretndOn econ~mica de la historia -
del art!culo 123, la Teor!a Integral encuentra la naturale
za social del derecho del trabajo, el car.§cter proteccionis 
ta de sus estatutos en favor de los trabajadores en el cam: 
po de la producciOn econOmica y en toda pn:istaci~n de sexvi 
cios, as1 corno su finalidad n:iivindicatorla; todo lo cual : 
se advierte en la dial~ctica de los constituyentes de Que
r~taro, creadon:is de la primera Carta del Trabajo en el mur!_ 
do,·· A partir de esta Carta nace el Derecho Mexicano del Tr~ 
bajo y proyecta su luz en todos las continente~1. 

3.~ EL PENSAMIENTO SOCIALISTA DE LOS CONSTITUY~ 
TES, 

Era la mañana del 26 de diciembre de 1916, a que
ae alude en la Introducci&i, cuando se presente par tercera 
vez a la Asamblea Legislativa de QJe~taro el dictamen del
arttculo 5o, que tanto conmoviO a los constituyentes y que
originO las disputas entre juristas y orofanas de la cien
cia juridica,' (4) Desde entonces aflato el prop~sito de lle -var a la ley fundamental estn.icturas ici3oUlgicas del socia-
lismo para luchar contra el capitalismo, 

A).- EL DERECl-0 SJCIAL EN a DEAECl-0 PUBLICO 

r.or; intúiciOn maravillosa para . cambiar el ~gimén
cónsti tuciónal de "derechf"ls del hombre" en sentido social m4s -

\ que pol!tico, aquel dictamen no sOlo contenfa la reproducciOn
del viejo texto de 1857: NADIE PUErl:: !:EA OBLIGADO A PRESTAR EEAVI -C!OS FelSO\IALES SIN SU PLENO C()\Jf:ENITMIENTO Y SIN LA JUSTA AETAI 

~. · TffiI8UCION siri~ ternbién inc~u!a pi"5,ncipios · n-iÁ:í'Qos · qu_e rsstriñg!·; 
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la libertad de trabajo, disponiendo que el contrato ci3 tra
bajo no pod!a exceder de un año en prejuicio del trabajacbr 
y adhiriencb, adem{ls; LA JORNADA MAXIMA DE OCl-0 1-0RAS, LA -
PAOHIBICION Da TRABAJO NOCnJRNO INDUSTRIAL PARA MUJERES Y
MENORES, '( EL DESCANSO HEAOOMADAAIO. 

En el documento se reconoc!a la importancia de -
la iniciativa presentada por los diputados veracruzanos C4U 
dido Aguilar, Heriberto Jara y Victoria E. GOngore., que pos -tulaba principios redentores para la clase trabajaci:>ra, de-
recho de asooiaciOn profesional y de huelga, as! como el sa -lario igual para trabajo igual y otros que constitu!an nor-
mas ~ciales pa'ra el hOinbre que trab~j; en el taller'~ en' ·et-· .. 
surco, -én ·la f~brica. 

Y se abriO el fuego de las discusiones Parlamen
tarias; por un lado los juristas reviviencb la vleja tesis
del Constituyente de 1855-185?, que negaba la inolusiOn de
preceptos reglamentarios en el cedigo Supremo, y por el la
do opuesto los que no ten!an formaciOn jur!dica i:ero anima
das del afAn de llevar sus ideas revolucionarias a la Cons
ti tuci~n, aun~e Asta se quebrara en aus l!neas cl!s:l.cas, y 
alzaron su voz Jara, Victoria y Manjarrez, triunfando sobre 
aquellos para la penétraciOn de la AevoluciOn en los textos 
de la Ley fundamental: principios soéiales en una Constiti;
citln nueva.' 

El primero en oponerse al dictamen fue don Fernanc:b -
Lizardi, y reviviO la tesis Vallarta. (5)porque laa nomas so
bre la jornada m!xima de trabajo de ocho horas, la prohibi-
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ci6r.L' . del trabajo industrial de mujeres y' menores, el desean 
so hebc:bmario, constitu!an una reglamentaéi~n; eso. oo.rrespon: 
'de a las leyes que se .. derivan de la ConstituciOn, ,dijo juris
ta.· 

8).- LA TEORIA POLITICO-SOCIAL EN LA CONSTITUCI(JIJ. 

Después se expuso la teor!a antitradicionalista. El 
general Heriberto Jara pronuncio uno de las discursos m&s - -
trascedentales en la asamblea de diputados; dibujO un nuevo -
tipo de ConstituciOn y arrollo a los letrados de aqv€il enton
ces que sOlo conoc!an las Constituciones pol!ticas, las trad!, 
cionales Constituciones poltticas que se componen de la parte 
dogm§tica, derechos individuales del hanbre, organizaciOn de
los poderes pOblicos y responsabilidad de los funcionarios -
Y nada m~s de trascedencia¡ ni conoc!n el'jurista del mundo -
otro tipo de ConstituciOn. En este ambiente Jara dicto la -
más ruda y hermosa "c~tedra" de un nuevo derecho consti tucio
nal; tan es as! que casi veinte años más tarde el ilustre pu
blicista Miri<ine-Guetz~vich dice: 

"La Cona ti tuci6n mexicana es la primera en el mundo 
en consignar garantias sociales; en sus tendencias sociales -
sObrepasa a las declaráciones europeas •• "(6) 

La teor!a de Jara es combativa de la explotaciOn -
de los trabajadores, su dial~ctica impecable, como su anhelo
de hacer una ConstituciOn nueva contra el criterio de los tr~ 
tadistas, rompiendo los viejos conceptos "pol!ticos", de és
tos y sali~nchse de moldes estrechos •• , Y en su discurso late 
y vibra por primera vez en todos los continentes la idea de -
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la Constituci6n político social y se inicia la lucha por el -
derecho constitucional del trabajo, hasta convertirse en nor
ma de r1ormas para M~xico y para el mundo. (7) 

En la misma tribuna un joven obrero de los talleres 
de la "La Plancha", de . .los Ferrocarriles Lhidos de Yucat4n, -
Héctor Victoria, propone bases constitucionales del trabajo;
jornada máxima, salario m!nimo, descanso semanario, higieniz~ 
ciOn de talleres, fábH.cas, minas, convenios industriales, ..;... 
tribunales de conciliaciOn, de arbitraje, prohibici~n de tra
bajo nocturno a las mujeres y niños, accidentes, seguros o in -demnizaciones, etc. Siguiendo el runbo de la legislaciOn re-
volucionaria del general Salvador Alvarado en YucatAn, que -
fué la más fecunda de la RepOblica en la etapa preconstitu-
cional, el socialista Victoria, en un arrenque lírico le pide 
a sus camaradas que establezcan esas bases para que ios dere
chos de los trabajadores no pasen cano las estrellas, sobre -
las cabezas de los proletarios: allá a los lejos Provoca - -
gran simpat!a el discurso, 

Los abogados contemplan aquel maravilloso espec-
táculo, escuchan at6nitos la burda oratoria, en el fondo no-
ble y generosa, ci3 tinte socialista. En los infolios del diario 
de los Debates está escrita la teoría social del derecho del-
trebajo¡ all6 hay que recurrir, ah!· están sus mejores fuentes 
sociales, punto de partida de la Teoría integral, entTe apla~ 
sos que caldean el ambiente se suspende la sesiOn del d!a 26, 
despu~s de la peroraciOn de Pastrana Jaimes, que tambi~ ha-
bla en defensa de los obreros, contra la Ley de Bronce iiel S!! 
lario. Y en los jacobinos naci6 una esperanza y en los juri! · 

¡ 
¡ 
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tas una inquietud ••• En la siguiente sesiOn cóntinuan los di:! 
cursos en favor de una legislaciOn laboral protectora del hQ'll 
bre del taller y de la fábrica. Gracidas, condena la explO: 
tación en el trabajo y reclama una participaci~n en las util~ 
daden empresariales en favor de los obreros, mediante conve-
nio libre ••• Y por Ciltimo se redondea el problema del trabajo
en la sesiOn de 20 de dicimebre: En elocuente discunso, el -
renovador Alfonso Gravioto habla de reformas sociales y anun
cia la intervención del diputacb Mec!as para exponer la siste
mtltica del cOdigo obrero que redacto por orden del Primer Je
fe; aboga por las ideas expresadas en la tribuna parlamenta.._ 
ria Para protecciOn de los trabajadores y proclama que ast !.. 
CQ'no Francia, despu~s de su revoluciOn, ha tenido el alto ho
nor de consagrar en la primera de sus cartas magnas los inmor 
hales derecros del hombre, as! la Aevoluci"n Mexicana tendrA
el orgullo ·.8gitimo de mostrar al mundo que es la primera en• 
consignar en una ConstituciOn los sagrados derechos de los -
obreros. 

C).- EL TRABAJO ECCNCJAICO 

Todavia el ideario de algunos renovadores era corto, 
restringido, no se imaginaban que junto al derecho del :trab~. 
jo y de la previsiOn social tambiAn iba a nacer un nuevo de
recho econOmico, un nuevo derecho de los campesinos, un nuevo 
derecho de los econOmicamente d~biles, •• Y después de la inte -tesante disertaciOn sobre el problema obrero de Luis G. Monz~ 
y de Gonz~lez Galindo, ocupa la tribuna con serenidad y aplo
mo, el Oiputado José N. Madas y pronuncia impresionanM. P1! 
za oratoria, obrerista, revolucionaria, marzista, invoca la -
teorla del valor, la plusval!a, el salario justo, etcdtera. - . 
Mad~as era la columna vertebral del Congreso Constituyente,·~· 

I 

I 
1 
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sabio y erudito, Y a la vez muy vapuleado¡ sin embargo, le im 
primiO al art!culo 123 sentido clasista, hizo del derecho ei : 

constitucional del trabajo un derecho de clase, eminentemente 
ortodoxo, No obstante, le llamaban "Monseñor", "reaccionario" 
el Onico que invoca a Marx y su monumental obre El Ca~ital, -
y aunque muchos quieran ocultarlo, la dialéctica 11a.rxista la
recoge el texto del arttculo 123, y fue su peroraciOn elo- -
cuent!sima catedrá de socialismo laboral, En un principio se 
pensO que el discurso de Mac!as era un sedante para los ctipu
tados obreros, mas no fué as!, pues las dudas se desvaneciEP
ron cuando declarO estentOreamente que la huelga es un dere~ 
cho social econOmico, levantando el entusiasmo de los congre
sistas que lo rubricaron con estruendosos aplausos, y luego -
habla de la necesidad de canpensar justamente al obrero, del
derecho de los inventores que se los roban los rueños de las
in dustrias, explica la funciOn de las Juntas de ConciliaciOn
Y Arbitraje para redimir a la clase obrera, vaticinando que -
si se convierten en tribunales serian. los m!s · corro(llpidos; c9n-
dena la explotaciOn, · preocupándose de tal modo pot- la clase ob~e 
ra que para ~1 sOlo puede ser objeto de la ley obrera el tra
bajo productivo, el trajo econ&!ico que es el que se realiza
en el campa de la producciOn, si más que como se verA m~s ad_!! 
lante prevaleciO la tesis que incluye como sujeto del contra
to de trabajo a todo el que presta un servicio a otro, aun ,
fuera de la producciOn econ6nica;· toda prestaciOn de servi- -
cios. En defensa de los derechos de la clase obrera invoca -
su intervenciOn en la XXVI Legislatura Federal, cuando comba
tiO el socialismo catOlico de LeOn XIII y a la Iglesia que se 
aparM de las ideas del Cristo del Tabor y del Calvario, ha
ci~ndose capitalista; y proclama su credo socialista, estima~ 
do como Onica soluciOn al problema obrero la socializacien -
del capital en favor de la clase trabajadora (8) Por esto se 
explica que para liberar al trabajador de las garras del cap! 
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tal, pugnO por la reivindicaciOn de sus derechos¡ presentando 
como armas de lucha de clases: la asociaciOn profesional y la 
huelga. Fbr ello expreso con toda claridad en relaci6n con su 
Proyecto: Esta ley reconoce como derecho social econOmico de 
huelga. Asi se explica, a m~s de cincuenta años de distancia, 
la naturaleza reivindicatoria de la huelga para socializar el 
capital, pues precisamente 11 la reivindice.ciOn" es uno de los
elementos que constituyen la esencia del derecho social mexi
cano. El cambio de la estructura econOmica nada tenia que ..._ 
ver con los derechos políticos, de acuerdo con la teor!a de -
Macias. 

Continuando nuestro análisis critico, nos referimos 
en seguida a la fase más importante del proceso de gestaciOn
del articulo 123: El proyecto que fue presentado en la sesiOn 
de 13 de enero de 191? y siguiendo en parte la ortodoxia mar
xista se concreto a proteger a los obreros. O-lee en s!ntesis: 

"EL CCl-JGRESO ~ LA UNI().J Y LAS LEGISLATlflAS OE LOS
ESTAOOS, AL LEGISLAR SOORE EL TRABAJO CE CARACTEA ECOOl'.lv1ICO , 
EN EJERCICIO CE SUS FACULTADES RESPECTIVAS, OEBERAN SUJETARSE 
A LAS SIGUIENTES BASES: 

111. La duraciOn de la jornada m&<ima será de ocho
horas en los trabajos de fdbricas, talleres y establecimien-
tos inwstriales, en los de miner!a y trabajos similares, en 
las obras de construcciOn y reparaciOn de edificios, en las -
v!as f'errocarrileraf:¡ eri las obras de los·¡ puertos, saneamientos 
y dsn~s trabajos de ingenier!a, en las empresas de transpor-
tes, faenas de carga y descarga, en labores agrícolas, em- -
pleos de comercio y en cualquier otro trabajo que sea de ca--
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rácter econOmico". 

D).- EXTENSION DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

El proyecto sOlo proteg!a y tutelaba el trabajo ec2_ 
n&lico, de los obreros, por~e las m~s explotados eran los ~ 
obreros de los talleres y fdbricas, los que prestan servicios 
en el campo de la producciOn pero no hay que olvidar que Marx 
tambi6n se refiri6 a la explotaciOn en el seno del hogar, de
los trabajadores a cXimicilio, y como se desprende del Mani- -
fiesta Comunista de 1848 anu~ciO la explotaci~n de los aboga
dos, fannaceOticoa, m~dicoe ••• (9)-µero el proyecto no fuA a
Prabado, sino el dict~men que presento la ComisiOn de Consti
tuciOn, redactado por el general MOgica, y en ~l se hace ex-
tensi6n la pn:JtecciOn para el trabajo en general, para toci> -

aquel que presta un servicio a otro al margen de la produc- -
ciOn econOmica; concepto que es b!sico en la Teor!a integral
Para cubrir con su amparo todos los contratos de p:restaciOn -
de servicios, inclusive las profesiones liberales. 

E).- LUCHA DE CLASES Y REIVINOICACIQ\J DE LOS CERE

CHOS tEL PROLETARIADO. 

Los principies de lcuha de clases y de la reivindi
caciOn fueron aprobados por la soberana asamblea, cr·eando un
nuevo derecho del trabajo aOn nuevo e incomprendictJ en toda ~ 
su magnitud que no sOlo tiene por objeto proteger y redimir-
al trabajador industrial u obrero, sino al trabajact>r en gene -ral, incluyendo al aut6nomo 1 a todo prestactir de servicios, -
ya sear m6dico, abogado, ingeniero, artista, deportista, to?'! 
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ro, etc., modificándose el predmbulo del proyecto del art!r.u
lo 123 en los térmd.nos siguientes: 

"El Congreso de la LhiOn y las Legisladuras de los
Estados deberán expedir leyes sabre trabajo, sin contravenir
ª las bases siguientes, las cuales regir6n el trabajo de los
obreras, jornaleros, empleados dom~sticos y artesanos, y de -
una manera general todo contrato de trabaja". 

As! quedaron protegidas todos los trabajadores, en
la producciOn econOmica y fuera de ~sta, en toda prestaciOn -
de servicios, comprendiendo a los trabajadores libres o auto
nomos, los contratos de prestaciOn de servicios del COaigo C! 
vil, las profesiones liberales. 

Y además de la extensiOn del derecho del trabajo p~ 
ra todos los trabajadores, al amparo del principio de lucha -
de clases frente a las desigualdades entre propietarios y de! 
pose!dos, se crearon derechos reivindicatorios de la clase -
obrera. As! se confirma en la parte final del mensaje del -
articulo 123, en el que se expresa cc:n sentido teleolOgico -
que "las bases para la legislaciOn del trabajo han de reivin
dicar los derechos de¡ proletariado". (10) Por ello el art!
culo 123 es un instrl.lnento ae lucha de clase inspirado en la 
dial~ctica marxista, para socializar los bienes de la produc
ciOn a trav~s de normas especificas que c0r1signan tres dere-
chos reivindicatorios fundamentales de la clase trabajadora:
el de participar en los beneficias de las empresas y los de -
asociaciOn profesional y huelga, como parte integrante del d! 
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racho del trabajo y por lo mismo rama del derecho social cona 
titucional, 

As! nacieron en nuestro pa!s los estatutos socia;_ 
les del trabajo y de la previsiOn social y consigo mismo el -
derecho a la revoluciOn proletaria, para la reivindicaciOn -
de los derechos de los trabajadores. (11) Tal es ~a esencia~ 
eattücturalista de' la· Teor:ta· integral fincada en ·1a funcion·:: 
revólucionarla:~del derecho i:lel trabajo. 

F).- EXTENSI~ DE LA SEGL.flIDAO SOCIAL A TODOS LOS 
DEBILES. 

Las normas de previsiOn social de nuestro art!cula-
123, son puntos de partida Para extender la seguridad social• 
a todos los econ6micamente dAbiles; sOlo as! habrá cumpliciJ -
su destino el derecho del trabajo, porque hasta ahora el de-
racho de seguridad social f onna parte de As te, con tendencia
a conquistar autonom!a dentro del campo del derecho social.' 

Nuestro derecho del trabajo prohija la teor.!a del -
riesgo profesional imputándole a los empresarios y patrones -
la responsabilidad por los accidentes o enfermedades que su-
fran los trabajadores con motivo o en ejercicio del trabajo,
debiendo pagarles las correspondientes indeJ11nizaciones. Ja~ 

bi~ está obligado el patrOn a observar las normas sobre hi
giene y salubridad, as! como las medidas preventivas de acci
dentes y enfennedades del trabajo. Por hoy la seguridad so-
cial es exclusiva de los trabajadores, pero la clase obrera--



102 

lucha por hacerla extensiva a todos los econOmicamente débi.;._ 
les, 

4. EL MENSAJE OEL ARTICULO 123. 

"Reconocer, pues, EL c:EAECHO c:E IGUALDAD ENTRE EL -
QUE DA Y EL Q..JE RECIBE EL TRABAJO, es una necesidad .de la ju! 
ticia y se impone no s~lo el aseguramiento de las condiciones 
humanas del trabajo, como las de salubridad de locales, pre-
servaciOn moral, descanso hebdomadario, salario justo Y. garan -tf as para los riesgos que amanacen al obrero en el ejercicio-
de su empleo, sino fomentar la organizaciOn de establecimien
tos de beneficiencia e instituciones de previsi~n social, pa
ra aéistir a los enfennos, ayµdar a los invdlidos, y avxiliar 
a ese gran ejército de reserva de trabajadores parados inv~ 
luntariamente, que constituyen un peligro inmin-ente para la -
tranquilidad p~blica. (12) 

Nos satisface cumplir con un elevado deber cano és
te, a1A1que estanos convencidos de nuestra insuficiencia, por
que esperamos que la ilustraciOn de esta honorable Asamblea-
perfeccionar~ magistralmente el prpyecto y consignar4 atinad!! 
mente en la ConstituciOn Fblftica de la Rept1blica las bases -
para la legislaciOn del trabajo, que HA CE' REIVINDICAR LOS ~ 
AECHOS DEL PROLETARIADO Y ASEGURAR EL RJRVENIR DE NUESTRA PA
TRIA". 

5.'- LAS NORMAS DEL ARTICULO 123. 

Articulo 123.· El Congreso de la l.hiOn y las Legis-



103 

laturas de los Estados deberdn expedir leyes sobre el trabajo, 
fundados en las necesidades de cada regiOn, sin contravenir -
a las bases siguientes, las cuales regir~n el trabajo de los
obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos y de -
una manera general tod:l contrato de trabajo: 

NORMAS f.flOTECCI(J\JISTAS. 

11 1.~ Jornada máxima de ocho horas, 

"II, Jornada nocturna de siete horas y prohibi- -
ci~n de labores insalubres y peligrosas para mujeres y meno-.· ' 
res de 16 años, y de trabajo nocturno industrial,' 

11III.- Jornada máxima de seis horas para ma)'Ores de 
12 y menores de 16 años, 

111v.- Lh d!a de descanso por cada seis de trabajo•: 

"V.- ProhibiciOn de trabajos f:tsicos ponsiderables
para las mujeres antes del parto y descanso forzoso despuAs
de éste. 

"VI.- Salario m!niroo para satisfacer las necesida...:.. 
des normales de los trabajadores. 
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"VII.- Para trabajo igual salario igual. 

"VIII.- ProtecciOn al salario minimo. 

"IX.- FijaciOn del salario m:!nirro y de las utilida
des por comisiones especiales, subordinadas a la Junta Cen- -
tral da ConciliaciOn. 

"X.- Pago del tsalario en moneda del curso legal. 

"XI.~ Restricciones al trabajo extraordinario y pa
go del mismo en un ciento por ciento m!s, 

"XII.- ChligaciOn patronal de proporcionar a los -
trabajadores habitaciones cOmodas e higiénicas,' 

"XIII.;.. Cl>ligaciOn patronal de reservar terrenos pa -ra el establecimiento de mercadOs pOblicos, servicios munici-
Pales y centros recreativos en los centros de trabajo, cuando 
su poblaciOn exceda de ct>scientos habitantes. 

"XIV.- Responsabilidad de los empresarios i:x:>r- los --. 
accidentes de trabajo y enfennedades profesionales. 

"XV.- ObligaciOn patronal de cumplir los precepto5-
Sobre higiene y salubridad y de adoptar medidas preventivas .;.. 
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de riesgos del trabajo, 

ºXX.- IntegraciOn de Juntas de Conciliacidn y Arbi
traje con representantes de las clases sociales y del gobier
no. 

"XXI,!- Responsabilidades patronales por no s001eter-
~.. .. 

se al arbitraje de las Juntas y por no acatar el laudo, 

"XXII.- Estabilidad absoluta para todos los trabaj!! 
dares en StJS empleos que cumplan con sus deberes y obligaciOn 
Patronal en los casos de despido injusto, a reinstalar al tr! 
bajadOr o a pagarle el importe de tres meses de salario, 

XXIII.- Preferencia de los créditos de los trabaja
dores sobre cualesquiera otros, en los casos de concurso o de 
quiebra. 

"XXIV,:... Inexigibilidad de las deudas de los trabaj! 
dores por cantidades que excedan de un mes de sueldo. 

"XXV,~ Servicio de colocaci~n gratuita. 

"XXVI.- ProtecciOn al trabajadOr que sea contratado 
para trabajar en el extranjero, garantizaadole gastos de rep! 
triaciOn por el empresario, 

"XXVII'. .:.. Nulidad de condiciones del contrato de .;;;;,.i 
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bajo contrarias a los beneficios y privilegios establecidos -
en favor de los tl'abajadores o a renuncia de derechos obre- -
roa 

"XXVIII • .._ Patrimonio de familia. 

"XXIX.:.. Establecimiento de cajas de seguros popula
res, de inv4lidez, de vida, de cesaci6n involllltaria del tra
bajo, accidentes, etc; 

11xxx,:.. Construccidn de casas baratas e higUnicas,-. · 
Para ser ad~iridas por los trabajadores, por sociedades coo
Perativas, las cuales se consideran de utilidad socialº; 

Tales bases constituyen estatutos proteccionistas • 
de todos los trabajadores en el campo de la producci6n econó
mica o en cualquier actividad profesional y en los llamados -
servicios __ pªrsonales o de uso¡ derechos sociales de la perso
na humana que ~de.sútrtibajo, de la clase obrera, para su 
mejoramiento, econOmico y consiguientemente su digr;iificacidn;~. 
derechos que deben imoonerse en caso de violaci6n Patronal a
trav~s de la jurisdicci~n laboral de las Juntas de Concilia-
ciOn y Arbitraje. 

NCJlMAS REIVINDICATORIAS. 

"VI.:.. Derecho de los trabajadores a participar en -
las utilidades de las empresas o patronos.1 



107 

"XVI • ._ Derecho de los trabajadores para coaligarse
en defensa de sus intereses,formando sindicatos, asociaciones 
profesionales, etc. 

"XVII.'- Derecho de huelga profesional o revoluciona -ria: XVIII Huelgas licitas". 

La trilog!a de estas normas reivindicatorias de los 
derechos del proletariado constituyen tres principd.os leg!ti
mos de la clase trabajadora, que hasta hoy no han logrado su
finalidad y menos su futuro histOrico: la socializaci6n del -
Capital.' Porque el derecho de asociaci6n profesional no ha -
operado socialmente ni ha funcionado para transformar el rOg! -men capitalista y porque el derecho de huelga no se ha ajero!_ 
do con senticb reivindicact:>l',· sino s6lo profesionalmente, pa
ra conseguir un "equilibrio" ficticio entre los factores de ;... 
la prod..lcciOn. Por encima de estos derechos se ha impuesto -
la fuerza de la industria, dal comercio y de los bancos, con
apoyo del Estado que d!a por d!a consolida la democracia capi -talista.' Y el resultado ha sido el progreso econ6mico con _ .. 
mengua de la justicia social reivindicadora • .' 

La Teor!a integral de derecho del Trabajo y de la -
PrevisHln Social, como teor!a jur!dica y social, se forma con 
las normas proteccionistas y reivindicatorias que contiene el 
art!culo 123 en sus principios y textos: el trabajador deja -
de ser mercancía o art!culo de comercio y se pone en manos de 
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la clase obrera instrunentoa jur!dicos para la aupreait1n 
del r~gimen de explotaciOn caPitalista. 
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6,- TECflIA REVOLUCIGJAAIA DE LA TEOAIA INTEGRAL. 

La Teor!a Integral explica la teor!a del derecho -
del trabajo para sus efectos dinámicos, como parte del dere-
cho social y por consiguiente como un orden jurf.c:ti.co dignifi
cador, protector y retvindicador de los que viven de sus es
fuerzos manuales e intelectuales, para alcanzar el bien de la 
comunidad obrera, la seguridad colectiva y la justicia social 
que ti6flde a socializar los bienes de la producci~¡ estfmu-
la la pr4ctica jurldico-revolucionaria de la asociaci6n prof! 
sional y de la huelga, en funciOn del de\lenir hist~rico de -
estas nonnas sociales¡ comprende,·pues, la teorla revolucim! 
ria del art!culo 123da·la Constitucidn polftico-social de :.~ 
191?, dibujada en sus propios textos: 

I.~ Derecho del trabajo, protector de todo el que -
Presta un servicio a otro en el campo de la produccidn econt5-
mica o cualquier actividad laboral, ya ssan obreros, jornale
ros, empleados al servicio del Estado, emplear.ils en general,-. 
domésticos, artesanos, médicos, ebogect>s, tAénicos, ingaiie-
ros, peloteros, toreros, artistas, etc.; es derecho nivela
dor frente a los empresarios o patrones y r.uya vigencia cOP -
rresponde mantener incdlume a la Jur1sdic01.&l. 

II.- Derecha del trabajo reivindicatorio cie la ele-' 
se trabajadora para socializar los bienes de la prod..lcci&i en 
f unciOn de recuperar lo que le pertenece por la explotaciOn -
secular del trabaja humano que acrecentO el capital y propi
cio el desarrollo econOmico de la Colonia a nuestros d!as. -
Es derecho leg!timo a la revoluciOn proletaria que transfo~ 
rd la estructura capitalista, por la ineficacia de la legisl!! 
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ci6n• de la administraciOn y de la juriadicciOn en manos del
poder capitalista.1 

III.- Derecho administrativo del trabajo constitu!
do por reglamentos laborales, para hacer efectiva la protec
ciOn social de los trabajadores. Corresponde a la administra 
ciOn y especialmente al poder ejecutivo el ejercicio de pol!: 
tico-sacial y tutelar a la clase obrera al aplicar los regla
mentos no sOlo protegiendo sino tambiAn redimienao graciJalrneu 
te a los trabajact>res. 

IV.~ Derecho procesal del trabajo, que coroo norma -
de derecho social ejerce una f unciOn tutelar de los trabajado -res en el proceso laboral, as! como reiviod1:cad:>ra, ,fundada -· 
en la teor!a del art!culo 123 de la COnstituciOn de 191?, en
el SB'ltido de que las Juntas de ConciliaciOn y Arbitraje es-
t4n obligadas a rettl.mir a la clase trabajadora, supliendo sus 
quejas o recl8118éiones defectuosas. En los conflictos de na
turaleza econOmica puede realizarse la reivindicaciOn proleta -ria, más ~e aumentanoo salarios y disminuyencb jornada de -
trabajo, etc.', entregando las empresas o los bienes de la pro 
ducpf 6n a los trabajadores cuando los patrones no cumplan coO: 
el articulo 123 o la clase obrera en el proceso as1 lo plan-
tee, pues el derecho procesal social no está limitacti por los 
principios de la Constitucian ix>l!tica, de esencia burguesa -
y sostenedora de la propiedad privada, ni ~sta puede estar -
por encima de la Constituci6n Social• que es la parte mds - -
trascedental de la Carta suprema de la Rep6blica,\ 

En la aplicaci6n conjunta de los principios b!sicos 
de la teor!a integral, pueden realizarse en el devenir histt5-
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reivindicadores de los obreros, campesinos a de cualquiera ~ 

econOmicamente d~bil, pare comsar desigualdades y corregir -
injusticias sociales originadas del capital. 

En tal sentido empleamos la terminologfa de derecho 
social y como parte de 6ste la legislaci~n fundamental y re-
glamentaria del trabajo y de la· previ'.&i~n aoci'al '.t,oa elementos 
de la Teoría integral son: el derechO social protecciaiista · 
y· el derecho social. rei~dicedor~ · .... .' :· · ·:'.::~'~ . 

. , 

A) EL DERECHO CEL TRABAJO ES N0Ft.1A AUTCJJCJM. 

En el diccionario de Derecho Cbrero, 1935,· del maB!. 
·. tro Trueba Lrbina se comprende una parte de la Teor!s int&!- -
gral de derecho del trabajo en cuanto a su creaciert autdnoma
incesante y su tendencia proteccionista de todos los · trabaj!!_ 
dores: 

"El Derecho obrero es una disciplina jur!dica aut6-
norna, en plena fonnaciOn, diariamente observamos sus modalid!!, 
des y transfonnaciones a travAs de la agitaci&l de las masas
de trabajacX>res, de los lauct>s de las Juntas de Conciliacien
y Arbitraje y de las ejecutorias de la Suprema Corte de Justi -cia. Y tambi!n, d!a por día, va adquiriendo sustantividad al 
influjo de la situaciOn econftmica para desenvolverse luego en 
un 6mbito de franca proletarizaciOn.1 Su caracter eminentemer.1 
te proteccionista del obrero se manifiesta en el art!culo 123 
de la ConstituciOn de la Rept'Jblica y en la Ley Federal del -
Trabajo; pragmática, constitutiva y org4nica del OEAECHJ SO
CIAL en nuestro pa:ts 11

•
1 (13) 

, \ 
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Es conveniente precisar que por proletarizaciOn d&
be entenderse la inclusiOn en la clase obrera del importante
sector de técnicos, ingenieros, médicos, abogacbs, empleados, 
etc.·, es decir, de todos los prestadores de servicios, pues-
a1..11que no realizan actividades en e¡ campo de la producciOn-
econOmica. sin embargo, engrandecen numéricamente a la clase
obrera. 

B).~ EL DERECHO DEL TRABAJO PARA TODO Ff\ESTADOR DE 

SERVICIOS ES fflOTECCICJIJISTA Y REIVINDICATORIO, 

La norma proteccionista del trabajo es aplicable -
no st5lo al obrero estrictu, sensu, si no al jornalero, emple!!_ 
do,' doméstico, artesano' t~cnico, ingeniero, abogad:>, médico, 
artista, pelotero, etc.~, El derecho mexicano del trabajo ti• 
ne esta extensiOn que no reconocen otras legislaciones, La -
generalidad de los tratadistas dicen que el derecho del traba -jo es el derecho de los trabajadores dependientes o subordina -dos,· que nuestro derecho del trabajo superd desde 191? al t,·-
identificarse con el derecho sociál en el art!culo 123,· ha- -
ci@ndolo extensivo a los trabajadores aut"nomos," De aquí. se
deriva el concepto de clase obrera en el cual quedan canpren
didos todos los trabajadores; Oel derecho obrero al derecho
de la actividati profesional y aplicables a todos los presta
cbres de servicios, inclusive los profesionales de las cien-
cias y de las artes.' 

Claramente en el año de 1941, en nuestra obra Dere
cho ~cesal del Trabajo, publicada en esta ciudad, encaramos 
con preci~idn la otra parte de la Teor!a Integral, ea car4c.;;.., 
ter reivindicador del derecho del trabajo, está es, su iden-
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tificaciOn plena en el derecho social: 

"La naturaleza del. nuevo Derecho se deriva de las -
causas que originaron su nacimiento y de su objetivo f1.r1damen 
tal¡ piJdiend:J concretarse as!, El Derecho del trabajo es - : 
reivindicador de la entidad humana despose!da que sOlo cuen
ta con su fuerza de trabajo para subsistir, caracteriz!ndose
por su mayor proximidad á la vida¡ propugna el mejoramiento -
económico de los trabajadores¡ y significa la acción social! 
zadora que iniciá la transfonnaciOn de la sociedad burguesa -
hacia un nuooo régimen social de Derecho 11

.' ( 14) 

C) LA HUELGA: DERECHO 'REIVINDICATORIO DE AUTIXE

FENSA. 

Sisnpre por la misma senda, presentamos coma dere
cho de autodefensa reivindicadora de los trabajadores: el de -racho de huelga, como derecho revolucionario y como garant1a-
social .1 En otra obra nuestra, EvoluciOn de la Huelga, pubii
cada en 1950, expusincs con toda claridad y sin lugar a dudas 
que: 

"El derecho de huelga se mantendrA incOlumne en MA-
xico, mientras subsista el régimen de prociJcci~n capitalista¡ 
y este derecho constitucional responde al principio de lucha
da clasesr si en el futuro se suprimiera o nulificara el dar! 
cho de huelga en nuestro pa!s, en ese momento se encender!a ~ 
la tea de la revoluciOn social y nuestro pueblo eetar!a en ~ 
v!a de realizar su bienestar naterial y su destino histOrico
entonces, como consecuencia de esta revoluci~n, se tranforma-



-

115 

r!a el Estado y sus instituciones. 

"En otras palabras, menos crudas, cuando las desi~ 
gualdades sociales sean menos fuertes, cuando la~·justicia so
cial cobre vigor y sobre todo, cuando la norma moral reine -
o t.-ra vez sobre los hombres las huelgas ser~n innecesarias" •1 

-

Mientras tanto ~eda en pie la necesidad de la huelga para , -
combatir las injusticias del capitali~mo y del industrialismo 
Y para conservar el equilibrio entre los factores de la pro
ducciOn, base esencial de nuestra democracia econOmica. 

"Tal es la irnportélncia que reviste el derecho de -
huelga.~ 

"En el porvenir, la huelga no sOlo es una esperanza 
del proletariado para la transformaci~n del r6gimen caPitalis 
ta,' sino la piedra de toque de la revoluci&i social". (15) -

En pie nuestra idea jl.Nenil; el derecho social es -
reivindicatorio y la huelga es derecho social RLIª en un momen - . 
to dado transformará el r~gimen capitalista mediante el cam--
bio de las estructuras econOmicas. 

Estas ideas las repetimos constantemente en la c4-
\ tedrá con recio trepidar de catapulta, porque los derechos S!?_ 

ciales de huelga y asociaciOn profesional obrera, forman par'o 
te de nuestra ConstituciOn social y por lo mismo son indepen
dientes de la dogmática pol!tica de la propia Constituci~n. 1 
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D).1 JUSTICIA SOCIAL REIVINDICATORIA. 

Y finalmente, ;1uestra idea de: la.'justicia social va 
m6s allá de lo que piensan los juristas y filOsofos de nues-
tro tiempo, aun aquellos qup enseñan que la justicia fl Jial -
ea la justicia del derecho del trabajo como derecho de inte
graci6n, regulador de relaciones entre los miembros de una -
clase social y el Estado, porque la funci~n distributiva de -
la justicia social inclu!mos como su base y esencia la acciOn 
reivindicatoria, que no se satisface con el mejoramiento eco
n~co de la clase obrera, ni con normas niveladoras ••• Es -
indispensable que la clase obrera recupere toda aquello que -
le pertene:;e y que ha sido objeto de eKplotaciOn secular. A:>r 
esto decimos en nuestro TRATADO OE LEGISLACI()J SCX:IAL, México 
1954, que:· 

"La justicia social es justicia distributiva, en el 
aaitido de que ordena un rAgimen que las desigualdades tradi
cionales han mantenido desordenadamente; sOlo restablecienct>
este orden se reivindica el pobre frente al poderoso. Tal es 
la esencia de la Justicia social". (16) 

Esta es la justicia social del arttculo 123, reivin 
< -

dicadora y no sdlo de equilibrio y mejoramiento econ6mico d~ 
la clase obrera. La reivindicacidn tiende al reparto equita~ 
tivo de los bienes de la·~producci6n, acabando el desorden que 
implica la mala distribuc!On de los biens. 

As! redondeamos la Teor!a integral en el libro y en 



11? 

la c~tedra y excátedra, en conferencias y en didlogos con es
tudiosos, redescubriendo el art!culo 123, en el cual se con-
signan tanta las normas igualadoras y dignificadoras, en una
Palabra proteccionista de los trabajadores, as! como las dar~ 
chas reivindicatorios encaminados a consumar la revoluciOn -
proletaria que de acuerdo can nuestra Consti tuciOn ·social 80-
lo implicaría el cambio de la estn.Jctura econOmica, sociali-
zando las empresas y el Capital, par no haberse conseguida -
par medio de la evoluciOn jur!dica, pues ni la legislaciOn ni 
la jurisdicciOn del trabajo lo han logrado hasta hoy, ni se -
lograr!an con la nueva ley laboral de 19?0. 

8.- LA TECAIA INTEGRAL EN EL ESTADO DE ~AECHO 

SOCIAL. 

Es funciOn de la Teor!a integral de derecho del -
trabajo investigar la CCJ"llpiejidad de las relaciones no sOlo -
entre los factores de la proclJcciOn, sino de todas las activ!, 
dadas laborales en que un hombre preste un servicio a otro, o 
que trabaje para si mismo, para precisar su naturaleza y s~ 

ñalar la norma aplicable; as! como determinar las·fúnciones -
del Estado de derecho social, en-.lo ·concerniente a la legis
laci6n del trabajo, las tendencias de su evoluciOn y su dest!, 
no histOi'ico. (17) 

La Teor!a integral es, también s!ntesis de la inve_! 
tigaciOn del derecho mexicano del trabajo, de la histór~a de
las luchas_ proletarias, de la revoluciOn burguesa de 1910, -
que en su desarrollo recogiO las angustH1.s y el malestar de -
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los campesinas y de los obreros, combatiendo en su evolu--
ciOn la explotaciOn en los talleres y fdbricas, revivienda
el recuerdo sangriento de Cananea y R!o Blanco, etc,, ori
ginancb la ideolog1a social del Congreso Constituyente de -
Que~taro de 191?, donde se estructuraron los nuevos dere
chos sa.ciales de los trabajadores frente a los explotadores 
y propietarios y frente al derecho pOblico de los gobenian
tes que detentan el poder pol!tico en representaciOn de la
democracia capitalista. Asismismo, enseña la Teorfa Inte
gral que los derechos sociales no conviveri en annon!a en -
la ConstituciOn de 1917, sino que est~n en lucha constante
y pennanente, prevaleciendo el imperio de la ConstituciOn -
pol!tica sobre la ConstituciOn social porque el poder petll~ 
co le otorga su fuerza incondicional y porque la Constitu
ciOn social no tiene m!s fuerza que la que le da la clase -
obrera •••• 

El Estacb pol!tico, a\cambio de paz, en los mo-
mentos de crisis pol!tica y cuanctl considera que el confo~ 
mismo, obrero puede perturbarse, expide leyes mejorando las 
condiciones de trabaja, superancb los derechos de los trab! 
jadol'es, a fin de que obtengan mejores prestaciones, regla
mentando con fines proteccionistas diversas activididades -
laborales e incluyendo nuevas figuras ya protegidas en el -
articulo 123, y convirtiendo en nonna jurfdica la jurispru
dencia favorable a los trabajadores, 

A la luz de la Teor!a Integral, en el Estado de
derecho social son sujetos de den:Jcho del trabajo los obre
ros, jornaleros, empleados, cbm~sticos, artesanos, t~cnicos, 
ingenieros, abogados, m~dicos, deportistas, artistas, agen
tes comerciales, taxistas, etc. Es m~s, echa por tierra el -
concepto anticuado de 11subordinaciOn 11 como elemento caracter!,s 
tico de las relaciones de trabajo pues el articulo 123 establece 
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principias igualitarios en estas relaciones can el propOsito
de liquidar evoluti.vamente el régimen de explotaciOn del hom
bre por el hombre. En el campo de la ju:risdicciOn o aplica
ciOn de las leyes del trabajo por las Juntas de ConciliaciOn
Y Arbitraje, o por los Tribunales Federales de amparo, debe -
redimirse a los trabajadores, no sOlo mejorando sus condicio
nes econOmicas y su seguridad social, sino imponiendo un ar-
den económico que tienda a la reivindicaciOn de los derechom
del proletariado, entre tanto, deberAn suplir las quejas defi · -cientes como actividad social de la justicia burguesa que re-
presenta la &.iprema Corte de Justicia de la Naci&. 

Y por Oltimo, la Teor1a integral es fuerza dia16cti 
ca para hacer conciencia en la clase obrera, a fin de que ma
terialice sus reivindicaciones sociales, pues a pesar de las.;.. 
actividades actuales del Estado Polftico, ni la legislaciOn -
ni la administraciOn, ni la juristticcien, que lo constituyan
por su funcit5n pol!tica o burguesa procurtir.4n el cambio de :
las estructuras econOmicas, lo que selo se conseguir.fa a tra
vés de la revolucien proletaria que algOn d!a lleve a cabo la 
clase obrera.' 
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CAPITULO Q U I N T O 

LA SEGURIDAD SOCIAL CCJJO PARTE INTEGRANTE OEL DERECHO SCX::IAL. 

I .- El Derecho Social. 
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II.- La Seguridad Social • 
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1.- DERECHO SOCIAL • . ... 
Hemos visto con anterioridad que cuatro siglos y rn~ 

dio tuvieron que transcurrir para qua nuestro pueblo lograra
una Nonna Suprema que comprendiera de una manera suigéneris -
un derecho nuevo que conocemos como Derecho Social. 

l. 

El Derecho Social di6 lugar a ordenamientos jur!di
cos que reconocen la autonomía de un detenninado grupo econ6-
micamen te desvalido que se destaca con perscinalidad jur!dica
determinada, que rigen su vida jurídica y garantizan la sa-
tisfacci6n de sus intereses, cuya autonomía puede sintetizar
se en el siguiente lema: "proletarios del mundo, un:!os": por-
que como lo dice la maestra Martha Chávez P. de Velázquez (1) 
para que una objetivaci6n del derecho sea más acertada, deb~ 
rá tomar en cuenta el elemento real que condiciona su efica-
cia; he aqui que esencialmente los grupos sociales revolucio
nan y motivan una relaci6n cada vez más jurídica en el dere-
cho positivo; he aqui por qué el elemento real es el que de-:.
termina la clasificaci6n del derecho en ramas y subramas y ha 
permitido la creación de nuevas-- subramas jurídicas. 

Por lo expuesto se explica que hayan surgido las ra -mas y subramas del Derecho a saber, y de acúerdo con la clas! 
ficaci6n que nos da el maestro Lucio Mandieta y Nuñez nos pe!:, . 
mitimos hacer la siguiente transcripci6n: 
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sociales participantes en esas manifestaciones de descanten -to por existir la necesidad de tener en cuenta fundamental-
mente que eo una clase social, a fin de hacer una deroostra
ciOn clara de que los hombres integrantes de una sociedad -
ocupan una escala social y que las normas jurldicas tienden 
a regular la jerarqu!a para mantener legalmente la divisi~n 
social; las segundas o Constitucionales que contienen las -
aspiniciones fundadas de la clase proletaria de conquistar
la supremac!a sobre la clase que detenta el poder, el capi
tal, y poder recuperar la plusvaHa, los medios de produc
·ciOn a los que tiene derecho de acuerdo con una poderosa º2 
rriente ideolOgica denominada marxista, y de la presi~n ec~ 
nOmica y pol!tica de la clase media y un poco menos de la -
llamada popular, y po~ reflejo, conquista y derecho de los
grupos margina cbs; no asalariados, no sin ctlcalizact>s 1 etc. · 

Por lo expuesto poderoos afirmar que las caracte
rtsticas del Derecho S:Jcial que le son particulares, tene-
mos; entre las que mencionamos como principal, la q~e se b! 
sa en la confianza como un concepto contrario a inseguridad; 
que es un derecho que no est! impuesto al grupo desde afu~ 
ra, y que sOlo puede reglamentarse de un modo inmanente, es 
puf}s ui derecho autOnomo inherente a cada grupo en particu
lar, pUeS vincula a los miembros de ll1 modo firme y m!s r!
gido que el derecho indl.vidual que recurre a la acci&i con
diciona. Asi el Derecho Social es ll1 derecho de la sociedad 
proletaria frente al Estado capitalista, no una concesi~n • 
graciosa de ~ste que integre a la sociedad despuOs de su de -sfntegraciOn. 

Entre otras caracter!sticas del derecho que esta
mos estudiando se nos presenta; que se refiere a grupos sociales 
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bien definicbs, que protege a las personas de esos grupos, • 
que regula fundamentalmente intereses econOmicos, que establ! 
ce instituciones para suavizar la contradicciOn de intereses
de las clases sociales de una manera justa y pac!fica.· Carac 
ter!sticas que hacen del Derecho Social el medio idoneo pa_: 
ra que el Estado se erija en defensor y guardi~n de los inte
reses de la clase proletaria. 

El Derecho Social regula al hombre como sujeto de -
un grup:i, vinculado a una sociedad fOl"mada por grupos institu -cionalizados, de donde atiende al rycmbre colectivo c·irno base-
del bienestar social e indivicilal, pudiendo llegar por su ~. -
inercia a beneficiar sectores en donde las condiciones lamen
tables de cultura y de organizaci6n no permiten su adaptaci6n 
a tales institúciones, ejemplo de ellos lo son: ancianos,.;.... 
huérfanos, paupérrimos, no esalar1ados, a los trabajadores a
domicilio y otros individuos entre los ""ª no hay lazo de u
nión,~ 

El Derecho Social ha surgi ck1 como resultado de una
pocterosa corriente ideol~gica y de la presiOn econt5mice y po-
1! tica del proletariado; pero a~n no est4 completamente defi
nickl y ofrece todav!á mOltiples confusiones y malas interpr~ 
taciones que ameritan profundo an4lisis para delimitar sus -
contnmos y fijar su contenido,' 

Empezando por el nombre, ha sido objeto de criticas 
aparentemente certeras; as!, el autor español Cast~n Tobeñas-; 
afirma que ,todo cereclio es social y qu~, por lo tanto, la denom!, 
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naciOn "Derecho Social" es una redundancia; el autor francl!s
Bonnecase afirma tambi~n que es un pleonasmo porque el dere-
cho es general es regulador de: las relaciones sociales y con
sidera al Derecho Social como un término de moda,· como una pa
labra nueva,• 

Garc!a ~iedo nos da una definiciOn incompleta de-
lo qúe es el Derecho Social, pues dice que es "el conjunto de 
reglas e inátituciones ideadas con fines de protecciOn al tra -bajador".: 

Francisco Bergam!n, citado por Mencti.eta y NOñez, ~ 
. nos dice: "Derecho Social ea aquel conjunto de condiciaies -
internas y externas que, dependientemente de su voluntad, con -duzcan al fin de la sociedad misma": 

Gurvitch define al Derecho Social como el Derecho ~ 
Autdnomo de comuni~n p:ir el cual se integra de una manera ob
jetiva la totalidad activa, concreta y real, CJ.'e encama un -
valor positivo. El ix>der, en el Derecho Social, no es un JXJ
der de dominaciOn sino de integraciOn de la comunidad pol!ti
ca; las notas relevantes de este Derecho Social son su fun-·.:. 
ci6n general es integrar objetivamente una· persona colectiva 
completa, una totalidad, mediante la unificaciOn de sus mi~ 
bros; el f1.11damento de su fuerza obligatoria consiste en que
la f ormulaciOn de ese derecho tiene lugar de una manera dire~ 
ta por la totalidad que integra¡ su objeto es reglamentar la
vida interior de la totalidad, la relaciOn jurídica que esta
blece, se manifiesta exteriormente JXJr la coacciOn incondici2 
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nal; este derecl-'O tiene primac!a sobre el derecho condensado
que se impone mediante coacciOn incondicional y finalmente, -
el sujeto al cual rige el Derecho Social es la persona colec
tiva. Culmina diciendonos que "el Derecho Social es un Oere-
cho de integraciOn objetiva en el nosotros, en el conjunto". 

El sociologo mexicano, doctor Lucio Mendieta y NO-
ñez critica el concepto de Gurvitch sobre el Derecho Social,• 
al expresar que el jurista ruso encuentra en el Derecho So- -
cial cils caracter!sticas fundamentales: a).~ Su fL11ci~n con-
siete en integrar a los agrupamientos sociales; b).- Se orig!_ 
na· en su forma pura en el seno de las conl.lnidades de todo - -
agrupa.miento social, de mocil exix>nt~neo. En consecuencia, ª! 
gt'rl Mend:lElta y NOñez, el Derecho de Gurvotch es social porque
'f•soeiálizá" ·· y porque nace en el es tracto m~s honiJJ de la ª!>
ciedad,' La primera caracter!stica la critica diciendo que es 
demasiado amplia para constituirse con ella una rama del Del!, 
cho Social, ya que bastar!a con que cualquier nonna tendie!le
a la uni6n de los individuos para que fuese Derecho Social.' -
Sobre el segundo rasgo9 el autor mexicano dice que en la ac4;
tualidad su acéiOn se presenta con gran complejidad intervi
niendo en ella uarios factores, algunos incluso ajenos a las
comunidades o cuando menos no inmediatamente derivados de - -
ellas como en la doctrina, la jurisprudencia, las teor!as ~ 
ciolOgicas, algunos incluso ajenos a las comunidades o cuando 
menos no inmediatamente derivados de ellas como en la doctri
na, la jurisprudencia las teor!as sociolOgicas y econOmicas,;.. 
el pensamtento pol!tico, la solidaridad internacional y la -
imitaciOn. 

El jurista mexicano a quien nos hanos venici:> .refi-
riendo opina que el Derecho Social, como cualquier otra rama-
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jur!dica, no puede tener como finalidad esencial resolver Pt:O 
blemas, puesto que ello es mds bien el campo de la pol!tica.: 
Expresa que para poder formular un concepto jur.!dico del Def'! 
cho social previamente deben precisarse los siguientes concep 
tos: 1.- Determinar cu41ea son las leyes con las que se pre-: 
tende configurar a esta nueva rama jur!dica.' 2.~ Analizar con 
el objeto de ver si hay en ellas un fondo comOn que justifi-
q.Je su unidad substancial: 3.- Probar que sus principios -
son diferentes de los que sustentan las ramaB:lfa caiocidas del 
Derecho, pues de lo contrario no (X)dr!a desprenderse de ellas 
Para formar un derecho aut~nomo. 4.- Descubrir sus fundamen-
tos sociolOgicos. 

Meridieta y NOñez define el Derecho Social como "el
cO{ijunto de leyes y disposiciones autOnomas que establecen y
desarrollan diferentes principios y procedimientos protecto-
res en favor de las personas, grupos y sectores de la socia-
dad, integrados por individuos econOmicamente d~biles, para-
lograr su convivencia con las otras clases:·sociales dentro de 
un orden justo" ( 3) 

H6ctor Fix Zamudio, al punto en cuestiOn nos dice;
que el "Derecho social es el conjunto de normas 1 jur!di.cas n!! 
ciclas con independencia de las ya existentes, y en situaciOn
equidistante respecto de la divisiOn tradicional del derecho
pOblico y del derecho privado, como un tercer sector, una te!: 
cera dimensiOn, que debe considerarse un derecho de gruJXJ, -
proteccionista de los grupos m~s débiles de la sociedad, un -
derecho de integraciOn, equilibrador y comunitario"(4), 



132 

Asi el maestro universitario Alberto Trueba Llrbina
nos explica ampliamente que· a principios de este siglo fue la 
RevoluciOn Mexicana la primera revoluci6n en el mundo que ro!!! 
pió definitivamente con la fOrmulas del pasado, plasmando sus 
postulados de reforma social al hacerse la Declaraéi6n de De
rechos Sociales que contiene el art!culo 123 de la Constitu-
ci6n de 191?, que impone al Estado la obligaciOn de interve-
nir en la vida econOmica del Pa!s y eñ..,,.la. tutela y reivindi
caci6n de los grupos mayoritarios o proletariado. Nos expli
ca también que los intereses del individuo estAn protegidos -
por el Derecho Privado; la organizaci6n del Estado eat6 a car -go del Derecha POblico y la comunidad y sus elementos d~bilea 
encuentran su tutela en el Derecho Social. Nos revela que la 
primac!a en el establecimiento del Derecho Social la tuvo la
Consti tuciOn Mexicana de 191?; siguiO Rusia en 1918 cuando -
promul~ la DeclaraciOn de Derechos del Pueblo Trabajador y -
Explotado; después vino la ConstituciOn Alemana de 1919, d13s
puAs la ConstituciOn Española de 1931 y por Oltimo menciCll'Ja -
a la Constituci61 Italiana de 1946 (5). 

El Derecho Social, nos sigue diciendo el maestro -
Alberto Trueba Lrbina, "es el Derecho de la lucha de clases -
Para realizar las reivindicaciones econOmicas y sociales, se
identifica entrañablemente con el Derecho del Trabajo y de la 
Previsidn Social" y a continuacidn nos presenta la siguiente
definici~n que hacemos nuestra porque sintetiza lo anterior-
mente expuesto por varios autores, la cual es como sigue: "El 
Derecha Social es el conjunto de principios, instituciones y
normas que en funciOn de integraciOn protegen, tutelan y rei~ 
vindican a los que viven de su trabajo y a lo~ econOmicamente 
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el desarrollo de la peq.¡eña propiedad agrtcola; para la crea
ción de nuevos centros agr!colas e incilstriales, El segunda
da los articulas mencionados, o sea el 28 al establecer expr~ 
samente que no constituyen monopolios las asociaciones coope
rativas de productores para que en defensa de sus intereses -
o del interés general, vendan directamente a los mercados ex
tranjeros los productos nacionales que sean la principal fuea 
te de riqueza de la regiOn en que se produzcan, y que no sean 
art!culos de primera necesidad, siempre q.¡e tengan autoriza~ 
ciOn del gobierno federal o local. 

El Juicio de Amparo tambiAn forma parte del Derecho 
S::>cial por ser el medio de control legal de las autoridades -
Para -- beneficio y tranquilidad, as! como uno de los Oltimos 
prowctos de los econOmicamente débiles. 

Se ha visto en el presente inciso, que en México, -
el Derecho Social no es sOlo una escuela jur!dica o una disc! 
plina teOrica alejada del mundo de la realidad, sino qUe PBl"
tenece a nuestra legislaciOn y, por ende, lo ratificamos, n~ 
se considera una concesiOn graciosa del1 Estado en beneficio -
de la sociedad,· de sus gn.ipos y clases dAbiles, sino una VBJ"

dadera facultad del hont>re vinculado socialmente para exigir-
su cumplimiento,· ya sea ante el poderoso econOmicamente o an
te el Estado mismo con base en el ~echo a la revoluci6n Pl'2.• · 
letaria para alcanzar su ~ivindicaciOn. 
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II.- LA SEGLAIDAD SOCIAL 

La obra de las ide6logos de la RevoluciOn es muy i~ 
portante. &.Is manifestaciones se inspiraron en las autAnti-
cas necesidades del pueblo mexicano. Y todas las ideas que-. 
se expusieron en esta Apoca tuvieron el pro~si to de un mejo
ramiento general. La probreza de nuestros pueblos, por des-
gracia, no se reducía a una limitaci6n exclusivamente econ6-
mica; lo vimos en el primer cal)ttulo del presente trabajo, -
prevalec!a una situaciOn social en qu~ la justicia, el privi
legio y la opresi~n, la ignorancia, la insalubridad y el de-
samparo, eran hechos imperantes, por este motivo don Luis - -
Cabrera definiO la RevolucHln como "un movimiento soéial, vi2. 
lento y profundo, que tuvo por objeto restablecer el equili-
brio econ6mico y pol!tico que debe existir entre los diver~os 
canponentes humanos de la naciOn. En el fondo su .. objeto fue
más trascedental, pues se trato de cambiar las leyes, las coa -tumbres y en general el régimen social existente, para esta--
blecer otro mAs justo". (?) 

El anhelo de. nuestro pueblo por una mejor y mayor -
seguridad individual y familiar, estA incorporado a las nece
sidades éticas de la sociedad contemporánea; e implica un - -
cierto grado de capacidad socio-econOmica, ya que sus recur
sos derivan de la producci~n y el trabajo. En comunidades -
con pajo nivel de desarrollo, la protecciOn contra los ries-
gos se rige por el antiguo concepto de la asistencia privada
Y póblica. · El desarrollo econOmico impulsa al progreso so...· __ 
cial y facilita la implantacien o en su caso el perfecciona-
miento de los sistemas de bienestar colectivo en t~rminos de
Derecho Social. Si deseamos la seguridad, tenemos que esfol'\-
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zarnos en el progreso econOmico, el cual es para el Estado •
una obligaci6n. 

El doctor Ignacio Morones Prieto al hablar de la ª!!!. 
guridad Social,expresa: 

"Si somos congruentes con la teoria contempor&iea -
de la Seguridad Social y mAs aOn, si reparamos en la :magni
tud de las necesidades que hemos de cubrir y en el atraso hia -
~rico de nuestro sistema de trabajo, tendremos que fransfCJl'oo 
mar nuestros régimenes a fin de q.Je desborden definitivamente 
el estrecho marco de las relaciones obrero-patronales. El d! 
recho a recibir prestaciones, no podrA derivar Onicamente de
la eventual ubicaciOn de una persona dentro del proceso p~ 
ductivo, sino antes bien,1 de su calidad inalienable de ser hu -mano. De igual manera, los recursos que se destinan a nues--
tra obra, no: han de justificarse ya por el solo principio com 

- -
pensatorio, mediante el cual un indviduo a un sector cubre el 
monto de los beneficios que recibe, sino merced a un impereti -vo qe Solidaridad Social por la colectividad en su conjunto"-
(8). 

El ingeniero Miguel Garcf a Cruz, elabora la siguien -te definiciOn: "La Seguridad Social es un derecho , pObli'co, -
de observancia obligatoria y aplicaciOn universál, para el l~ 
gro solidario de una económ!a auténtica y racional de los re
cursos y valores humanos, que asegure a toda la poblaci6n una 
vida mejor, con ingresos y medios econOmicos suficientes para 
una existencia decorosa, libre de miseria,- temor, enfermedad, 
ignorancia y desocupaciOn, con_ el fin de que en todos los pa!_ 
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ses se establezca, mantenga y acreciente el valor intelectual, 
moral, y filosOfiéo de su poblaciOn activa, se prepare el ca~ 
mino a las generaciones venideras y se sostenga a los incapa
cita dos eliminados de la vida productiva", ( 9) 

El término Seguridad Social puede tener varios con
ceptos, pero cano la Seguridad Social es una realidad instit~ 
cional nacida en las legislaciones, su concepto se declice so
lamente de ellas, y es el siguiente: "La Seguridad Social es
un deber~'social que corresponde a un Derecho Social". Es una 
garantía inctividual en tanto q..ie, se pertenece a una sociedad 
y social porque a ella Y& dirigida. 

Ahora bien, para efecto de ser maA claro y objeti
vo, creo menester rematar los conceptos y definiciones ante-
rieres seiialando la "Declaracidn de México", hecha en la VI -
AeuniOn de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social
en México, como la declaraci~n más completa y perfecta por ha -ber sido votada rx>r todos los delegados integrantes por unan!, 
midad de votos, la que a continuaciOn transcribo: 

LA VI AELJIJION DE LA Cll'JFEBENCIA INTERAMEAICANA 

DE SEGURIDAD SOCIAL 

Reconoce que desde la Constituci~n de la Conferen
cia en Santiago de crile en 1942, el desarrollo de la Seguri
dad Social en AmArica ha realizado importantes progresos que
permiten, con mayores experiencias, definir los principios ~ 
que unen la acciOn de los gobiel'T'los e instituciones que a ~--
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ella pertenecen, por lo tanto, con tales consideraciones,• -
la Conferencia. 

o; E e L A A A A A 

Q.Je en la medida propia de la esfera de accien et&- · 
los gobienios, de las facultades que les conceden sus Consti
tuciones Fbliticas y de las Instituciones, la Seguridad Social 
implica: 

l.:.. Garantizar que cada ser humano contar! con.los
medios a suficientes para satisfacer sus necesidades en un n! 
val' adecuado a su dignidad. 

2.- Pennitir el disfrute de los bienes materiales,
morales, culturales~y sociales que la civilizacidn ha creado-
para beneficio del hombre. 

3,:.. Establecer las condiciones necesarias para que- . 
cada persona y cada pueblo puedan vivir sin teror, sin amenfl- · .. 
:zas y .sin recelo~.· 

4,:... Enseñar que nada se consigue sin el esfuerzo .._ 
propio y que es antisocial la falta de cumplimiento.de los d! 
bares y obligaciones que justifican el goce de las garantias
y de los derechos.• 
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5.• Permitir que cada hombre pueda perfeccionar su
propia capacioad, el rendimiento de sus esfuerzos , la utili
dad de sus tareas, para obtener un sano bienestar.en benefi-
cio de su familia, de su comunidad y de su nacieri. 

6.- Fortalecer- el ejercicio real de las libertades, 
mediante un .combate sistem4tico en contra de la miseria, de -
la ignorancia, de la insalubridad, de la necesidad, del aban
cbio y del desamparo. 

t 
[ 

' t 
?.'- Dar facilidades para que les grandes mayor!as • , f 

disfruten de una sana alimentaciOn, de una habitaci& digna,.;. ' 
l 

de una indumentaria propia. l 

a.- Crear las condiciones indispensables pera esti
mular la solidaridad entre los hombres y entre los pueblos,- -
a fin de convertirla en el instrumento m4s eficaz de la Segu
ridad Social."' 

¡ 
í 
' " ¡ 

' ¡ 
R 

! 
f 

9."- Ad./ertir que la prosperidad debe ser indivisi- , · ! 
ble y comOnmente compartida como un Onico,medio de vigoriz.a~ · Í 
la democracia politica,. la democracia econOrnica y el disfrute Í 
de Seguridad Ebcial. ! 

~ 

~ 
> 

~ 10.- Contribuir para que la ctlstribuéiOn del ingre- ~ 

so nacional sea cada vez m4é equitativa, se~n la capacidad - ,~ 
~de las personas su responsabilidad individual y social y su - , ~ 

aportaciOn al bienestar colectivo, y para que su redistribu;.._ ', ~ 

'~ 
' 

.~ ... ,..·.·. >:~·:'{; : '' :. __ ," '1 • 
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ciOn se realice inspirada en la satisfacCidn general. 

11,- Promover el constante ascenso de los niveles -
de vida de la poblacidn, la consolidaciOn del patrimonio .eco
nOmico, social y cultural de cada pueblo, 

12.- Asegurar a cada persona la oportunidad de un - . 
sitio en el campo de la producciOn, con retribuciOn adecuada
ª sus necesidades individuales y familiares.· 

13.~ Auspiciar y promover el conocimiento y el ~ 
ce de los valores culturales y de una sana recreaciOn. 

14.~ Constituir un amparo eficaz contra.los riesgos, 
preniviéndose en la medida de lo posible, y luchar can los m! 
joras recursos contra la enfennedad, la invalidez, el ~san- · 
pleo· y el': slbsnplao(:proteger"11! · matemt&d·, · el: ,rstado .fami~ 
liar, .. el curso ;de'.la' vejez y.·lae ne,cesidacfes·:creadas por la -
muerte. 

15.\. Iniciar, desarrollar y ampliar las preetacio
nes familiares y sociales en favor del progresa individual,· -
familiar y del de la canunidad de que se fonne parte.~ 

16,:.. Estimular la conciencia de cooperaciOn,· de ayt.1 -da mutua, de solidaridad para las tareas que exige el desarro 
. -

llo de lss comunidades y de loa pueblos y enfatizar laaccien 
para transformar la vida del campo, hacer el trabajo del cam-

¡ .,.,., ... l'l;!\'•~.~~~~~~~~~~~!'.~~¡~~~~1frlj~;¡~~~;i~-
' . ; 
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pesino m&s remunerador; atenderlo en las contingencias de su
trabajo, en sus enfermedades y en los riesgos de la subocupa
ci6n, de. la vejez y de la muerta.¡ 

l ?~._ En consecuencia, ampliar en la medida en que -
lo pennitan las circunstancias pol!ticas, econdmicas y jur!d! 
cas, el radio de acci6n de los seguros sociales hacia una COQ. 
cepciOn integral de la seguridad general, alentancil los nue
vos factores de bienestar que sea doble realizar• en un am-· ~ 
biente de paz social, que permita avances constantes a un for -talecimiento de la justicia social, destino Oltimo de esta --
Declaracif.ln. 

La Seguridad Social garantiza contra las consecuen
cias econOmicas de los·riesgoa que disminuyen o extinguen la
capacidad del hombre para el trabajo; trata de impedir la mi
seria y la angustia que azotan a grandes eectores de la pobla -ci6n, y de este modo favorece el interés colectivo, el inte--
rés de toda la sociedad, Interés, que.se realiza por medio de
sistemas técnicos adecuados, medios CJJB pueden ser tan a~·.:... 
Plioa como lo requieren los fines deseachs, ya que siendo los 
riesgos de miseria ilimitac:Ds, también pueden sera.o sus reme
dios, pero generalmente son: los segurós sociales, la asis-
tencia y los servicios• 

Para una ccmprensiOn nuestra, mencionaremos varias
diferencias entre los seguros privaá:Js y los seguros sociales, 
entre las mAs importantes destacrot!OS las siguientes: 



SEGURO ffiIVADO 

Esté regida por la Ley sobre 
el contrato de seguro.' 

Esta realizado por una inst!_" 
tuciOn privada, en algunas -
veces el Estado. 

Nace un contrato.· 

Es voluntario. 

Empieza a regir en la fecha -
en que las partes convienen. 

Es para los econ6micamente fue~ 
tes. 

142 

SEGURO SOCIAL 

Está regido por la ley del
Seguro Social y sus regla-
man tos. 

Esta realizado por una ins~ 
tituciOn pOblica. 

Es un acto administrativo;
fonna parte de una activi-
dad del Estado. 

Es obligatorio. 

Opera automAticamente, cuan -dJ anpieza la relaci~n de -
trabajo.·· 

Las cuotas son satisfechas dire2 Es Pera los econOmicamente 
tamente pcr los asegurados, débiles. 

Se aplica a personas y cosas. 

Las prestaciones tienden al -
resarcimiento de todo el da
ño causado.· 

Selecciona los riesgos. 

Las cuotas son satisfechas
por los asegurados y terce
ras personas.· 

Se aplica a personas f!sicas · 

La reparaci61 del daño es ~ 
parcial.; 

No selecciona los riesgos. 



La empresa aseguradora busca 
obtener un lucro, su final! 
dad es especulativa; 
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Es un servicio nacional¡ su 
finalidad no es especulati
va, sino social y general.1 

Ahora veamos las diferencias que existen entre -
los seguros y la asistencia; que cano lo hemos dicho, son me
dios de los cuales se vale la Seguridad Social para lograr -
sus fines; la diferencia entre ellos es que el asegurado pre
ViO el riesgo, y el socorrido por la asistencia no lo previ~
El p~imero recibe un premio a su previsiOn y el otro una li
mosna de ra soci"edad a su indigencia. 

La asistencia se caracteriza por ser un socorro-
que se fundamenta en 1.11 deber moral e individual de tJJienes -
integran la colectividad. 

Por ahora la asistencia abarca los medios que -
garantizan los riesgos que no quedan cubiertos parlas segu
ros, ni par el Derecho Social por las condiciones del sujeto
como pueden ser: huérfanos, inválid:Js, ancianos, etc, 

Si. la asistencia se apoyara el interAs individual 
del individuo necesitado, no se limitar!a a la traslaciOn deó
bienes de una a otra claae, que en definitiva desembocarla en 
la equiparac~n de tock>s,· Precisamente porque se hace endn
terés de la totalidad social, no hay motivo para socorrer al• 
sujeto m4s de lo que exige el mantenimiento del status social. 

Los servicios se distinguen de los seguros por su · 



amplitud y por su aplicaciOn inmediata, prescindiendo de la ~ 
correlaciOn estricta entre cuota y prima, que existe en el Se -guro Social y que en términos generales se refiere a servi- -
cios sanitarios. 

En la 34a.· reuni~n de la Conferencia Inteniacio-
nal del Trabajo, celebrada en Ginebra Ein 1951, se aproban:>n "."" 
como ramas de Seguro Social las siguientes: 

a).- Prestaciones mAdicas.1 

b).- &bsidios de enfennqdad. 

e).:.. &Jbsidios de desempleo. 

d).- Pensiones o subsidios de vejez.: 

e).:.. En caso de accidentes de trabajo, deenfenne 
dadas profesionales, prestaciones mldicas; : 
subsidios de enfermedades, pensiones o subsi 

. -· dios de invalidez y pensiones o subsidios ~· ·. 
los supervivientes. 

f ).- Asignaciones familiares,' 

g).';.. Prestaciones médicas en caso de maternidad ... 
y subsidios de maternidad,' 

h).~ Pensiones o subsidios de invalidez. 

i) ,'1- Pensiones o subsidios a los pupervivientes;• 
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Estas ramas de los seguros sociales dan origen a 
prestacione~ en servicios, en especie y en dinero. 

Despu's de haber estudiatt> en el presente cap!tu
lo los diferentes derechos que comprende el Derecho Social -
explic§andolos, en la mejor forma que nos ha sitt> posible, lo 
que la Segurl dad &lcial es, as! como las ramas que· la int&.-, ·., 
gran•' 

-.< 



146 

CITAS BIBLIOGAAFICAS 

l,'!.. Diario de los Debates, de la CSroara .de Diputadas, P.11-. 
xico, 14 tia Febrero de 19?3, pp, 57_. 

2.~ Exposici~n de Motivos de la Ley del Seguro Social,' 



14? 

CONCLUSIONES. 

1.- En principio debemos enfatizar que no debe -
entenderse el concepto de legislaci~n social como sinOnimo -
de Derecho del Trabajo pues ello equivale a limitar su cent~ 
nido. 

2.;.. Nuestra legislaciOn actual es lila legisla-· . .;;. 
ci~n de clases, cuando ~stas lleguen a una evoluciOn tal, ~ 

que se alcance Ll'l nivel igualitario concluirAaquella·y·desa
;.p8recer4n .las'."'Qarantfas 1:io'r inútiles. 

3,- En ci>nde se percibe mejor el carActer de m!
nimo de derechos, es en el pro~si to del mejora111iento de las 
condiciones de vide; aqu1 no se destruye la explotaci~n, s~ 
lo se aminora, a& no es lo que el proletariaw pretende, a
la que tiene derecho, sino el minimo CJJe, en las circuns- -
tancias actuales ha logrado obtener. 

4~~ DUránte muchas años la burguesfa pugnl5 ,x>r-
' que los derechos individuales 1 ~uet:tarar:i d,ectivamente asegur!. 

dos y por ello los inscribil5 como partes especiales o como -
pr6logos en las constituciones modernas, estableciendo 6rga
nos especiales para su control y su intocabilidad por leyes
contrarias a ellos~ 

s.·~ Ha exigic:b tambi~n la clase trabajadora que
los derechas sociales ser~n intocables y f*guren en la Cons-
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tituci6n 1 y en este caminQ, M~ico diO el ejemplo alrmundo -
con nuestro Art!culo 123, que har& ocupar siempre un lugar -
especial al Constituyente de 191? •· 

6~\. Por otra parte, ha sido en ~xico en donde -
se han dado ·las bases jur!ctl.cas para un derecho nuevo, que -
es el Derecho Social; por medio de la Oeclaraci&l de Cera-o -
chos Sociales de 191?, la cual est! compuesta por todas las
normas e instituciones que apoyadas en las ciencias y en la
tAcnica y apartadas de toda fundamento o proyecci~n espiri-
tual Para que tiendan a lograr la integridad del eier h1.111ano-
y, de la ht.inanidad. · · 

?~- As! mismo, el Derecho Social estA integracb
entre otros derechos por el Derecho del Trabajo, Derecho de
las Garant!as y Amparo el Derecho de la Seguridad &cial, el 
Derecho Agrario, el Derecho de Econom!a social y el Derecho
de Cultura Social; el cual reconoce la autonom!a de un deter -minado gruPJ social que se encuentra p0bre en lo econ6nico, ... 
en lo cultural, en su personalidad jur!dica, en. su seguridad, 
y: tiende a proteger y reivindicar a ese grup:J desvalido~' 

s.·:.. Por lo tanto, es la Revolucionaria Ley del •• 
Seguro Social de 1973, como la ampliaci6n de la declaracidn
de Derechos Sociales de 1917, la que ha daoo los pasos fir-
mes para la realizaci6n de las finalidades propias de la Se
guridad Social Integral, a travAs de los Servicios de Soli~ 
ridad Social y de Prestaciones Sociales, art!culo 232~ 
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9.- Por lo que, no es posible pensar en un sOlo
instrumento como lo es el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, para resolver la problem&tica de la Seguridad Social -
Integral, Aeconooemoa la existencia del Instituto Mexicano
del Seguro Social integral, 1X1rque se han venido incorporan
do a ~l nuevos sectores cada vez mayores, sin negar que hay
otras Instituciones que contribuyen tambiftn a los fines de -
la Seguridad Social Integral. 
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