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PROLOGO 

Motivo de profunda mcdlllll'IOn es el dcsenvolvhnlento del hombre, de!!_ 

de el florecimiento de la sociedad primitiva. Fue Incansable, al principio, el· 

constante peregrinar en su vida nómada, era un eterno ser errante que pre

sionado por loo Inclemencias del tiempo fue obtlR8dO a buscar abrigo pora pro

teger su vida. Con el Sedentarlaino, aporccc la primer huella de una sociedad 

inestable: el clan, de donde comlen1..an las cflineras agrupaciones sociales co -

mo las hordas y tribus, que constituyeron, posteriormente, los pueblos prlml • 

tivos. 

Cuando nacen los grupos sociales semi-organizados, el hombre se en· 

cuentra obligado a convivir con los integrantes de loo mismos, ya sea por unir 

se para defender Intereses comunes o para aubelstlr mediante lo qoo fue la · • 

forma m•s antigua del Comercio: El Trueque. La historia del hombre en soct!?_ 

dad y la historia del comercio que fue generada por la elaboración de anrcutoe 

y prestaclon de servicios; trajo como consecuencia la desigualdad social y eco

nómica que proplclO la esclavitud del hombre por el hombre. 

A medida que transcurrra el tiempo, las formas organizadas de loe 

conglomerados humanos, empezaron a ser numerosas, lo que originó que el -

ser humano fuera tomado como un artículo u objeto que se vendía en el come!. 

clo para servir a los detentadores del poder o de la riqueza, engrosando las -

filas de la degradante esclavitud. 

Muchos siglos pasaron para que la mayor parte de la poblaclOn, fonna 
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da de esclavos, 1omnra concicta-in de su ct1ndki6n. Las rebeliones dla¡:n-cga

das comenzaron n formnr pcq11dlo1:1 grupos que lucharon por su liberación, lo 

que fue combatido y cxtcrmlnauo por los poderosos para imponer crueles cas 

tigos o mucr1c a los activistas. 

Las agrupaciones de loa esclavos que mucho tiempo despu6s alcanza_ 

ron su llbcriad y que estaban sujc1os a la voluntad directa de sus ducflos, -

tuvieron un periódo de transición del cual pasaron a depender, ya no del -

duel'\o, sino de la producción, en la que se les llamó obreros o trabajadores, 

sin cambiar radicalmente la condición de vivir atados a los poderosos. 

Una organización obrera Incipiente hace au aparición como Onlco me

dio de defender, en un principio, la vida del trabajador, frenando paulatina

mente el trato inhumano que reclhran: El Sindicato, hasta llegar a formar -

completos organismos obreros que, divulgando ideas soclo-econ6mlcas, pre -

tendieran realizar en tocio el orbe una manifestación masiva en contra de loe 

propietarios de los bienes de la producción. El auge del sindicalismo, obli -

g6 a los detentadores de la riqueza a unirse al Estado para combatir el lote 

réls obrero que cada dfa, era organizado y amenazaba en convertirse en revo 

l.uclón. Los logros obtenidos en la lucha fueron plasmados en numerosas Le

yes Laborales Europeas de carácter proteccionista en el siglo XIX. 

México participó brillantemente en el desenvolvimiento obrero al CO!!_ 

signar, por primera vez, el interés social en una Constitución Polrtlca en el 



. m -

al'lo de 1917, constituyendo asr, In primera declaración de Derechos Sociales 

que dos 1u1os dcspu~s, st.~rro dada a conocer al mundo al firmarse el Trata -

do de Paz de V<.lrselles en 1919. La Inclusión en una carta magna de leyes -

laborales o derechos sociales, acarreó la aparición del Derecho Social, como 

norma exclusiva de la clase trabajadora, en donde se le impone al Estado la 

obligación de crear organismos de previsión que protejan la vida y seguridad 

del obrero y la de su familia, asr como su economra. 

En nuestro pars, la admlnlstracton pabllca encaminada en un princi 

plo, a satisfacer el Interés general, sufrió una Innovación en su flnalldad, ya 

que, ademtls de su función administrativa, propiamente dicha, realiza una la -

bor social en beneficio de una sola parte de la población, actividad que trae -

como resultado una nueva disciplina jurídica positiva: El Derecho Administra -

tlvo Social. 

Crefmos conveniente, al empezar a escribir el presente trabajo, que 

el problema jurídico del obrero y su condición económica, aer como la mate

ria relativa a la seguridad y previsión sociales, deben ser objeto de un pro -

fundo estudio e investigación cuyos resultados se dirtjan a resolver Ja condl -

cidn integral de todo aquel que presta un servicio remunerado. 

Las inolvidables ensenanzas de mis maestros, mi imperecedera preo

cupación por conocer el problema social y el deseo de aportar lo mejor de -

ml esfuerzo en beneficio de los que formamos Ja clase trabajadora, son los -

principios rectores que me indujeron a elaborar este trabajo que, aunque sé -
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que es mim1sculo dentro de tn Doctrino Jurídica -Laboral, constituye para mi 

la satisfacción de hahcr investigado el pcrnmmicmo obrero de México y sus -

conquistas como tambi6n los objetivos, a los cuales me encuentro fielmente 

identlflcaoo, para akcanwr ya sea por medio de la acción social del Estado 

o por Iniciativa de la clase: La Justicia Social. 

Eucarlo Hernjndez Castatlón. 
México, Septiembre 1975. 
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CAPt11lLO PRIMtmo 

FUENTES DEL DEHECllO ADMINISTHAT!VO SOCIAL 

n) Antccc:dcntl~S lllstórh:os. 

En México, durnntc la pmrnda centuria no existió el Derecho del 

Trabajo. En su primera mitnd si~ulcrnn aplicl1ndosc las rcglnmcnrncioncs co -

lonlalcs: Uis Leyes de Indias. Las Slt>tc Partidas y la Novísima Hccopilaci6n, 

pero la situación de los trnbn¡adorcs había empeorado como consccue,11cla de -

la Inestabilidad social polrtka y crnn6rnica de esos primeros al1os de nuestra 

vida independiente. 

La C..onstltución de 1857, consagró la declaraci6n de derechos que 

establecía los que gozaban los hombrea frente al Estado y la Sociedad. La Pi -

losofía que se Impuso en esta asamblea constituyente, fue la liberal con su - -

sentido individualista y la creencia de que el libre juego de lns fuerzns econ6 -

micas excluyen al pcxlcr pl1bllco de toda intervención en ese importante campo -

de la actividad humana. Dos voces se hicieron escuchar en aquel congreso, - -

subrayando las injusticias socia les que tnl régimen Jurídico propiciaba: Ignacio 

Vallarrn e Ignacio Ramfrez ( el nlgrnmancc ) manifestando ésta Oltimo conccp -

tos avazadíslmos para su época; " El grande, el verdadero problema social -

es emancipar a los jornaleros de los cnpltallstns; la resolución es sencilla y -

se reduce a convertir en caplrol el trabajo. " 

Otras de las ideas que dieron origen a una reglnmentaclon social 
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en füvo1· de.: las 1.·J11KL'K dL1sposeidIH;, tuvieron su Inicio en el aílo <le 1899, • 

cuando en ln CludtHI Lk Snn l .uiH l'otosr ;;e fundó el círculo liberal Ponciano 

Arrin¡..,'ll, CHtando intL'f:rndo por; Camilo A rrln¡..,ra. juan Sa rnbia. Antonio Draz 

SolO y Gama, Llbrn<lo H.h•crn, Hosnlío Butitnmnntc. llumbcrto Macras Val.a -

dcz, entre otros y cuyo fín fue d ck~ orgnnizarsc p.1rn atacar In dictadura -

del Presidente Porfirio Druz. Cnn gran rapidez se formaron grupos en toda -

la Repl1blica Mexicana con similares Ideas y principios. 

El 5 de febrero de 1901 se llevó n cnlx) una rcunl6n en la mis 

ma Ciudad de San Luis Potosí para crear ln confederación de círculos libe· 

rales, a la que asistieron representantes de muchos Estacbs de la Nación. • 

la primera reunión se celebró sin conn·atlcmpos y no fue sino la segunda, -

que se efectuaba el 24 de enero de 1902 en la misma ciudad, la que fué di

suelta. Los principnlcs organizadores fueron aprehendidos y sentenciados. -

Con 00.sc en este antecedente, en 1903 reorganizaron el cfrculo liberal. aho· 

ra en la Ciudad de México sus fundadores originales a los que se le unle-

ron Ricardo y Em·tque Flores Mag6n, Luis ]nsso, Alfonso Cravloto, Santiago 

de la Hoz y Santiago R. de la \lega. Publicaron tres periódico;; de oposicl6n: 

" m hijo del ahuizote " dirigido por Juan Sarabla; Excelslor ¡X>r Santiago de 

la lfoz y, " Regeneración ", por Ricardo Flores Mag6n. Cuya finalidad prl -

mera fue: la de horadar lentamente la abominable dictadura <le Don Porfirio -

Dfaz. 

Consecuencia de este ataque valiente fue la persecución y encar 
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n~lnmkntn de nlgun(ls mkmbros <kl mwvo \'frrnlo liberal, ¡'lllimndo varios mc

st'S en la prli>l(ln 1k lkt~~n )1·s1is 11.lnnfncz Cnrri6n, 1\lfonso Cmvloto. juan Sl!_ 

rnbln y l\knr~ln y Enrlqm· Flnr~s Mng1'1n. l'ost1,.•riornH.:nte, ni cumplir la cond~ 

na ul¡tunos de l'llon 1w t·xpat rlnron voluntnrh1mcnt1:. 1..'omcnznndo otra vez en -

Larcdo Texas 11 puhlkunn· " lk¡z.encrnci<'ln ". 

De ~ron Importancia fu(• t•l " Prn~ramn del Partido Liberal Manl -

fiesto a la Nación " dl! In Junm Orl-,rnntzadora del Partido Liberal Mexicano. e~ 

yos miembros crnn: Presidente Ricardo Flores ~fagón. Vicepresidente. juan -

Sarabln. Secretario, Antonio l. Vlllarn.ml. Tesorero, Enrique Flores Mag6n. 

Primer Vocal. Prof. Librado Rivera. Segundo Vocal Manuel Sarabia y Tercer 

Vocal. Rosalro Busu1mantc, firmado dicho documento, el lo. Julio ele 1906 en -

San Luis Mlssouri E. U. debido a lns presiones del Gobierno su circulaci6n -

fué clandestina. llegdndose a conocer en los principales centros de trabajo del 

pars. Constituye el primer idearlo social con ideas rcnovawras pollticas y ec'?_ 

nómicas. de cuyo texto extraemos: 

l. - Reducción del pcriódo presidencial a 4 anos. 

4. - Supresión del Servicio Militar obllgatol'io y establecimiento de 

la Guardia Nacional. 

ll. - Multiplicación de las escuelas primarias, en tal escala que -

queden ventajosamente suplidos los establecimientos de instrU2_ 

ción, que se clausuren por pertenecer al clero. 



21. • l~smbk,·c1· un maxlmun d1.· H horns de trnbnjo y un salario 

mínimo •.... 

22. • fü.·glnmentut•i6n Lid servicio doméstico y del trabajo a do

micilio 

24. • Prohibir en lo absoluto el t•mplco tic nliios menores de 14 

a11os. 

27. - Obligar a los patrones a pagar lndemnlzaci6n. por accl -

dentes de trabajo. 

ere. 

En Sonora, desde principios de 1906 comenzó la agitación obre:_ 

ra Lázaro Gutiérrcz de Lara organizó el " Club Liberal de Cananea", sus -

integrantes no solo sostenían ideas opuestas al régimen ¡x.>rfiristas sino taf!! 

bién, principios de transformación nacional. tendiente a mejorar las concli

ciones eonómicas y sociales del pueblo mexicano. En Cananea había descon· 

tento entre los trabajadores de la empresa norteamericana que explotaba las 

minas de cobre " 111c cananea Consolidatcd Coppcr Company" tanto por los 

bajos salarios, como ¡x.>r los malos tratos que recibían del personal nortea

mericano. Tal situación Instó a los trabajadores a realizar una huelga que 

comenzó el lo. de Junio de aquel afio, los dos principales dirigentes del m~ 

vimiento fueron los trabajadores Manuel M. Dlégucz y Esteban B. Calderón. 

La masacre de cananea se inició cuando los 3. 000 trabajadores 

huelguistas, realizaron una manifestación frente a la maderería de los her -



manos Metcnlf. Invitando ll los obrl'ros n unirse n la huelgo, los propietarios 

de In compui\fa, tksdl· un bakón arrojaron agua con una manguera a los mil* 

nlfestantcs, estos rcpclil'ron In ucdón con una lluvia de phxlras y lu contra* 

respuesta fue un disparo que mató hmtantáncamcnte n un obrero. El resulta

do fue la muC'rtc de los dos hermanos Mctcnlf y 10 obreros. 

Al dfn slguicntt' del Inicio de la. huclgn, los obreros presentaron 

un pliego de peticiones en In que sollcitablln, entre otras cosas; salario mfni 

mo de $ 5. 00, 8 horas de trabajo, derecho a ascenso, cte. 

El suceso de Cananea concluyó con la intervención del Gobcrna -

dor del Esro.do que había llegado con 100 hombres y 275 soldados Norteam<:... 

rlcanos, los que se encargaron de acribillar en desigual luchn a los lndefen 

sos obreros. 

Fue necesario contlnuar el camino hacia la conquista de los der!! 

chos del trabajador, registrándose en nuestra historia una masacre más. Si~ 

te meses después de los sucesos de Sonora el Estado de Vcrncruz fue testi

go de un hecho de mayores consecuencias. 

A mediados de 1906. se organizó en Río Blanco. Veracruz, el -

" Gran Círculo de Obreros Libres " pronto se fundaron círculos afines en -

Puebla, Querétaro, Jalisco. Oaxaca y en el Distrito Federal los cuales recono 

cieron la sede en nro Blanco. 

Con motivo de las ideas del periódico " Revolución Social". el -

centro Industrial de Puebla expidió un reglamento prohibiendo que los trabaja -
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dores se orgnniznran. Lo qut' trajo como consccucncln huclf;US en todas par

tes, hulx1 c•ntonccs lnwrvcncl6n del Gobierno Porftrista c¡ulcn siendo enemigo 

de los trabajadores fnlló (.•n contrn de los mismos, dümlo. en Orizaba, Ve

rncruz a co11oct~r la rcsolm:i6n el 5 de Cl1!..•ro J.: 1907 en ln que se ordenaba 

volver nl trabajo. Los huelguiRLas no acataron tan injusta imposición y trata_ 

ron de Impedir el 7 de enero de CRC a11o, que sus compaileros laboraran. El 

mismo díu concluyó Ja huelga cuando los trabajadores marchaban hacia Orí~ 

ba ya un pelotón del 120. Regimiento se había apostado en la curva Nogales

dc donde cobardemente abrieron fuego contra ta· multitud, el saldo fue de 200 

vrctimas entre muertos y heridos y el fusilamiento de los principales dirige'.!.. 

tes del grun crrculo de obreros libres. 

Ea indudable que el inicio de la etnpn de lcglslaci6n en materia -

obrera. con c.arikter social lo encontramos en el dect'eto de reformas al • -

Plan de Guadalupe del 12 de diciembre de 1914. Los enunciados sociales eran: 

Formación de In pequeña propiedad disolviendo los latifundios, restitución de -

tierras, leglslnclón para mejorar la condlción de las clnscs prolctnrlas, etc. 

Posteriormente Don Venustlano Carranza expide la Ley Agraria -

en Veracruz, el 6 de enero de 1915. 

l!n Yucautn tambl6n encontramos disposiciones sociales cuando -

el Gobernador Gral. Salvador Alvarado, expide el 14 de mayo de 1915 la Ley 

de Consejos de Conctll.ación y Tribunales de Arbitraje y posteriormente, el -

11 de diciembre de ese año, expide la Ley de Trabajo que reconocfa y daba· 

protección a los principales derechos de los trabajadores. 
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En Vcrucruz. el Grnl. Ctlndklo Agullnr ci:itnblccc ,~1 26 de ngo! 

to de 1914 li\s juntas de A<lministrnción Civil tk•spul!s <.·l 19 de octubre -

del mismo ni\o In Ley dd Trabajo. que princlpnlmcntc fijabn el imlnrio mL_ 

nlmo, la jornndn de trabajo y In protección en caso de riesgos profcsionn-

lcs. Un año despu~s. apareció en esa misma entidad, ln primera Ley de -

Asociaciones Profcsionnlcs. 

El 8 de agano di.' 1914 se <lccrct6 en Aguuscalientcs la jo1·na -

da de nueve horas diarias. el descanso semanal y la protúbici6n de dismi -

nuir el salario. 

El 15 de septiembre de 1914 en San Luis Potosí; el 19 de sep

tiembre del propio año, en Tabasco y en jalisco el 7 de octubre, se pro-

mulgaron disposiciones que reglamentaban algunos nscpcctos de las relacio

nes obrero-patronales ( salario mínimo, jornada de trabajo. trabajo de los· 

menores, cte. ) 

Ha quedado demostrado que la lucha por alcanzar la dignifica -

cl6n del hombre, a travl.'!s de su llnico patrlmonlo natural que és su fuerza • 

de trabajo, se ha plasmado soclalmentc en las disposiciones jurídlci:is, cons

tituyendo la base sólida por donde el proletariado ha de alcanzar su completa 

integración. 

b) Constitución Polftici:i de 1916-17 

Una vez que la Revolución Constituclonalista, cuya dirección estl! 
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vo a cargo dL· Don \'cnustinno Carranza, triunf6, y ante ln Imperante ncc~ 

sidad de transformar lns catlul'.ns lnstítucioncs constitucionales de 1857 y, -

además la prcsk~n del latente problema ¡.¡ocial que aquejaba d país; fue ine

ludible la obligación de resolver cstn problcmitticn, máxime cu11ndo ya se -

había comprometido, el primer jefe. en In edición nl Plnn de Guadalupe que 

en su segundo punto sc!lalubíl. entre otras cosas, " Expcdl r y poner en vi - -

gor. durante la lucha, todas las leyes. disposiciones y medidas cncaminndas 

a dar satisfacción a las necesidades econ6micas, sociales y polrticas del -

pafs. efectuando las reformas que la opinión exige como indispensables para 

restablecer el régimen que garantice la lguaklnd de los mexicanos entro sr." 

Con la idea original del C. !ng. Félix F. Palavlcinl de crear un con -

greso constituyente que tuviese como t1nlca función la de discutir las refor -

mas constitucionales. el Presidente Carranza convoca, po1· Decretos del 14 y 

19 de Septiembre de 1916. a elecciones de un Congreso Constituyente que d~ 

berra rcunl.rsc para reformar la Constltucl6n de 1857, para Iniciar sus labo

res el lo. de diciembre de ese ní\o, y terminarlas el 31 do enero del año s!. 

guientc. Las elecciones a diputados se efectuaron el 22 de octubre y, el 20 -

de noviembre tuvo lugar en el Teatro lturbldc de la Ciudad de Querétaro. la

prlmera reunión de los presuntos diputados. En otras de las sesiones previas, 

fue designado Presidente del Constituyente el Lle. Luis Manuel Rojas. Cabe -

hacer mención de que la mayor parte de los diputados a este Congreso fueron 

de extracción popular, por lo que hubo verdadera reprcscntacl6n del proleta-· 
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rindo. producto de dcmocrrttkns y limpios elecciones. 

En In k·chn indknd1l paro dnr comienzo nl único pcr16do de se

siones. se CÍl'ctu6 la dcclnrac-lón de apcrrnrn, ncm seguido el Sr. Carranza 

dió lectura a un informe en el que hizo un andlials de la Constitución de -

1857 que trataba de reformarse. 

Mención l'SJJCClul merecen los urtfculos 3, 27, 28 y 123 produs 

to de este Congreso y en los cuales se hicieron los cambios substanciales. 

El artículo tercero se discutió durante cuatro días y fue votado 

por 99 en pro y 58 en contra. Dcntt·o de las innovaciones que presentó este 

precepto. se encuentran: La lnu·oducclón de la cnsei\anza laica y la prohibi

ción para las corporaciones religiosas y ministros de cualquier culto, a es

tablecer escuelas primarias. 

En el ai\o de 1934 se reformó el Artículo 3 para introducir. se 

gan se dijo, la educación socialista lo que trajo como consccucncla la umt

nime protesta de la población. El nuevo artfculo vigente hasta nuestros días 

fue redactado en 1945 seguramente por Don Jaime Torres Bodet, Secretario• 

de Educación. 

El artículo 27 del proyecto de constitución enviado por Don Ve

nusrlano carranza al Congreso, no satisfizo a los legisladores. La redacción 

que se aprobó por unanimidad y que sin duda es de enorme contenido social1 

avanzado para su época. fue resultado de apasionantes deliberaciones de lo -

que destaca: La declaracl6n de que la propiedad de las tierras y aguas co --
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rn•.s¡xind1..• origlnah1wntc 11 la Nadón. El tk·rccho tk' In Nadón para trnsmi

rh· d dominio de 1:lhtH n los pankuln1vs 1'nntil11yt•1Hlo la propiedad privada, 

El rn·incípio dt• expropiación por nrniHt de utilidad p11bl ka. Fracclonamknto 

de Jos lutiftmdios con el fin d1.• cn·iff In pcqul'i'm propit:tfod t•tc. 

El nrtfl'ulu 28, fruto de una juidosa y útil ampliación ucl mis 

mo artículo de la contitucl6n anterior. St~ dit·igc contm los monopolios, es

tancos, exccncioncs de impuestos c.~tc. ('S dcl'lr, contra aquellas actividades -

que con su ejercicio se atenta In situación ccon6mlcn de las mayorías y en -

beneficio exclusivo de unas cuantas, evitando asf una explotación indebida en 

perjuicio de la sociedad. 

Hecho de trascendental irnportnncln fue que el Presidente Carra!!. 

za, Independientemente de su ideología y sentimientos ~rsonalcs, dejó que -

los contltuycntes discutieran con absoluta libertad, sin ejercer ninguna presión 

parn que se aprobara su proyecto de reforma, y asr lo demuestra la constitu

ción aprobada y proclamada el 5 de fobrcro de 1917, que el propio Sr. Carran 

za juró cumplir y hacer cumplir. 

El ó de febrero de 1917, el Pres !dente Carranza r..~xpidió la conv~ 

catarla para elecciones de diputados y senadores al XXVII Congreso de la - -

Unión y para elegir Prcslclcnte de la Rcpíiblicu. Las elecciones se efectuaron -

el once de marzo de ese nfto, .con el resultado de que fue electo Presidente - -

quien había ejercido las funciones de ler. Jefe del Ejército Constitucionalista, • 

encargado del poder ejecutivo de In Nac16n, a parrlr del lo. de Mayo de 1917 
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ocupó la prestdonctn iniciándose nsf, la ctllJl.'l de los C'.obicmos Rcvoluclonn.rlos. 

e) El nrtfculo 123 

La conquista mlls grande que se alcanzó en el Congreso Constitu -

yente de 1916-17, para legarla n la posteridad. se encuentra consignada por -

primera vez en una carta magna, rompiendo loo moldes tradicionales se inser

taron en este documento las roses sociales po.rn continuar el camino que ha ele 

llevar a las clases proletarias, a su completa reivindlcaclón. 

Las rafees del artículo 123 se encuentran en la sesión del 26 de -

diciembre de 1916, al d4rsele lectura al tercer dlctamen que se referfll al pr2 

yecio del artf'culo So. de la Nueva C:Onstituclón, mismo que aparece con ese n~ 

mero en el proyecto prcaemado por el Sr. Carranza, contenta ademds, dos ·

aportacJones: Lhnl01r a un ano el plazo obligatorio del contrato de tralxlJo y la 

prohibición de celebrar el convenio en el que el hombre renuncia temporal 6 -

permanentemente, a ejercer determinada profesión, industrJa 6 comercio. Al -

dictamen se le agregaron tres garantfas sociales: )ornada de a:abajo, prohibi -

ci6n del trabljo industrial nocturno para mujeres y nli\oe y el descanso hebdo

madario. Lo que originó enconados debltcs entre los diputados al congreso, al 

sostener los tradicionalistas, entre ellos el Lic. Fernando Ll.zardl, la no incl!!_ 

slón del dlttmo p4rrafo del precepto ya que, seilal6: " no es sino un conjunto • 

de muy buenos deseos que encontrarán un lugar muy adecuado en el artrculo 72 
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del proyecto, como bns1.•s gl'lll\nlks q111.i se den al CongrcHo úc ln Unión pura 

lcglslnr sobre trnbajo". 

Surge, inmcdlntumcntc clespués, ln reacción contraria a esta idea 

y a su defensa se levantaron los diputados; Cnyctano Andradc, Heriberto Jara, 

Héctor Victorln, entre otros, ....• Máu ln id~ fundamental de dedicar un t;[ 

tulo especial nl trabajo, en la leglal.aclón constltuctonnl, fué del diputado Fror, 

lán C. Manjarrez al decir; " si es preciso pedirle a ln comisión que nos pr! 

sente un proyecto en que se comprenda todo un titulo, toda unB parte de la -

constitución, yo estaré con ustedes, pcrquc con ello habremos cumplido nues

tra misión de revolucionarlos". 

El 28 de diciembre de 1916 el constituyente Alfonso Cravioto, ªEL 

1la la idea anterior al exponer: " Presentemos un artfculo especial que seña -

el mds glorioso de todos nuestros trabajos aquC, pues, asr como Franela, des_ 

pués de su revolución, ha tenido el alto honor en consagrar en Ja primera de 

sus canas magnas loe inmortales derechos del hombre, asr la revolución Mex:J. 

cana tendr4 el orgullo legftlmo de mostrar al mundo que e"s la primera en CO!!. 

signar en una constltucl.6n, los sagrados derechos de los obreros." 

Sentado el antecedente inmediato, que fue la base angular para fo!. 

mular el proyecto del artículo 123, se le encargó ml actividad a un " petit C<!_ 

mité", bajo la presidencia del legislador Pastor Rouafx. El proyecto fué presen 

tado para su discusión el 13 de enero de 1917, siendo objeto de innumerables -

elogios, se presentó como; trtulo sexto, del trabajo. A través de los debates --
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fue pcrfccctom1ndosc y en los mismos se propuso: La concccl6n de que el -

tftul() fuera - " del trubajo y de Jn prcvisi6n socinl"-, de que en lugar do d!. 

rigirsc al rrobajo ccon6mtco, fuera -- " del trabajo en g<.~neral"-·, se inch!_ 

ycron; la protección n In snlud por las labores insalubres 6 peligrosas u mt.!._ 

jcrcs y niños, la participación en ln!:l utilidades, se precisó el objeto de la -

huelga, etc. 

En la sesión del 23 de enero de 1917, se aprobó el texto del ar

tículo 123 con votación de 163 en pro. Instrumento que contiene las bases so

ciales obtenidas a través del movimiento revolucionario y que constituye la pr!.. 

mera declaración de los derechos sociales en el orbe. 

La fracción primera fija Ja jornada máxima de trabajo en 8 horas 

diarias. Con rol medida se trata de evitar una explotación Inhumana, aan cua!!. 

do para ese ffn concurriera la voluntad del propio trabajador. Antes de que -· 

la ley reglamenmra las relaciones obrero-patronales regía la libre contrata -

ctón y operaba la ley de la oferta y la demanda, circunsmncia que conducía a 

una serle de infamias y abusos en perjuicio de los trabajadores. Hoy, los vil!. 

culados por una relación de trabajo no pueden convenir en que ln jornada sea 

superior a ocho horas di.arlas. En la fracción U de este artículo, se prevee • 

el caso del trabajo nocturno, y para él se establece la jornada m4xJ.ma de si~ 

te horas, en razón de que resulta un trabajo más agotador que el diurno. 

Las fracciones U, m y V consagran principios protectores para -

la mujer y los menores de 16 anos. A las mujeres y a los menores se les --
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prohibe dcdlc1~rsc n dcrermlnadmi lalxircs peligrosas parn su salud. La ley C!!. 

tima que d niño menor <le 14 m1os no debe cfccnmr trabajos rcmuncrn<los, ya 

que en csn cm pu de desarrollo físk:o y mcnrn l, In sociedad está obligada a -

proteger sL1 crecimiento y cducucll5n. Trato cs1~cinl se otorga u la mujer an

tes y dcspul's del parto, en bien suyo y dL~ su hijo. 

La fracción IV fija que por cndn seis dfas <le lnbo1· 1 el obrero ti~ 

ne derecho n dl.sfrutnr uno de dcscarwo. No solo la jornada debe comprender -

como mdximo unn tercera parte de las horas totales de un día sino que, des-

pués de un determinado pcrlódo de trabajo, es preciso que el hombre abandone 

el quehacer cotidiano y pueda disponer de su tiempo libremente, las razones de 

esta disposición se encuentran en la conveniencia e.le evitar la fatiga excesiva -

y permitir al trabajador dedicarse n otras actividades ( culturales, deportivas.· 

familiares, etc. ) 

Las fracciones VI, Vil, Vlll, X y XI se refieren a los principios -

que rigen el salario. La ley, además de proteger la integridad fía ica y espiritual 

del trabajador, quiere asegurarle que su tnrea recibirá un pago justo y cquitat;!_ 

vo, suficiente para que tenga una vida decorosa. de ah! que se fije un saJario -

m!nimo y se garantice su entrega, el salario m!nlmo se estima que es Ja menor 

cantidad de dinero que puede recibir un hombre, para sntlsfaccr sus necesidades 

esenciales y las de su familia. El salario comprende además del pago convenido 

todas las ventajas económicas csat>lccidas en el contrato. 

La fracción IX se rcfic1·c a la participación del trabajador en las 

utilidades de la empresa, pues como con su esfuerzo aumenta el capital, justo es 
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que participe , en la proporción que lo ley C$tnblccc, de lns ganancias que -

el pau·ón obtenga. 

Las fracciones XII ~· XIII mul~strnn el propósito d<.'l lcgisllldor de 

proteger n los trabajadores en diversos aspectos fundnrncntnlcs de la vida: El 

hogar, In educación de sus hijos, In salud, cte ... 

El único patrimonio del obrero es su capncklad de lnoornr. Por -

eso, cuando a consecuencia del trabajo sufre un rici:¡;o-cnfcrmcdad 6 accidente-, 

la ley responsabil!za al patrón y le Impone obllgaclo1cs respecto de quien vé -

disminuida 6 suprimida su posibilk!ad de trnoojnr. Además. el patrón no sólo· 

debe compensar el daño sufrido, sino también evimrlo con medidas preventivas. 

( fracciones XlV y XV ). 

La fracción XVI reconoce el derecho de trabajadores y patrones -

para asociarse en defensa de sus respectivos Intereses. La asociacl6n profe • 

atonal ( sindicato ) es una de las principales garantías sociales ele loo trabaj~ 

dores y se basa en el principio de que la unión hace la fuerza: con ella se ·:

quiere alcan7..ar un equilibrio entre dos factores de la producción; Capital y --

Trabajo. 

Las fracciones XVllJ, XVlll y XIX reconocen a los trabajadores el -

l 
1 derecho de huelga y a los ¡xltrones el derecho al paro. Estos sin embargo, no-

pueden ser derechos absolutos¡ In ley los reglamenta y sólo los reconoce si se 

ejercitan de acuerdo con las con<liciones que clln csmblccc. El derecho de hue!_ 

ga, lo mismo que el de 11sociacl6n profesional son conquistas relativamente re· 
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cientes, dlrlgldus a obtener un trato mtls justo y humano para la clase obre· 

rn. Merced al dcrc.~cho de huelga, se ha logrado que el poder del patrón no -

sea arbitro ni omnipotente. El paro es t'l derecho de los p.·ttroncs a suspen -

der las lnhorcs de sus empresas, previa nprobacl6n otorgada ¡x.¡r lns autor! -

dadcs del trabajo, siempre y cuando dicha su<ipcnsi6n sea justa y económica -

mente ncccsaxia. 

Las fracciones XX y XXI se refieren a las autoridades cstablecl· 

das para dirimir los conflictos que surjan entre c,pltnl y trabajo, obreros y -

patrones. 

El patrón que despida a un trabajador sin causa justificada, esta_ 

rá obligado, según lo prefiera éste, a reinstalarlo 6 a indemnizarlo ( fracción 

xx1n. 
Loa derechos que eatnblcce la constitución y las leyes reglamcnC!_ 

rtas en favor de los trabajadores son irrenunciables, es decir al'ln cuando el -

trabajador, por necesidad 6 por Ignorancia, exprcaara su voluntad de no accp_ 

tnr los que las leyes le conceden, semejante actitud no tcndrfa nlngunn validez. 

Por eso se afirma que el derecho del trabajo es protecctonlstn 1 pues en efecto, 

tiende o. ser unn norma parcial en beneficio de los obreros, 6 mejor dicho de 

los trabajadores en general ( fracción XXVII ) 

Las fracciones XXHI, XXIV, XXV y XXVI se refieren a el dere -

cho de preferencia de los obreros por salarlos e indemnizaciones, la rcspons!_ 

bilfdad personal del trabajador por deudas contrardas por él mismo, al scrvi 
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cio gratuita de colocación, y a la lcgnllznclon de los contratos de trabajo ce

lebrados poi· los cm¡n·esarlos y un extranjero. 

Las fracciones XXVllI, XXIX y XXX se refieren n: Determinar •• 

los bienes que comltuycn el patrlnmnlo familiar los que son inall•dltbles; la ne 

ccsidad de rcglnmcntnr las medidas sociales tendientes a la previsión personal 

y familiar del trabajador y; la consideración de las sociedades cooperativas, -

de utlUdad social, cuyo fin es el proporcionar habitaciones decorosas y a bajo 

precio a los traba,jadores. 

El 21 de octubre de 1960 y con publicación 1 cm el Diario Oficial -

de fecha 5 de diciembre de ese año, el artículo 123 quedó integrado de dos -

apartados, el primero contiene normas de cardcter general y el segundo se r~ 

fiere exclusivamente a la burocracia. Esta reforma constitucional que elevó a 

norma escrita en la carta magna el estatuto de los trabajadores al servicio de 

los poderes de la unión de 1941, sigue los mismos principios sociales del est!_ 

tuto de 1938 promulgado por el Gral. Ldzaro Cdrdenas. 

d) Influencia Marxista en el Artículo 123 

Es indudable la influencia en el Artículo 123 de la Constitucl6n de • 

1916-17, de las distintas teorías de Carlos Marx y Pederico Engels. La presell. 

cla de esta doctrina en el Congreso Constituyente de Queréraro estuvo a cargo -
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del diputado José Narivitlad Macfas, quien Incluso hizo mención de la obra " El 

Capital" de Marx. 

Una vez aprobado el artículo 123, JXlf la asamblea constituyente, -

hacemos reforcncia espcctnl a algunos de su.e:¡ preceptos: 

Marx dccfa: " el salario es, como hemos visto, el precio de una -

determinada mercancía, de la fuerza de trabajo. Por tanto el salario se halla -

determinado por las mismas leyes que determinan el precio de cualquier otra -

mercancía". ( 1 ) 

La Idea que se plasmó en la Constitución de 1916·17, fue de no fi 

jar un salarlo especial, sino de exponer los requisitos que debe tener el sala -

rio, asr, se menciona en la fracción VI del Artículo 123 •••• " El salario mfni• 

mo que deberá disfrutar el trabajador aerit el que ae considere suficiente, aten· 

diendo las condiciones de cada reglón, para satisfacer las necesidades normales 

de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestoo, considerdndolo co 

mo jefe de la familia . . . . " 

" •... el coste de producción de la fuerza de trabajo simple se ci

fra siempre en los gastos de existencia y reproducción del obrero. El precio de 

este coste de existencia y reproducción es el que forma el salario, El salarlo -

asr determinado ea lo que se llama el salario mínimo." ( I ). 

En la fijación de un salario mínimo, se toman en cuenta las mate -

rias primas, el desgaste de los intrumentos, el trabajo directo, etc. y aunque -

(I) Obras escogidas, C. Marx y F. Engels 'eoición 1966 
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es cierto que la cantidad qu<: se scl'\ala para este fin, no satisface complerame!! 

te n toda la clase trabajadora, si es necesario determinarla dado que viene a -

ser un nivel del ron\umo. 

l 11 il'orrn ~larxlsla J~~ la Plu .. -.vnlfa, es facilmentc Identificada en las 

fracciones VI y IX del Anícul<' 123, al consignar el primero" " En toda empresa 

agrícola, comercial ó idbrica minera los trabajadores tendrán derecho a una par

ticipación en las utilidades, que scr4 regulada como Indica la frncct6n IX". 

Esta utilidad a que se hace referencia, de la que dcbcrll también d~ 

frutar el trabajador, aparte de su salario correspondiente, surge del antecedente 

doctrinarlo .... " La Plusvalfa, o sea aquella parte del valor total de la mercan • 

era en que se matcrlall1.a el Plus ·trabajo o trabajo no retribufdo del obrero, es -

lo que yo llamo ganancia " ( 1 ). 

El excedente de producción, que debido a un mayor esfuerzo de tra

bajo se realiza, y cuando éste mediante el comercio se convierte en capital, es· 

lo que las leyes previenen como una utilidad coman, tanto como para los repre -

sentantcs del capital como para los del trabajo. Prohibiendo asr, el aprovecha 

miento íntegro, del mismo, por el propietario de los bienes de la producción. 

La lucha de clases, ha sido un problema arraigado y cuya desventa· 

ja, en la constante pugna entre obreros y patrones, s lcmpre la han tenldo los -

primeros. En el artículo 123, fracción XVlll se insertó la huelga con el fin de -

proporcionar al trabajador un arma o medio, que nivelara los factores de la pr~ 

ducci6n. Dicha fracción dice ... " Las huelgas serán lícitas cuancb tengan por o_!:! 

( J ) Obras escogidas, C. Marx y F. Engels edición 1966 
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jt~to l~onsc¡:(uir el equilibrio e111n: los diwrsos fa~·ton.:A dl' In pro<lucclón, armo 

ni:.mndo 1011 dcrcclms del 1rah11¡0 rnn los del capital. ... " 

A <.'stc rcsp<:l'.to Hci\alnha Marx: " Nuci;;trn 6poca, la 6poca de In -

burguesía, st• distingue, Hin cmbar~o. por haber slmplifli.:ndo las contrndicclo

ncs de clase. Toda In socicdaJ va dlv idl6ndmw cada vez más, c·n dos grandes 

campos cncmip;os, en dos grande clUHcs, que se enfrentan directamente: la ·

bur¡,.,'\1csfn y el proletariado." ( 2 ) 

Nacida la huclgn como una defensa de los obreros organizados, -

para contrarestar 1n acción que en su contra cfectt.ían los patronea se advierte 

su carácter proteccionista y su finalidad relvlndlcatorla en favor de los prime

ros. Es una medida justa; en cuanto es JXlrclal para la clase desposeída y en -

cuanto se dirige a proteger el t1nlco patrimonio natural del trabajador: su fuer 

za de trabajo. 

El pensamiento Marxista también se distingue en cuanto se lnclu -

yen, en el artículo 123, las medidas tendientes a: La abollc16n del trabajo en -

las f4brlcas para los ntnos; La Implantación de un régimen de educación comb!. 

nado con la producción material: La asoclaclón proletaria para luchar en contra 

de los Intereses de Ja clase explotadora, etc. 

( 2 ) Manifiesto del Partido Comunilaa, Pekín 1971. 
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CAPITUIJ) SEGUNl)Q 

EL DERECHO SOCIAL. 

L1rn ínvcst lgncloncs que se reall7..an para tratar de explicar los • 

problemas sociales, no son nada nuevos, es rnn poco lo que se puede aportar 

en esta drca, pero si esa lnvcRtigación se dirige a la lcglslac16n social posit!. 

va, encontramos '1llC existe muy poco material de estudio, ya que su apari -

ción es novedosa. 

Jncucstlonnblcmcnte que en In eterna lucha por conquistar la dign!_ 

ficncl6n de la vida humana n través del trabajo, se han tenido grandes logros 

que han Ido integrando, poco a poco, la legislación social positiva, 

Las desigualdades sociales nacen al aparecer la sociedad ml1s pr!_ 

mitlva, la familia. Su dcsenvolvhnlcnto durante el transcurso de los ai\os, ha

hccho que, asr como aumenta el mimero de personas, se Incremente en igual 

6 mayor cantidad el problema social, que no es mlls que una consecuencia del 

egoismo de los dercmadores de la riqueza y a veces de los gobioroos, estando 

ambos decididos a ¡lreservar las des Igualdades entre los hombres. 

En el c.lerccho social se agrupan todas aquellas bases, normas, -

principios 6 disposiciones c¡ue las sociedades marginadas han alcanzado a través 

del tiempo. Es la única defensa por medio de la cual, el hombre sólo 6 asocl!. 

do puede tener, como garantía 6 arma para hacer que se le dignifique su fuer-
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za de 1rnbain y Sl' k rdvindlqul'll sus d<.•rcchos. 

Lo ¡1rinwr lq~íshtcil'n positiva <.:n nmtalu soda 1 npa nJcc en M~xi -

co en el mes dl' fcbn.:rn de 1917, a lrnnznndo su grnndiosidnd ni ser la rrlmc -

ra que st• consip;116 l'n una Cana Mup;nn. El tC-rmino 11crccho Social lo encon -

tramos, por primera wz, hada el :1110 185(1 cmndo cm la sesión del 10 de ju-

lio, el Diputado lgnndo Hamrrcz " el nip;romuntu" ni combatir u la comisión s~ 

bre un proyecto, mnnífcstó " 1:H.• olvid6 de los derechos sociales de In mujer". 

Posteriormente, en el Congreso Constituyente, en el mes de dlciCJ.!! 

bre de 1916 Jos~ Nntividad Mueras sostenía; " esta ley reconoce como derecho -

social económico la huelga". 

Las clasiflcacloncs Romanas del derecho, dividido en público y pr!. 

vado, trajo como consecuencia que una tercer dlaclplina quedara excluída': El -

Derecho Social. Aunque ya se conocínn ideas sociales, no se quería comprender 

lo que indiscutiblemente estaba lejos de la doctrina Romana. El Derecho Soclal, 

es un derecho nuevo su contenido se ha formado a base de conquistas, no ha s!._ 

do producto de una aportación de la burguesía. 

Las carncterístlcns de esta nueva rama jurídico-social no pueden -

cstnr separadas, pues, no sería social. Deben estar siempre unidas para dcsef!l 

pef\ar la función que tienen encomendada: proteger, relvindlcnr y rcdlrmir al -

trabajador en general. 

Las aportaciones sociales que sin llegar a ser derecho social ante -

cedieron a la declaración de derechos socia les de 1916 • l 7, las podemos encon --
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trnr tlispcrsns en el orbe. Se tm comprobt\tlo que en In Nueva Espatm, no ex!~ 

tlt1 una lcp:iH lnción 1:1ocln 1 pos ltivo, lnH kycH de Indias contenían verdaderos pe!!_ 

snmícntos sociales que ¡amifa llegaron u rcallzanw. En el mensaje " scntimie1l. 

tos de In Nación" c¡uc enviara al Congreso Constituy1.mtc de 181'1, José Ma. Mo

relos, se sc1)alaron alp;unas ick•as sociales que tambl~n. nunca se llevaron a la -

práctica. 

L1n dato de gran contenido social fue sin duda algunn, el programa· 

del Pnrtldo Liberal Mexicano de los hermanos Flores Mag6n, que por ser sólo • 

una proclama careció <k posltividad. 

Los movimientos sociales que se registraron en u stlntos paf.ses: -

" La idea de elaborar una legislación internacional del trabajo, con el prop6sl· 

to de evitar la situnclón de Inferioridad en el mercado Internacional de los paí

ses de la legislación social avanzada respecto de los de legislación defldente, -

tiene antecedentes muy remotos: Fue defendida por Roberto Owen en 1816, Daniel 

Legrand en l840, Emilio Frey en 1876, el Conde de Mun en 1884 y Dccurtlns -

en 1888, hasta que en 1890 el Emperador Guillermo lI de Alemania convocó la -

conferencia Internacional para ln protección obrera, que se celebró el mismo -

af'lo en Berlfn, y en la que estuvieron representados catorce Estados: Francia, -

Inglaterra, Bélgica, Suiza, Alemania, Austria, ltalla, Dinamarca, Países Bajos, -

Portugal, Suecia, Noruega, Espuila y Luxemburgo. Las cuestiones discutidas fue

ron las siguientes: Descanso dominical; trabajo de las mujeres y nmos; trabajo -

en las minas etc. No se tuvo ningún resultado práctico . " ( 3 ) 

( 3 ) El problema social José Martfnez Snntonja- 1927 Madt'id. 
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ti La cncícllcn nfrum novnnim que en el-afio de 1891 publicó León 

Xlll,' llamado el 11:.lpn Soclnlhnn, diéi lug<'r n In formndón de· ¡x1rtidol:l sociales 

católicos en Alemania, l~lglcn, Austrln '!ll'. cuyu obrn en pro de las clases -

obreras, tonto en el campo polftko como en el soclnl con In fundnd6n de sin-

dicaros, cooperativas, bolsas de tra lnjo, ,;cntros de estudios, etc. , no es inft,:_ 

rlor y en ocasiones supera a In de los socialistas", ( 3 ) Esta cncfcllcn, aun-

que su contm ido social fue rclcvnntc, no pasó n ser más que eso. 

ti Nuestra constitución de 1917 nl establecer en su artículo 123 ba-

ses fundamentales sobre trabajo y previsión social- derechos sociales - d16 un-

ejemplo al mundo, ya que más tarde constltucloncs extranjeras consagraron - -

también, los nuevos derechos sociales de ln persona humana, La llamada incu!. 

tura mexicana fue paradigma en los pueblos de cultura occidental y después, 

inspiración para los leg> sladorcs de In América Latina ( 4 ) 

b) Concepto. 

" En los fün les del siglo XIX, Otto Von Gicrke principió a dudar -

de la claslfic.acl6n; le pnreclO que existía una tercera ramn jurídica., un derecho 

social, que no era nl pílblico ni privado y que si procuraba como todo el dere -

cho, la regulación de relnciones humanas, a dlferercia de los derechos público -

y privado, contemplnba al hombre como integrante de lo social". ( 5 ) 

Las pocas definiciones que se pueden encontrar de derecho social, -

aparecen en las legislaciones nuevas, ya que en el siglo pasado no se tenra nin-

( 3 ) El problema social José Martínez Santonja- 1927 Madrl.d. 
( 4 ) Alberto Trueba Urblna- El nuevo artrculo 123 - Méx. 1967 
( 5 ) Mario de la Cueva T. l. Derecho Mexicano del Trabajo- 1967 Pag. 221 



- 25 -

gunn ley de cinc ~·nráctcr. Alguno!'! autorcH, han tratlldo de explicar esm rama 

de la cic.mdn jurídica, sin llegar a prcclHnr una Llcflnkl6n, 1xw c\cmplo, N6stor 

de Buen L. dkL'; " Por su jerarquía el derecho social He enlaza con la división-

trndiclonnl de la ciencia jurídka, ¡inrn nmstimír, con el derecho público y el -

derecho privado, la primera, importante dnfllfkación. Aucmás el dt•rccho so ·-

cial comprende otras disclplinns ¡x.·rfcctanwntc delineadas: El derecho agrario y 

la seguridad social." ( 6 ) 

Según Mario de In Cueva " El derecho social y su mejor parte, el -

derecho del trabajo, es lo más opuesto a un régimen totalitario. Por eso la cla-

se trabajadora, como diría Lassulle, se introdujo en la constitución con una do-

ble finalidad, asegurar u la clase mls ma como unidad que busca el mcjoramicn-

to colectivo y a los trabajadores como hombres con derecho n llevar una existe'!. 

cia digna. El derecho del trabajo nsf entendido es un conjunto lle garantías socia

les, correlativas de las que hizo inscribir la burguesía en las declaraciones de -

derechos del siglo XIX; y estas garantías son dobles, garantías de Ja clase y co-

rresponden al derecho colectivo del trnbnjo y garantías del trabajador, derecho i'!. 

divldual y n las que podría denominarse ~rnntías del hombre nuevo". ( 7 ) 

Francisco CQnzálcz Díaz {.A)mbardo define ni derecho social como; -

" El orden de la sociedad en función de una integración dlmimica, tckológicame'!. 

te dirigida a la obtención del mayor blcnesmr social de las personas y de los pu~ 

blos, mediante la justicia social". (8) 

Sin embargo, el derecho social tiene ot1·a!:I cualidades o caracteriSti -

( 6 ) Nesto1· de Buen L. Derecho del Trabajo - 1974 Pag. 34 
( 7 ) Derecho Mexicano del Trabajo- T. l. 1967· Pag. 236 
( 8 ) El Derecho Social y la Seguridad Socinl Integral- 1973 Pag. 14 
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CUH quL' !J¡11:cn de él, unn dli-H.'iplina jurídica crnnplem. Su labor no e¡; solnmC'n· 

te: ln d<.: protq~L·r d trnbajo d" las ¡11:nwnus y la vida l'll sf, l~H un !nstrnmcnto 

CJUL' se diri¡.;t• a conquismr In total íntc¡:;rndón ,lcl homhrL', n través dt• la rccu 

pcraclón de lo qu" k pcrtL'nt·n· como trabajador: Los blcnw1 dl: la producción. -

Es también un armu potkroRu para dt'fcndcr y contra restar In fuerza discrimina 

dora de la burguesía. 

En el libro NllL'Vo Derecho del Trabajo <lcl maestro Trucba Urbina· 

se puede apreciar una definición uc lo que pretende ser el derecho social, su -

carácter cH eminentemente revolucionario y se dirige a la parte débil, ccon6ml 

camentc, de la población. 

" El derecho social es el conjunto de principios, instituciones y no!. 

mas que en función de lnwgracl6n protegen, tutelan y reivindican a los que vi -

ven de su trabajo y n los cconbmlcnmente débiles " ( 9) 

En nuestro particular punto de vista, creemos que esta última defln!.. 

ci6n ac acc.~rca más a Ja verdadera cacncin del contenido de la legislación positi • 

va en materia social, la que a través de los aoos se Irá pcrfcccionnndo hasta -

convertirse en una balllt za jurfdl<:a que termine con las deslgunkladcs sociales. 

" Atendiendo a la nnturalc:r,a y pretensión universal de validez del de:_ 

recho social, ha de Integrarse una rama que debe llamarse Derecho Social Inter

nacional, que tendrá por objeto estudiar las normas y convenciones laoorales, - -

agrarias, de seguridad social, coo1xiratlv1.1s, mutualistas y demás, así como las -

diversas instituciones supranacionales en las cuales los Estados partkipan solida· 

( 9 ) Nuevo Derecho del Trabajo 2a. Ed. 1972 Pag. 155 
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riamenrc para rcsolv<:r el prohh.·mn de lmK~gurltlad y ncccsldnck:i-; n fin de ul

canzn r, 1..·11 la ml1s cR l n'chn cola lxirndt,,l 1..• inwgradón, In scgmi dad no s6lo • 

tndividlllll, snclal, sino ituq .. ri·al. '' ( 10 ) 

<.:) Ptimcrn dcdaraclón de derechos socia les. 

El derecho sol·lal como tal, nparucc por primera vez en México, 

nace como conquista en lus luchas sostenidas con unterlorldnd al Congreso •• 

Consrituyentc de 1016-17. Con su aparición en In historia universa 1, esta con!!.. 

tltucl6n polfiica n la que se le ha calificado de social, con ¡usta razón, lm - -

traspasado lns frontcrns del país para convertirse en un modelo de derechos -

sociales, para la clase obrera en general la que debe luchar hasta alcanzar su 

culminad ón: La Justicia Socia l. 

L.os artículos 27 y 123, alcanzan el máximo esplendor en esta ca~ 

ta magna, se dirigen a lns grnndcs fuerzas del progreso mundial al campesino 

y a toda persona que presta un servicio n otra. Las principales caractcrfstkas 

contenidas en el Artículo 123, hacen que en función Lle integración, es decir, -

conjuntamente, realicen el ffn para el que fueron creadas: La socializaci6n de -

los medios de la producción hasta llegar a la transformación del esmdo mocler

no. 

" La verdadera naturaleza del derecho del trabajo no radica en su • 

ubicación dentro de las tres grandes ramas jurídicas de nuestro tiempo, sino en 

las causas que originaron su nacimiento: La explotación Inicua del trabajador y -

en su objetivo fundamental: Rcivlndic:.ur n la entidad humana desposeída que sólo-

( 10 ) Derecho social y la seguridad social- Glez. Díaz Lombardo Png. 90 
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cutmtn con su f1wr:ra d<· tniba\o, 1lll.:\ornr las comlki01ws ccont~mlcas de los trn 

ba ¡111.lon~R v transformar In sociedad hurp:tlL's<l \Xll' un nlK'V.O r<!~imcn social de -

derecho: cons1 irnycmlo l'l primer lntnllo parn la suprc1>i6n lle las clases y dnr -

paso ul sur~lmicnto esplendoroso d~' la Hcrt1bllcu de trabajadores." ( 11 ) 

Aparece' as r, el 5 de.~ febrero de 1917 la primera declaración de d~ 

rcchos sociales, contenida en tu constitución ¡x>lrtico·sodal mexicana, la que -· 

fue aprobada y proclamada en Qucr~tnro, inlclántk>se con este documento, la •• 

etapa de In legislación social 1X1sitivu en d mundo. 

d) Tratado de paz de Vcrsallcs. 

En el ai'lo de 1919 en el Palacio de Vcrsnlles, Francia, se firmó el 

tratado de paz que µ:mía fín a la primera guerra mundial, este documento con -

signó en su Xlll pane, la carta del trabajo. 

" Además del acuerdo constitutivo que incluía la organización de una 

oficina Internacional del trabajo y la celebración de conferencias, se redactó una 

declaracl6n de principios obreros que debería ser lncluída en el tratado de paz. -

Esos principios que, en realidad constituían una declaración de derechos obreros, 

significaba que el tratado reconocía cicrtm1 normas comunes, aplicables a las r~ 

laclones entre los hombres en asuntos de la vida cotidiana. Las bases de esta --

carta, eran los principios que había presentado la federación americana del tra

bajo a la conferencia interaliada en Londres, en septiembre de 1918 ( 12 ). 

Designado por el Presidente Wilson, para representar n los Estados· 

( 11 ) Derecho Procesal del Trabajo- Alberto Trueba U. Tomo l 
( 12 ) 70 Años de Vida y Trabajo- Samuel Gompers ·1964 Pag. 596 
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Unidos c•n la comisión sobre lcRislncil~ll obrera !ntcrnaclornl, aparece un per· 

sonujc de trasccmlentnl lmpormnda: Snmt11..~l Gompcrs. Sin duda que lna a.por· 

raciones r¡m: t'n mutcrln dl'l trabajo hizo Gompcrs, en el Palacio de Vcrsallcs, 

provenían dircctnmcnrc dt:l contenido dl•l Artículo 123 de ln Conutituclón Mexi· 

cuna de 1916·17, dL' la cual, él tcnfü mucho conodmicnto. 

Es muy f;kil comprobar las relaciones que sostenía Samucl Gom • 

pera con los dirigentes del movimiento social mexicano, en su libro 70 años • 

de vida y trabajo dice: " El Coronel Mnrtfncz había estado muy relacionado -

con el General Aguilar y descendía de una familia que habra tenido gran influel!. 

cla en la historia de M6xlco. Todos los Informes que yo recibía sobre México

se los pasaba al Presidente W!lson, unos por escrito, y los de carácter mds • 

confidencial, de pal.abra. En nombre del movimiento obrero le recomendé que -

reconociera al Gobierno Mcxk:nno ( al de Carranza )" ( 13 ) 

En el prcilmbulo de la Xlll parte del tratado de Versalles se lee: 

" Considerando que In sociedad de las naciones tiene por objeto establecer la -

paz universal y que tal paz no puede ser fundada más que sobre la base de ju~ 

ticla social. Considerando que existen condiciones de trabajo que implican, para 

un gran número de personas, la injusticia, la miseria y las privaciones, lo que 

.- engendra tal descontento que pone en peligro la paz y la armonía universales. -

Considerando que es urgente mejorar estas condiciones, por ejemplo, en lo que 

concierne a las horas de trabajo, a In fijación de una jornada máxima y de la -

semana de trabajo, al reclutamie1 to de la mano de obra, a la lucha contra el • 

{ 13 ) Pag. 497 - 1964 Mex. 
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de c·xlstcndu, a la protl·cc·ít'in del 1 ra li.1 ímlnr contra IUR cnft~rnied:1dcs gcncr~ 

ks t~ proft•s ionn les y los ncddcnll'S <¡lll' n·sultt:n de 1 trn ha to ••.• " ( 14 ) 

Entn· los métodos y prfnclp!os quc nmtenih este rnttado, desde 

el punto de vista de· las alurn ¡xu·ws contratantes, dt: importunclu especial -

y urgcmte, lus lligukntcs son: 

l. - El trabajo no dclx: s<.~r considerado simplemente como una -

mercancía o un artículo uc comercio, 

2. - El derecho de asocluci6n parn todos los fines no contrarios 

a las leyes. 

3. - El salarlo asegurará a los trabajadores un nivel de vida ho

nesto, habida cuenta de la época y del pafs. 

4. - La adopción de la jornada de ocho o de la semana de cua -

renta y ocho, donde no est6 cstnblecldn. 

5. - El descanso semanal de wlntlcuatro horas mínimum, que d~ 

be comprender el tlomlngo cuanw.s veces sea posible. 

6. - La supn:s!6n del trah.1jo de los niños y ln limitación del tt'I!., 

bajo de los jóvenes de ambos sexos para que puedan complc:_ 

tar su educación y ascgt1rar su desarrollo físico. 

7. w El salarlo igual, sin distinción de sexo, pnrn un trabajo de -

valor igual. 

8. - El traro.miento económico equitativo a todos los trabajadores 

( 14 ) José Martfnez Santonja. - El problema social 1927 Madrid. 
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cxrranjcros rcslckntcs legalmente en cnda país. 

9. • Or¡tanlzncl1'ín en cmla Estado de un servido de inspección, en 

el qm.• figurantn mujeres, con d íin tk• asegurar la aplicacl6n 

de !ns leyC's y reglamentos para In protccd6n de los trabajad~ 

res. 

La dcclaracMn Internacional de los derechos sociales, no es nuls que 

una reproducción, ld~ntica cn su contenido, de las fracciones XVI, VI, l. lV, • 

lll, y VII del anfculo 123 de la Carta Magna Mexicana ele 1916·17. 

Cicrtarncnw, como señala Gompcrs en su obra 70 años de vicia y tra 

bajo, por primera vez en la historia, los derechos, los intereses y el bienes ~ 

tar de los obreros fueron reconocidos en forma concreta en un tratado interna

cional de paz. Pero, es necesario indicar ln primacía de la dcclaraci6n de los 

derechos sociales en la lcgis lacl6n mexicana. 

El tratado de paz de Vcrsallcs, no llegó a ser ratificado por los Est'!._ 

dos Unidos, lo que hizo que: dijera Gompers: " Mlcnu·as tanto, la liga de las -

Naciones sigue su <.'amino vacllnntc, pero el organismo existe y con el tiempo -

llegará a desarrollar el poder y las pro¡x.>slcioncs del plan original. Llegará a 

existir csc-parlamcmo mundial del hombre~ '' ( 15 ) 

( 15 ) 70 Aflos de vida y trabajo· Manuel Gompcrs • 1964 Mex. 
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CAPI'l1.1LO TERCERO 

OOCTRINA nEL Nl 1EVO DERECHO ADMINISTRATIVO SOCIAL. 

a) Concepto de Derecho Administrativo. 

El concepto de Administración en su sentido amplio, es aquella ac

tividad que abarca las funciones pt1blicas y privadas que tengan a su cargo -

y ba¡o su custodia, la gestión o negociación de determinados bienes o lntere 

ses ajenos. 

A este respecto, el Dr. Serra Rojas aenata: " El concepto de adm!_ 

nlstracíon Impreciso y general ha evolucionado con amplitud, hasta slgnlflcar, 

de manera general, a la acción encaminada a cumplir con un fin particular • 

o pablico. " La administración puede definirse corno las actividades de gru • 

pos que cooperan para alcanzar determinados objetivos". El concepco es tan 

general Que bien puede decirse que " toda persona entregada a una actividad 

en cooperacion con otras trabaja en una admlnlstraclon ". ( 16 ) 

El Derecho Administrativo es parte del Derecho Pllbllco y segtln Ra 

fael Bielea es: " El conjunto de normas positivas y principios de derecho pO_ 

bllco de aplicación concreta a la Institución y financiamiento de los servicios 

pllbllcos y al consiguiente contralor jurisdiccional de la Administración pObl!. 

ca." ( 17 ) 

Garcra Oviedo y Martrnez Useros nos dan otra definlcl6n de lo que -

es el Derecho Administrativo: " Es un Derecho PObllco, y Derecho Publico -

----
( 16 ) Serra Rojas, D. Administrativo 1965 PorrOa, pag. 19 3a. Ed. 

( 17 ) D. Administrativo - T. l. 6a. Ed. 1964 Buenos Aires pag. 37 
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quiere decir que regula relnctoncs entre soberano y súbdito, en las que loa 

sujetos de la relnclón ornpan planos diat lntos, y 1.:l Estado, poserdo de un -

derecho de supremacía, ordena y sane lona. " ( 18 ) 

La definición que propone el Dl'. Scrra Rojas es ln siguiente: " El· 

Derecho Administrativo es ln rama del derecho pt1blko que regula la adm! -

nistraclón p11blica. En su concepto mrts l~cncrnl es el derecho que regula la-

actividad del poder ejecutivo y de la función administrativa en particular. "(19) 

El Derecho Administrativo, es un derecho pOblico, parte de la clas.!_ 

flcacl6n Romana de Ulplano: jus P11bllcum est quod ad statum rel-romae spes 

tal. 

La definición que nosotros proponemos es: El Derecho Admlnistrátlvo 

es el conjunto de normas Impero-atributivas que tutelan la actividad del Esta 

do encaminada a satisfacer el Interés general. 

b) Concepto de Derecho Social. 

El problema social no es un problema de nuestros dras, en todas las 

épocas y bajo todos los regrmenes sociales y polrtlcos, desde que los hombres 

abandonando su vida nómada y sus rudimentarias organizaciones sociales prlmJ 

tivas, se constituyeron en agrupaciones de mds complicado mecanismo y mds-

amplia base, ha existido el problema social, que si bien ha afectado a través 

de los tiempos apareciendo en modalidades diversas, segCln las condiciones de 

cada época, en el fondo ha sido siempre uno y lo mismo: Las desigualdades -

sociales. 

( 18 ) D. Administrativo T. l. 9a. Ed. 1968 E. l. S. A. pag. 63 
( 19 ) D. Administrativo 3a. Ed. 1965 pag. 145 Mex. 
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La intervención del Estado en el conglomerado humano, a través • 

del !)crccho Social. tiene gran trfülccndcncln yn que es <!l quien tiene que • 

rcall:r.ar las tarea¡,¡ 11ecci:H1r1as pnrn In snciallznclón del hombre y la dlgni· 

ficación del mismo, n trav<!s de su trahnjo. 

El conccpt~) de 11crccllo Social ya fue tmmdo en el capnulo segun· 

do de esta tesis, desde su nacimiento hastn su universalización en el trata 

do de Versallcs, Por considerarla mils completa, adoptamos la definición • 

del Maestro Trucha Urbina, In que transcribimos lntegramente~ 

" El Derecho Social es el conjunto de principios, instituciones 

y nonnas que en función de integración protegen, tutelan y re!_. 

vindican a los que viven de su trabajo y a loe económicamente 

débiles." ( 20 ) 

e) Concepta de Derecho Administrativo Social. 

La acciOn estatal encaminada a proteger de una manera general a • 

las clases débiles, ya sea en el presente o en lo futuro, por medio de org'!_ 

nlsmos que realicen funciones sociales, tiene antecedentes remotos. 

" La acción de loe poderes o dirigentes pabllcos en favor de los de! 

poseídos tiene sus antecedentes Iniciales y remotos en la época de los gran • 

des imperios de la antlguedad, como la " Ley Frumentaria " de Cayo Graco, 

que permilfa la compra del trigo para repartir a bajo precio entre la plebe. -

parte del " panen et circenses " de los emperadores romanos, y la acumula-

( 20 ) Nuevo D. del Trab. 2a. Ed. 1972 pag. 155 M~x. 
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clOn de grano en l'.'.'poca de ahundancia para ser repartido en situaciones de 

escases, llevada n cnlx1 por los Faraones, algo que son formas rudlmenta 

rlas de prcvis ión socia 1 ". ( 21 ) 

Es conocida la Idea de que el Estado, se dirige a la satisfacción -· 

general de la población , en cuanto a las necesidades se refiere, y desem~ 

ña aquí, el llamado servicio pl'.lblko . Cuando la actividad del Estado va en -

favor, únicamente, de una parte de la población y si esta parte es la clase • 

econ6micamen1e débil, su taren será calificada de social. 

A este respecto señala Rafael Rlclsa al tratar la actividad social del 

Estado: " Esta cvoluciOn progresiva de la idea concerniente a los lrmltes en 

los fines del Estado no se ha producido sin resistencias naturales. Asr, por 

ejemplo, en el orden económico, contra la mera posibilidad del Estado - t~ 

rra de lmervención mfnima - fundada en el principio de la libertad del lndi -

viduo; contra la estéril fórmula lalsser fnlre, lalsser passer, que parten de-

un exagerado concepto de la libertad, el socialismo reivindica para el Estado 

el maxlmum de los fines corporativos: La producción y dlstribucl6n de los --

bienes sociales, atrlbuy(!ndoae al Estado no sólo una serle de funciones eco -

nómicas, sino también el deber de determinar y asegurar los medios necesa-

rios para modificar hasta la personalidad misma del hombre. nivelando la a~ 

titud, la cultura y la rique:r.a, en el sentido de establecer una distribución 

mds equitativa entre los individuos que forman el cuerpo social. ( 22 ) 

21 ) Sociología de la Sebrurh.lad Soda! • Lic. J. Bernaldo Quiroz 1963 
14"Congreso Nal. de Soc. Pag. 89 UNAM. 

22 ) Derecho Administrativo 6a. Ed. 1964 pag. 176 Buenos Aires T. I 
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La constante presión sorial, h1wt~ que el Estado va~·a modificando su 

actividad, ha1m1 llcp,ar a formar una sociedad t~n dondt: no existan la¡.¡ desi -

gualdndes sodalcs prod11rldas por el poder económico, y se le di'.\ a la pera~ 

na en ~ienera l, trato igual. 

Carlos García Ovicdo y Martíncz Useros, al tratar la Administración 

Pt1bllca sct)alan: " Los hechos contemporánc."Os expre1mn la urgente necesidad -

de proteger en el camino Iniciado, por cuanto la fcnemcnologfa social del - -

mundo de hoy recaba imperiosamente la eficiencia de la Administración para 

el bien coman: que tanto quiere decir como eficacia de la acción administra

tiva - siempre acción de servicio al Interés social, Individual y colectivo, -

que en cada caso sea preva lente dentro del orden y justicia sociales." ( 23 ) 

Si la sociedad ha creado un sistema u organismo, que efectae la fi -

nalidad principal de combatir la explotacl6n del hombre, consecuencia de la

pésima distribución de las riquezas materiales y culturales, justo es que sea 

esa misma sociedad, la que reciba el beneficio, ya sea por medio del servi

cio pablico o por Ja laoor administrativa social del Estado. 

En México, seftala el Maestro Trueba Urbina: " Las transformacio

nes del Derecho Constitucional y las nuevas constituciones del mundo, a pQ!'._ 

tir de la mexicana de 1917, parece que no han conmovido a los administra~ 

vistas mtls eruditos, aferrados a su tradicional derecho pllblico, ya que no -

han llegado a vislumbrar el nuevo DERECHO ADMINISTRATIVO SOCIAL in -

( 23 ) Derecho Administrativo - 9a. Ed. 1968 pag. 63 T. I E. l. S. A. 
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merso en nuestra Conslltuclón y en las comcmporáneas que ratificaron su • 

contenido polrtlro·!:mclal, como puede verse en las obras c¡uc se refieren a· 

esta materia ... ( 24 ) 

En su lihro Nuevo Derecho Administrativo del Trabajo, el autor an-

tes sei'calado nos dá una definición del Derecho Administrativo Social: " Es -

aquel que disciplina un conjunto de actividades dirigidas a tutelar y relvindl-

car a ejldatarlos o comuneros, trabajadores o ccon6mlcamcnte débiles y pa· 

ra los cuales ta norma social del trabajo, agraria y económica, les otorga -

las potestades que generan dichas actividades. ( 24 ) 

Este Derecho Administrativo Social, que aparece como una necesidad 

de los actuales Estados modernos, y que resulta de la fusión del interés de· 

la sociedad y el servicio ptlblico, no se encuentra comprendido en una ley e! 

pecial, sino que lo contienen las distintas legislaciones protectoras ó relvind!_ 

cadoras del hombre. 

La definición que propongo para esta materl a es: El Derecho Admlni!!_ 

trativo Social es el conjunto de normas y principios legales que dispersos en

la legislación, se dirigen a beneficiar a una sóla parte de la sociedad; a los -

económicamente débiles y a los trabajadores en general, 

d) Autonomía. 

El Derecho Social, abarca normas de tipo económico, agrario, de s~ 

gurídad, laborales, etc. su contenido, aunque disperso, es propio de una sóla 

( 24 ) Nuevo D. Administrativo del Trabajo. - Trueba Urblna 1973 T. l. pag.110 
y 111 Méx. Porraa. 
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clase, de unn l'\llrtc de ln 1:1oclc!dnd, In dt·i;pn~wrdn. 

A cs1c rcspC'cto ai;;lcnl!l t'I l\llw1:111·0 Morio de ln Cueva; " El dct'C

cho del trahain no es un derecho ptíhlh:o ni derecho privado, es un dcrc -

cho social nuevo: Difiere cHcndalmcntc del derecho priv1Hlo, porque, el d~ 

recho privado ea un derecho de IM cos1rn, de las obligaciones y de los CO!! 

tratos, en tanto el derecho del trabajo se enfrenta a un problema de la vl -

da humana y posmln nuevos valores y conceptos. Por ello no se le puede -

colgar la etiqueta del derecho pOblico o la del derecho privado y si bien es

cierto que algunas de sus Instituciones y normas podrían incluirse en una u 

otra de las ramas del derecho, diversas Instituciones son, a ta vez, dere -

cho pOblíco y derecho privado. Además la división del derecho del traoojo ~ 

en dos capnulos, uno derecho pl1bllco y otro derecho privado, nada nos dice 

acerca de su naturaleza. El derecho del traoojo es un derecho social en el

scntldo en que habló Glerke y lo es porque considera al hombre como mief!!_ 

bro de un todo, lo que hace de él un derecho nuevo. " ( 25 ) 

La Autonomía del Derecho Administrativo Social, es notoria desde -

que el Estado varra su función normal para dirigirse a un aspecto m4s con

creto de su mis Ión. 

Se contraponen dos Ideales en lucha, el Derecho ['(lblico y el Dere -

cho Social. m primero en contra de las libertades humanas que tienden a la 

emanclpaclón del hombre esclavizado y el segundo, se dirige a terminar con 

( 25 ) Derecho Mexicano del Trabajo • T. l. lOa. Ed. 1967 pag. 230 mex. 



• 3 9 -

lns formns caducas del Estado, su conrenido es cmincnLemcnte revolucionario. 

La nct ividad tic redención social por patte del Estado, hace que flll constltu • 

clón sufra un lento proceso de modlfh:ación, hastn socializarse. 

El maestro Trucha l lrhina sc1,aln: " Ciertamente que del contenido -

y esencia ucl derecho administrativo p11bllco y del derecho administrativo so

cial, no st1lo resalla la autonomra uc uno y otro, sino tambi6n su incompatl

bl lldad, correspondiendo, rcspcclivamcntc, a dos épocas dlsllntas: al viejo -

Estado liberal y al nuevo Estado social. La conjugación de uno y otro en un 

mismo cuerpo de leyes fundamentales produce hibridismo, pues a la postre -

se impone el estau110 que rige n uno y a otro Estado, dominando el primero 

por ser la superestructura polfllca del poder capitalista. " ( 26 ) 

Fina lmentc, la aparición en los estatutos fundamentales del Derecho 

Social, trae como consecuencia la Autonomía de aquellas disciplinas que se -

deriven de su contenido. El Derecho Administrativo Social, es material para 

el Estado Polnico Social y para su transformaclOn socialista, 

e) Poder Admlnil tratlvo Social. 

La tabor del Estado tendiente a modificar las condiciones económl -

cas, sociales y culturales de la clase trabajadora, con el frn de superar los 

niveles de vida, es lo que llamamos poder administrativo social, esta acciv!. 

dad se realiza a través de la creación de organismos pObllcos que interven -

gan de una manera directa en la vida de las clases trabajadores, económica 

( 26 ) Nuevo D. Administrativo del Trab. 1973 T. I pog. 118 mex. 
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menw dt!bi les v en ¡:;ene mi , n lnR das es socio les de C!H'OSOR recursos ma -

wrialcs. 

En tvléxlco, se han creado imHlwcioncs que prote~cn el sal!lrio del 

trabajador, como lo son: el C<lmitó Nacional Mixto de Protección al Sal!lrio, 

que tiene en sus f11nc.ioncs, ln tarea de orientar el c.onstuno y la inversión -

de los lnp:rcsos que perciban tos trabajadores: la Comisión Nacional de los· 

Salarlos to.Unimos, que tiene como función primordial, fijar los salarlos mf. 

nimos generales, profesionales y del campo, de acuerdo a la Ley Federal -

del Trabo.jo, esta lalx>r se hace teniendo en cuenta la zona económica del -

país y el nivel de vida de cada reglón, para redundar no sólo en el trabej! 

dor, sino también en su familia. La Comisión Nacional para la Participa -

clón de los Trabajadores en las utilidades de 188 empresas, en un organismo 

de singular Importancia ya que es el l1nlco que hace que el trabajador recu

pere Ja plusvalfa, o sea, el excedente de la producción que no est4 conteni· 

da en Jos salarlos, tal operación se har4 conforme a las leyes laborales. El 

Ponacot; aparece como un organismo novedoso que de manera directa coad -

yuva el gasto familiar, en lo que se refiere a las Inversiones de los trabe.J!, 

dores para adquirir bienes de consumo duradero. Su función principal es la -

de negociar con los proveedores para alcaizar precios preferenciales que ~ 

gan rendir el salarlo del obrero. Los requisitos para pertenecer a los ben~ 

ficios que ofrece son: 

Tener como mínimo 18 años de edad: tener más de un ai'lo trabo.-
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jando en la cmprc~sn privada y percibir un flll.larlo entre el mínimo y hasta 

cinco veces mds del mismo como máximo. 

Existen tambi~n. organismos publicos que se ocupan de la protec -

ción de la vida tlcl trabajador, o de su salud, como lo son el Instituto Me

xicano del Scf.uro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de -

los Trabajadores del Estado, que adcmds de servir particularmente al que

prestn un servicio, se ocupa de la familia de éste. 

El Estado actuando en el campo administrativo social, ha creado -

instituciones que tiendan a facilitar la adquisición de viviendas baratas, e~ 

modas e higiénicas, para los traba.jdores ~' puedan Integrarse a la sociedad. 

Tal es el caso del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 'rr~ 

bajadores y del Pondo de la Vivienda del ISSSTE, el primero para la empr<:_ 

sa privada y el segundo, para los trabajadores del Estado. 

Las distintas formas por las cuales el Estado realiza una función -

social, en un Intento de redimir a los trabajadores, es muestra palpable de 

la trans<ormación de las estructuras del poder polrtlco. La tendencia se m!_ 

nlflesta al dirigirse, las anteriores reglamentaciones, a la clase trabajadora 

ó desposeída. 

f) Poder jurisdiccional Social. 

La función de los organismos de jurisdicción Social, se dirige a tUt!:. 

lar en esencia, al trabajador. Con la división de los empleados en ptlbUcos -
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y privados, se originó In existencia de dm; Jumas ele Conciliación ~· Arbi

tra.je; la Local y la Federal pura dirimir las controversias que existan en 

tre el capital y el trabajo. Parn los empleados p11bllcos, se creó el Trib!!, 

nal Federal de Conclliaclón y Arbitraje que conoce de casos que susciten

enrre la burocracia y los Poderes de la Unión. 

Ambos estatutos están dotados de contenido social, su acción debe 

encaminarse a la protección y reivindicación de los trabajadores, su fun -

ción es eminentemente a favor de los que viven de su trabajo, para lo 

cual fueron también estos or~anlsmos, facultados de autoridad. 

La Secretaría de la Heforrna Agraria ea también un organismo del 

Estado que se encuentra investido de Poder Jurisdiccional Social, es el m~ 

dio por el cual el m4xlmo Poder Jurisdiccional Social, el Presidente de la 

RepObllca. dlcta las medidas necesarias para que una de las partes mds lf!!. 

portantes de la población alcance su integración en la vida polf'tica, social, -

económica y cultural. Esta labor se realiza mediante la restitución o dota -

clón de tierras, bosques o a¡,,•tms, creación de nuevoe centros de población, 

confirmación de la propiedad de bienes comunales , etc, , de lo que resulta 

una ley con estricto carácter social, ya que se dirige a reivindicar para 

los campesinos el Onico medio que poseen para socializar su existencia. 
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CAPITULO Cl lARTO. 

ORJETIVOS f)EL l)ERECílO AOMlNJSTRA'flVO SOCIAL 

a ) Trans formoción del Estado l\fodcrno. 

A trav~s de los siglos, la l1lstor!n de la humanidad ha perpetuado -

lo consigna de que las formas caducas de organl7.aci6n del Estado tienen que 

desaparecer y, eso ha sucedido. En 1Mí6 en México, el Diputado Ponclano -

Arria¡?:a decfa que: cuando un mecanismo económico es insuficiente para su -

objeto preciso, debe perecer. 

Escudados también, en el proceso evolutivo de los Esrodos, asf co

mo de sus correspondientes Ideologías, las transformaciones actuales y fut'!_ 

ras de los mismos, no son raras y es lnobjetable que dichas transformacl'!_ 

nes continOcn realizándose en el devenir social de nuestra patria y de todas 

aquellas que aspiren a la dlgnificacl6n de la vida humana a través del traba 

jo. 

Las desigualdades sociales, originadas baslcamente por la economra, 

han Ido acrecentándose hasta formar sub-divisiones dentro de las capas que

componen las sociedades. Aunque se advierte, actualmente, el cambio de las 

acepciones que califican las distintas clases sociales, cabe advertir también, 

que es la misma clasificación que existía en ta antlguedad, ln que sigue pr~ 

dominando acrnalmente. 



Ln teoría Roe !al dt· m1cs1 ros días, en discordia con In implantación 

de métodos ,. sist1.:nms que n~nliznn los ostentadores del poder en armonía -

con los propietarios de los bienes de la producción, ha dirigido su ataque en 

contra de CHto~ y c11 favor ck~ lo que, careciendo de lo indispensable para v]. 

vlr, forman las mayorías. Se Inclina tamblón a dar la solución al problerna

social, transformando el Estado y en eHa base construir una sola sociedad, -

alcanzll.ndosc asf, la reivindicación del Estado, que al final de cuentas, per -

tenece al pueblo y éste, se encuentra formado, básicamente, ¡x>r trabajado· 

res, 

Carlos Marx decía que los comunistas luchan JX>r alcanzar los obje

tivos e intereses inmediatos de la clase obrera; pero, al mismo tiem¡x> re-~ 

presentan y defienden también, dentro del movimiento actual, el JX>rvenir de 

ese movimiento. Y más directamente a este tema sefial6: " El objetivo inm~ 

diato de los comunistas es el mismo que el de todos los demds partidos pr~ 

letarios: C',onstituclón de los proletarios en clase, derrocamiento de la domi • 

nación burguesa y conquista del poder polnlco ¡x>r el proletariado," ( 27 ) 

La transformación del Estado moderno tiene dos caminos, el prime

ro es la revolución violenta, esta trae como consecuencia el atraso temJX>ral 

del progreso económico-social, empero, es necesaria. Esta revolución tiende 

a modificar el carácter pClbllco 6 meramente administrativo del Estado y lu -

cha ¡x>r la socialización de su estructura, sin restarle su facultad im¡x>sitiva 

para llegar a formar un Estado Administrativo Social 6 mejor dicho, un Esta 

( 27 ) Manifiesto del Partido Comunista pag. 50 Pekin 1971. 



do Socialista. 

El primer paso, hacia la transformad6n del Estndo, que México dló 

en 1917, fue el señalar en una constitución potnlca la fncultad de las clases 

trabajadoras, para recuperar lo que socialmente les pertenece: El potler p\}_ 

bllco y los bienes tlc la protlucción, tos que se encuentran en manos de una 

minoría. Los medíos son: La revolución proletaria y la huelga como instru

mento para nivelar los dos factores de la producción en discordia; el capital 

y el rrabajo. 

La segunda vra que conduce a transformar al Estado moderno, im-

plantando una admlntstracíón social, se puede encontrar en la acción que eje~ 

cite el poder pt1blico para autotransfonnarsc en poder administrativo social, -

como si fuera, válgase la expresión, una metamorfósis social. 

Al decir del Dr. 'Trueba Urbina: " Las leyes le otorgan facultades a 

los poderes pi1blicos y sociales y a las autoridades para efectuar cambios, -

modificaciones sustanciales en relación con la colectividad, de donde provie

ne la teoría clentllica de la revolución desde arriba, por lo que el propio -

poder pl'lblico·social, paro evitar la violencia, puede transformar las eatrus 

turas económicas creando una nueva superestructura socialista que suprimi

rá el Estado burgués; pero esca sólo podrá realizarse con el respaldo de la 

clase trabajadora o Integralmente por medio de la revolución proletaria."( 28) 

La función del Estado para rescatar de la explotación a los que vi--

( 28 ) Nuevo Derecho Admlnstrativo del Trabajo Tomo II pag. 1803 
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ven de su 1 raba jo ~·, que con¡.;t ituyt·11 las grandeK iH.lCk~dndcs, t''-' lo fJ\K' k ~ 

hemos llamado Ja n.:dt•m'i6n social. Ejcn.'icmJo su potlc·r 1.ll.: imperio y aunado 

al deseo d1: terminar con hrn dcsig11altladel'l económkas que son y han sido -

la causa de lnH deslf:ualdadcR sociales, el Estado puede transformarse e ír

nl auxilio de los que, teniendo como único patrimonio natural su fuerza de -

trabajo, se encuentran condenados a vivir esclavizados a los bienes de la -

producción, generando as r, una cxplotacl611 permanente y despiadada por pn!. 

te de los detentadores de la riqueza. Hcdlmlr a la clase trabajadora es fun

ción del Estado, lo que hace que se convierta en un Estado sociallBta. 

b) Teorra Proteccionista. 

La ideologra tendiente a proteger al trabajador, aparece dlspersa en 

distintas reglamentaciones Europeas, pero no constituyen mda, que pequeñas 

aportaciones sociales que posteriormente se universalizaron. 

" Aunque las primeras leyes protectoras del obrero son inglesas, -

pues ya en 1802 se diera en Inglaterra una ley protectora de la infancia en -

la Industria, y en 1825 otra reconociendo a los obreros el derecho de coali

ción, y en 1831 otra de reglamentación del salarlo y abolición del struck -

sysrem ( pago del salarlo en especies ). y en 1833 otrn de inspeccl6n de fl!_ 

bricas, y en 1844 otra limitando el trabajo de las mujeres, no cabe desean~ 

cer que es a Alemania a quien corresponde el honor de haber mostrado re -

sueltamenre, en pleno triunfo de las ldeas individualistas, su decisión de in-
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tervenlr en favor ck~ los obrcrrn;. Cl!lebre es el mem1ajc dirigido a las cám~ 

ras por el Emperador Guillermo 1. en lfllll, en el que i;c afirmaba el deber 

que t lene c-1 Estado d(;.' tomar la iniclativn en las reformas soclale1:1 en favor 

de los obrcrns, y anundnba la presentación de los proyectos de ley de Segt!_ 

ros Obreros obligatorios del Estado, que fueron una realidad; en 1883, el -

de enfermedad; en 1884, el de accidentes, y en 1889, et de Invalidez." ( 29 ) 

Al decir de José Martfnez Santonja, parece ser que la palabra socia• 

llamo es de origen relativamente rcclenrc. Es muy general la creencia de -

que la usó por primera vez Pierre Lcroux en su ENSAYO SOBRE LA IGUAL -

DAD, publicado en 1837. 

La Declaración de Derechos Sociales de 1917, en México, Indudable

mente que tiende a In protección del obrero, empero, su contenido es mucho 

mtls amplio y completo que el de las anteriores reglamentaciones, ya que se 

dirige a todo aquel que presta un servicio 11 otro. 

La protección laboral en la legislación mexicana se refiere no sólo -

al obrero en sf, sino que comempla la seguridad de su familia, basada en el 

deber por parte del pao·6n, de proporcionar los medios económicos y socia -

les para alcanzar su completa integración. Entre las medidas que cita la Con!_ 

titución en su Artículo 121 podemos mencionar: Fijación de una jornada mdx!_ 

ma de trabajo; la prohibición para las mujeres y nli'los de trabajar en condi • 

clones insalubres; la fijación de un salario mínimo; el derecho para participar 

en las utilidades de las empresas: obligación patronal de proporcionar habita-

~Et Problema Social-Mart!nez Santonja-Madrid 1927 pag. 255 



clones t'l~tllodns: la respommbllidnd patronal por ncc:idcntcs de trabajo y en-

fermcdadcs profesionales, etc., 

" En general todos lnH (lisposkioncs sociales del Artículo 123 son -

pro1ccclonistas de los trnh..1jndon•s y de la clase obrera. La aplicaclón de -

las mismas tícnc poi· objeto el mejoramh:nto de sus condiciones económicas 

y por consiguiente alcanzar cieno bienestar social, en función niveJadora. ~ 

El Artículo 123 nació como norma protccdonl1aa tanto del trabajo económico. 

cuanto del trabajo en general, aplicable, por supuesto, a toda persona hum~ 

na que presta a otra un servicio personal cualquiera que sea el servic!o,"(30) 

" La naturaleza concreta del derecho del trabajo corresponde a sus-

principios y propósitos: El derecho del trabajo no postula una igooldad te6r!. 

ca entre los hombres; su pretensión es la protección de la persona humana 

y, consecuentemente, tiene que adoptar las medidas adecuadas a las dlstin -

tas situaciones, o lo que es lgw.l, la concreaci6n del derecho es el resulta· 

do de la especialidad de los trabajos y de las distintas condiciones en que se 

prestan. ( 31 ) 

A través de los anos, se ha Ido modificando la idea de legislar, en 

materia laboral, para proteger Individualmente al que vive de su trabajo, y 

como resultado se ha obtenido una nueva corriente que trae la finalidad de -

dignificar la vida humana de la clase trabajadora y las de sus familiares. 

( 30 ) Trueba Urbina ~ Nuevo Derecho del Trabajo- Mex. 1972 pag. 118 

( 31 ) Marfo de la Cueva-Derecho Mexicano del Trabajo - Mex. 1967 pag. 252 
T. l. 
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Las legislaciones y movimientos proteccionistas que aparecen des -

pués de 1C>l7, entre otrus, son: 

" La Asociación Internacional para la protección lebral de los tra'b! 

jadores, fundada cm 11lris en 1900, cc\chr6 en octubre de 1924 un Congreso 

Internacional <le Polnica Social, en Praga, para tratar de los tres problemas 

<le la legls lnción social en la hora presente: jornada tic ocho horas; consejos 

de empresa y paro forzoso." ( 32 ) 

" En septiembre de 1926 tuvo Jugar en Montreux, Suiza, la reunión 

de Ja primera asamblea general ele! Comité de la Asoclacl6n Internacional -

para el progreso social." ( 32 ) 

" Con posterioridad al tratado de Vcrsalles, en 1921 se creó en • 

Malinas ( Bélgica ) una organización internacional con el fin de discutir los 

problemas sociales presentes a la luz de la moral cristiana, llamada Unión 

lnternaclonnl de Estudios Sociales o Internacional de Malinas. Celebra todos 

los anos una asamblea, en septiembre, a la c¡ue asisten moralistas, soció

logos, teólogos, juristas, economistas e historiadores de todoo los pafscs,· 

excluyendo a los polfiicos. ( 32 ) 

" En la Encíclica Quadragéslmo Anno de S. A. Pro XI, promulgada

el 15 de l.fayo de 1931 se señalaban los caminos para la organización obr! 

ra " católica ": a) Una misma asociación toma a su cargo la reallzacl6n • 

de todos los fines seílalndos por el Pontífice; tal es el caso de los sindica· 

( 32 ) Martrnez Santonja - El Problema Social· Madrid 1927 Pags. 62 y 63 
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tos ca16llcos. b) Cuando lns cln:unstnncins lo nconscjabnn o exigían, o lns 

leyes civiles proliibíun Ju cxlstcnda de slmlkntm1 confeHlonalcs •• como es 

el caso de l\Mxil'O - - se re1.·urrló n unn CHpucil' de división del trabajo y -

se instituyeron distintas nsorlndoncs: unas encar~das de la defensa de los 

derechos y utilidadt:H lcgfi inms de los usodndos en los increados del trabajo; 

otras de ayuda llHltun en k>s asuntos económicos; y otraH, finalmente, del f~ 

mento de los del.X!rcs religiosos y momles y demds obligaciones de este or

den." ( 33 ) 

e) Teoría Heivlndlcatorla. 

En el inciso anterior, anotábamos que las desigualdades sociales, -

presentes y pasadas, origlnadas por la economía, han provocado los cambios 

polfticos y sociales de muchos paises. La Idea de crear medidas legales que 

tiendan a la protección del obrero e~ ya antigua, más, la innovación que ha· 

venido a revolucionar en las sociedades actuales, se refiere a que se conaig_ 

nen en las legislaciones laborales, normas, bases, principios y disposiciones 

que concedan a la el.ase trabajadora los medios Idóneos para competir, en -

igualdad de circunstancias, con los propietarios de los bienes de la produc -

e Ión. 

La Teoría Reivindicatoria basada en la idea de que el obrero recu~ 

re lo que con su labor ha ganado y que, esta ganancia, se encuentra en ma

nos de los detentadores de la riqueza. 

( 33 ) Osear C. Alvarez - Ln Cuestión Social en México - 1950 pag. 96 
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Carlos fvlarx, nl referirse.~ a este tema sci\aló: " La plusvalfa, o -

sea aquella pa rtc del valor tofal de la mcrcnncfa en que se materializa el 

plustrabajo o trabajo no retrlbufllo del obrero, es lo que yo llamo ganancia. 

Esta ganancia no se la embolsa en su totalidad el empresario capitalista. -

El monopolio del suelo permite al terrateniente cmoolsarsc una parte de e2 

ta plusvalfa bajo el nombre de renta del suelo, Lo mismo si el suelo se -

utiliza para fines agrícolas que si se destina a construfr cdif lelos, ferroca • 

rriles o a otro fin productivo cualquiera. Por otra parte el hecho de que la 

posesión de los medios de trabajo permita al empresario capitalista produ

cir una plusvalía o, lo que viene a ser lo mismo, apropiarse una determi

nada cantidad de traba}o no retribuido, es precisamente lo que permite al -

propietario de los medios de trabajo, que los presta total o parcialmente -

al empresario capitalista, en una palabra, al capitalista que presta al din~ 

ro, REIVINDICAR para sí mismo otra parte de esta plusvalía, bajo el non]. 

bre de inter~s, con to que nl empresario capitalista, como tal, sólo le qu~ 

da la llamada ganancia industrial o comercial." ( 34 ) 

" Carlos Marx que, con Engcls, había lanzado al mundo en 1848, -

poco antes de la R!!volución Francesa de dicho año, el famoso manifiesto -

comunista, en que invitaba a los proletarios de todos los paises a unirse -

contra la burguesía, siguió laborando en este sentido, y catorce años más

tarde, en 1862, con ocasión de la exposición internacional de Londres, en

que se reunieron brran número de obreros franceses e ingleses, proyecta -

( 34 l C. MARX-F. ENGELS - Obras Escogidas T. l. Moscú 1966 pag. 4li 
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l\forx una ai:;ocinl'i6n dt.· trnbnjnuorcs para preparar los espíritus y !ns fuer-

zas del prolcta rindo pnrn la ~rnn rcvol11clón contra la burgut~sfu '~apitafünn." 

( 35 ). 

La primera lntcmncíonal nncló en el año de 1864 en el meling de -

Saint-Martin's llnll, en Londrc:s y en el primer congreRo que celebró en Gi· 

nebra, en ll%6, se declaró como fin de la asociación: El servir de centro· 

de connmic.adón y de cooperación entre los obreros de loR diferentes países 

para procurar el concurso mutuo, el progreHo y la plena emancipación del -

proletariado. 

La Heivindicación de la plusvatra por parte de la clase trabajadora. 

podemos entenderla como una acción proletaria dirigida a obtener lo que m! 

terial y socialmente le corresponde. No podemos concebir esta doctrina corro 

·- lo que legalmente le pertenece n los obreros·· dado que la legislación no 

concede la propiedad en sí de esa riqueza, sino que, indica el o los medios 

que deben seguirse para recuperarlo. 

En Ja Legislación Mexicana, se consagran con toda claridad las ba • 

ses sobre las cuales las clases trabajadoras alcanzarán la reivindicación de

los bienes de la pruducclón, 

" Las bases de la legislación del trabajo consignadas expresamente -

en el Artículo 123 de la Constltuclón de 1917, con fines reivindicatorios, se -

conslgnana en las fracciones IX, XVI, XVII y XVIII, que consagran como ta -

les los derechos a participar en las utilidades, a la asoclacl6n profesional y-

( 35 ) Santonja • El Problema Social - Madrid 1927 pag. 103 



a la l111elga, al mita que estos derechos nunca hnn sido ejercidos hasta hoy, 

con flnn lidndcs rcivlndicatorlnn, Hino ¡.¡oJamcmc para mni;cgulr el equilibrio 

entre los factores de la pnxlucdón mediante el mejoramiento económico de 

los trabajadores, pero c·uondo etilos derechos Rcnn ejercidos con libertad por 

la clase traho¡adnra, propiciaran necesariamente la rcvoluclóh proletaria y -

consiguientemente la socinlizaci6n del capital o de los bienes de la produc •• 

ción." ( 36 ) 

La Inclusión en el texto del Artículo 123 Constitucional de México, • 

de los medios legales por los que, la clase ccon6mlcamcme débil, ha de -

apropiarse, paulatinamen1e, de los factores de la producción hasta lograr su 

completa cmandpaci6n, fue una avance grandioso que en toda su extensión • 

nació como producto de un constituyente social. 

El derecho que se le concede a la clase trabajadora de participar • 

del beneficio que se obtiene a través del dcsempel'lo de su trabajo y, que - • 

constituye la utilidad, fue una conquista realizada en 1917 en el Congreso -

Constituyente, por Diputados Socialistas. 

La lahor que realiza un obrero y que llegar a formar, en mllltlples 

ocasiones, un excedente en la producción, es Injustamente acaparado por el

emprcsario. En México, existen normas sociales que obligan al patrón a di~ 

tribuir equitativamente, entre los trabajadores, ese beneficio materlall~ado -

en función: Del equilibrio económico y, como acción dlgniflcadora, las que -

basca la fecha no se han practicado. La base se encuentra en la fracción IX 

del Arrrculo 123 de la Constitución de 1917. 

{ 36 ) Trueba Urbina, Nuevo Derecho del Trabajo - 1972 2o. Ed. pag. 237 
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La inj11stn explotnd1~n d•:I homhn .. -. qut• nnch~ 111 np1.11Tccr la socie

dad, trnlo como t:onsccucncln Ju idcn de In unHIL'neil">n de rucrnrn tk lai; - -

clases desJXlscfdns, para rompL'lil' l'Oll los ca pita li1Has en In defensa de sus 

derechos ~· por el rcspto n sus pcnionns. La nsodn.ción profctJionnl fue de~ 

de un principio, arma idónea parn la clase 1raha1adora y que con el tiempo 

ha venido n disminuir: El trato inhumano, el salarlo caprichoso y In jorna· 

da injusta, entre otras coHas, que se le imponían al trnba)aclor. 

La fracción XVI del Artículo 123 otorga el derecho, a los trabajad<!_ 

res, para formar sindicatos que tengan como función la defensa de los lote· 

reses de la clase trabajadora en general, su finalidad, indudablemente, es -

hacer desaparecer la esclavitud del hombre por au trabajo y socializar su -

existencia. 

El carácter reivindicatorio de la parte social de la Conetltucldn de-

1917, es notorio cuando as lema lau bases de lucha de dos factores de la -

producción: C'...apltal y Trabajo. 

El medio a seguir es la huelga, cuya definición legal dice: Es la -

suspensión temporal del trabajo llevada a caro por una coalición de traba -

jadores. ( Arr. 440 - Ley Federal del Trabajo ). El objetivo Inmediato de

la huelga no es hacer guardar el equlllbrlo de los intereses con los del C!_ 

pital, su esencia radic.tl en la apropiación de loa bienes de la pruduccidn. 

·• Asr se evidencia la supremacía del derecho mexicano del trabajo, 

plasmado en el Artículo 123, porque en verdad fue expropiado en el régi --
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mcn de cxplotaclon del hombre ¡X)r el hombre, de la Colonia n 1917, para ~ 

comha1ir tlicho rép,lmen, ~· csctito con In sangre de los obreros de Cananea 

y !Uo Blanco, para la rcivindicad611 de los dcrcchoA del proletariado ••• Y el 

derecho del trabajo es norma ¡urfdlca autónoma, originada, precisamente, en 

el derecho social positivo contenido en el mensaje, principios y textos del A!_ 

tfculo 123 de nuestra Constitución y en las disposiciones sociales de los Art!. 

culos 27 y 28, que proclaman la fnculcad de la nación para im¡x>ner modali~ 

des a la propiedad privada, ordenando el fraccionamiento de los latifundios y 

el reparto equitativo de la riqueza pL1bllca, y en función complementaria se -

faculUl al Estado moderno pera intervenir en favor de los eoon6mlcamenre d! 

biles en las relaciones de producción y en la vida misma, a fin de transfor-

mar el Estado polnico·soclal en Estado Socialista." ( 37 ) 

La preponderancia del Interés social, representado por la clase trah!. 

jadora, sobre el capital, se hace manifiesta en nuestra leglslaclón, y no est4 

lejano el dfa en que los derechos de la clase económicamente débil realicen -

su función final: La dignificación de la vida humana a través del trabajo y la 

socialización del capital. 

d) Teorra Integral. 

El desarrollo doctrinario de la Teoría Integral, fue hecho magistral

mente por el Dr. Alberca Trueba Urblna, a partir de 1967. Su fundamento l~ 

gal se encuentra en la filosofra del Artículo 123 de la Constitución Mexicana-

de 1916~17. El cartlcter eminentemente revolucionarlo de esta teoría, se - -

( 37 ) Trueba Urbina - Nuevo Derecho Administrativo del Trabajo T. I. 1973 

Paga. 109 y 110 
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npn·ch.1 al di:sc.·11hrir HU flnnlidnd: l ,a trnmiformación de lns cstructurai; del 

l!sUHlo ~!fXkrno \' Jd n1 g11m:11 cnpitolii-;rn, r1nrn akanznr In Jígnirlcaclón -

dl.'l h\lmhn· que p1·c.~stl'I 1111 scrvh.:in n 01ro, n cnmblo de una retribución. 

Sc¡!i1n el Dr. Trnchn l lrbina; In Tcnrrn Integral se compone de dos 

clcrncmos básicos: El Derecho Socia 1 Protcccionlf!Ul y el Derecho Social Rel 

vindicador. 

" Frente a la opinión ~encrallzada de los tratadistas de derecho In· 

tlustrlal, obrero o del trabajo, en el sentido tle que esta disciplina es el d! 

recho de los trabajadores subordinados o dependientes, y de su función ex -

panslva del obrero al trabajador incluyendo en él la idea de la seguridad s~ 

clal, surgió nuestra TEORIA INTEGRAL DEL DERECHO DEL TRABAJO Y -

DE LA PREVISIÓN SOCIAL no como aportación cientffica personal, sino co

mo la revelación de los textos del Artículo 123 de la Constitución Mexicana 

de 1917, anterior a la termlnacl6n de la primera guerra mundial en 1918 y 

firma del Tratado de Paz de Versalles de 1919. Bn las relaciones del epó· 

nlmo precepto, cuyas bases integran los principios revolucionarios de nues· 

tro Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, descubrimos su naturale· 

za social protecclonlsra y relvlndlcadora a la luz de la Teorra Integral ~· (38) 

El mencionado tratadista, resume la teorra integral diciendo: 

l. · La teoría Integral divulga el contenido del Artículo 123, cuya -

grandiosidad insuperada hasta hoy identifica el derecho del trabajo con el -

derecho social, siendo el primero parte de éste. En consecuencia, nuestro 

( 38 ) Trueba Urblna • Nuevo Derecho del Trabajo 2o. Ed. 1972 pag. 223 
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derecho del tl'abn ¡o no e::: derecho plfülico ni derecho privado. 

2. - Nuestro derecho dd 1rahajo, a partir del lo. de mayo de 1917, 

es el csrntut(l protccdonistu v relvindkador del trnbn\ador: no por fuerza -

cxr>anslva. sino por mandato conHtilucional que comprende: a los obreros, -

jornaleros, empicados, domésticoi;, artesanos burócratas, agentes comcrcl! 

les, médicos, ahogados, artistas, deportistns, toreros, tt'!cntcos, ingenieros, 

etc, a todo aquel que presta un servicio pcnwnnl a otro mediante una rcmu 

ncraciOn • .~ 

3. • El derecho mexicano del trabajo contiene normas no sólo protes 

cionlstn de los trabajadores, sino rcivlndicatorlas que tienen por objeto que 

éstos recuperen la pluavalfn con loa bienes de la producción que previenen • 

del régimen <le explotación capitalista. 

4. - Tanto en las r<1laclones laborales como en el campo del proceso 

laooral, las leyes del trabaio deben proteger y tutelar a los trabajadores -

frente a sus explotadores, asr como las Junra.1.1 de C'onclllaciOn y Arbitraje,· 

de la misma manera que el Poder Judicial Federal, estlln obligadas a suplir 

las quejas deficientes de los trabajadores. ( Art. 107, Fracción ll, de la -

Constitllci6n ). Tambión el proceso taooral <.Jebe ser instrumento de reivln· 

dlcaclón de la clase obrera. 

5. - ('..{)mo los poderes polrtlcos son $nertcaces para realizar la rei

vindicación de los derechos del proletariado, en ejercicio del Artículo 123 -

de la Constitución Social que consagra para la clase obrera el derecho a la 



revol11ríón prolernrln podntn camhinrsc lnH cstructuros económicas, supr1 ~ 

rnicndo el rt'.:~imt•n de <.;xplouH·ión dt•I hombre por el hombre. ( 3Q ) 

La rcaliznd11n de In fínn lidnd de la Tcorra lntc.•gra l, implica dos a~ 

ciones: la primera es la que lleva n cabo el EHtndo con su facultad de lm~ 

rio, efectuando lo que an1cr!ormenle llamamos la redención social o sea, la 

volumacl pl.ibltca para llictar medidas tcndicnres a proporcionar a la clase 

trabajadora los bienes de ln producción y, la segunda, es la acción directa-

que realiza el prolett rindo tomando vlolcntamcmc esos bienes, lo que trae -

como consecuencia dos transformaciones; la del régimen económico Impera!!_ 

te y la del Estado moderno. 

" La Tcorra Integral del derecho del trabajo y de su disciplina pr'!_ 

cesal, también constituyen una fuerza dialéctica para la transformación del 

Estado burgués en la administración pObllca, pues los encargados de ésta JX!.. 

drán realizar en la cl'lspldc de la plrdmlde jurídica social el destino de los -

textos constitucionales y lograr la pro1ccclón y redención de los trabajadores 

no medianle expropiaciones aisladas de bienes de la producción, sino median 

te el e.amblo cstrucwral definilivo que Imponen las normas del Artrculo 123, 

y que recoge la tcorra Integral con fuerza dialéctica pera la transformación 

del Estado moderno pol!'tlco·social en un auténtico Estado Socialista." (40 ) 

( 39 ) Nuevo Derecho del Trabajo - 1972 2o. Ed. T. Urblna pag. 224. 
( 40 ) Trueba Urblna- Nuevo Derecho Administrativo Social T. l. pag. 79 

Méx. 1973. 
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CAPrI11LO Ql 1INTO. 

l~1!'0RTANCIA DEL DERECllO AOMINISTHATIVO SOCIAL 

EN LA ADMINISTHACION PRIVADA. 

Las f1ml'ioncs de !mi organ lsmos privados, es decir, de los organi! 

mos que no dependen llel Estado, lle pueden estudiar desde diversos puntos -

de vista. Primeramente, entendemos la actividad prlrc lpal de la empresa te:_ 

nlendo cardctcr lucrativo, lo que ha generado la explotación del hombre. 

A trav(:s de las aHocla,·ioncH de trabajadores, se ha llegado a obte

ner beneficios que ellos mismos han creado para su autoprotccclón, este ti

po de actividad tiene ya varios siglos de haber aparecido. 

Juan 13ernaldo de Quiroz sei\nla en el libro Sociología de la Seguridad 

Social: " . . . . En los albores de In antit.'1.lcdad, las distintas formas de ayuda 

mutua o cooperativa, cuyos primeroa ejemplos fueron los -- collegla oplfl • 

cum romanos - - ag;rupacioncs de socorros mutuos que unen a miembros de

una misma profesión para amparar, preferentemente, en el Infortunio de la -

mucrre, sufrabrnndo los gastos de entierro y protegiendo a las viudas y hUé!._ 

fanos, asr como para celebrar ceremonias piadosas y rituales con motivo -

del sepelio, de ahr su denominación úe " Sociedades funerarias ". Producto -

del municipio y de una relación de feria y mercados, surtidos por una arte

sanía variada ~· pujame, aparecen las cofradías, similares a los collegia r!L 

manos y que en el norte de Europa se denominaron " Gulldas ", asoclaclo -

nes de asistencia mutua en la desgracia, de confraternidad humana, segün -
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determinados oficios, las que en l~l momento de su pcrkcci6n ¡xisccn una e~ 

rnic:tura affn en alµo a los modernos se~nros sociales, con Rlls recursos pr~ 

píos, SllH auxilios lm determinadas CVl!nt11nlídadcH y organlzadón bien estruc-

lllrada." ( 41 ) 

La Administración Social, la encontramos en dos gmndes cam¡xis que 

tutelan Ja m !sma finalidad. La más comOn es la que realiza el Estado, la s~ 

gunda es la que efectt:la la empresa privada, que aunque se contra¡xine con el 

inLcrós propio de su or~nizaclón, puede en un momento determinado, dcsa -

rrollar tareas tendientes a di~llficar la existencia del trabajador. 

La contradicción existente entre los fines de la empresa privada y -

los de la clase trabajadora, son totalmente marcados. Mientras que la prim~ 

ra persigue esenclalmenre el lucro, a trav6a del fortalecimiento de la produ~ 

clOn, asentuando el esfuerzo de la mnno de obra, ~· toma a los trabajadores

como una parle o un medio para la consec11ci6n de sus fines productivos, la-

clase trabajadora, persigue finalidades distintas: la principal de ellas es la -

supresión de los sistemas de esclavitud, que atentan a su Integridad física, -

a su patrimonio, a su salario, a la seguridad de su familia y a la de él. Sin 

t0mar en cuenta ni ser humano en sr, la empresa privada hace del trabajador 

un simple factor marglnndo c¡ue es Incapaz de lograr los objetivos de su cla -

se. 

Al respecto señala el Dr. Trueba Urblna: " Independientemente de la 

figura jurídica del patrón o de la persona moral y de la res¡xinsabilidad de -

( 41 ) Congreso Nal. de Soc. Méx. - 1963 lnst. de Jnv. Socs. de la UNAM. 
Pag. 88 
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éstos a través de suH hit.mt~s, s11rgt: lu fi~ura compleja de In cmprella como 

unidad (:conómil'ª qm: nm persona Jhlnd 111rídica o sin ella rcHpomJc con sus -

bienes a los t ra hn ¡adorcH, !IH r como tic H llH cl\!rcchos por In explotación de -

que son vktimai; en la nctividnd cmprcimrinl. Asr puci;, la administración --

privada de la empresa es digna de preocupación, porque bien encauzada la --

tecnoloµfll motlerna y ~nrantizn no sóln la cxplorncl6n de In fuente del traba -

.io, sino el mcíoramicnto de los trabajadores cuyos derechos están gravitan -

do en los bienes de la empresa para evitar fraudes y protección de sus pro -

plos derechos". ( 42 ) 

La problemática de la actividad de las empresas privadas, fuente de 

esclavitud, ya fue 1ra1ada desde el siglo pasado por Carlos Marx, quien se -

ñaló en el Manifiesto Conrnnista:"La burgucsfa no puede existir sino a candi-

ción de revolucionar incesantemente los instrumentos de la producción y, por 

consiguiente, las relaciones de producción, y con ello todas las relaciones s~ 

dales. La conservación del antiguo modo de producción era, por el contrario, 

la primera condición de existencia de todas las clases industriales precedentes. 

Una revolución contínua en la producción, una incesante conmoción de todas las 

condiciones sociales, una Inquietud y un movlmlenco constanres distinguen la --

época bur~tesa de todas las anteriores." ( 43) 

Una vez delimitadas las actividades propias del Estado y de la empre-

sa privada, actuando con función social para alcanzar la soclallzacl6n de los -

bienes de la producción y la dig111ficacl6n rle la vlda humana a través del rra~ 

( 42 ) Nuevo Derecho Administrativo del Trabajo T. l. 1973 pag. 49 
( 43 ) Manifieslo Comunista-Pekín 1971 pag. 36 



jo, cabe st.~Mlnr In dificultad qlt: prei;entn In empresa privada al desarrollar 

una ac1ivídad social, yn q11e st.' tendrrn fJUL' despojar de sus bitmes para con! 

partir con los trabajadorl'H km lx:ndicios que se obtí1.mc11 de In prnducci6n. 

La lucha eterna entre el 1rahajo y d capital, han hecho aparecer en 

la admlnlst ración en general, un nuevo tipo, ambiguo o híllrido, de funcl6n -

social: Las Empresas Pri\'adan de Interés Ptíl>lico. 

El Dr. Scrrn Rojas dice al respecto: " El punto de partida para el -

estudio de las Instituciones que organizan y manejan los particulares es el sJ. 

h'11ícn1c: En algunas de las actividades que principalmente regula el derecho -

privado, el Estado se ve obligado a intervenir por tratarse de materias que 

se relacionan y protegen el interés. coman o porque el Estado asr lo estima -

conveniente en la defensa y administración de sus intereses." (44 ) 

La fusión de dos cuerpos, pGblico y privado, para la realización de -

actividades que se dirijan a desarrollar tareas sociales y a mejorar los nlv~ 

les de vida de la población, trae como consecuencia la crcacl6n de los org!_ 

nismos hn>ridos, en los cuales el Estado mediante subsidios o aportaciones-

de bienes o serv lelos, hace que se lntcns 1 fique una labor que vaya a benefi

ciar a determinado sector de la sociedad o a la generalidad y, el cuerpo -

creado administrado por particulares, es el que llevará a cabo las finalida -

des sociales. 

Como ejemplo de este lipo de organizacl6n. cica el maestro Serra -

Rojas: " Tal es el caso de la Sociedad Mexicana ue Geografía y Estadrstlca, 

( 44 ) Derecho Administrativo 1965 3a. Ed. pag. 644 Méx. 



- 63 -

la Academia de In Leng11n, In AnHkmin de l.eghilnch."m v Jurisprmlencla y, -

asocindo1ws n•c rcn1 i\•ni:; o Hoda les, r¡uc pracrkan denos propósitos nltruls -

tas de earidnd o asiHtenda soda! o dt.· beneficio general o culturales. El Es-

tndo vigila ~· io111c111a ci-;rns a.et ivldndcs y en muchos caeos las csrimttla con -

subsidios, privilegios, protcccio11cs, cxl(cncloncs, pnrn que puedan desarrollar 

con llberiad v didcncin sus labores \' sin c¡uc le ce>rrcaponda nlngeln derecho 

para Intervenir cm ellas," ( 4~ ) 

Volviendo a la Importancia del derecho ndrr:lnistratlvo social en las -

empresas privadas, cabe senalar que en México, en 1917, cuando se concibió 

y asentó la idea de transformar !mi moldes tracllclonalcs de la administración 

laboral en ¡!Cneral, en la que se incluía al Estado y a las Industrias privadas 

como principales organizaciones explotadoras del trabajador: se reglamentó al 

asalariado de la empresa privada preferentemente, dejando fuera al burócrata 

el que, posteriormente serra comprendido en la reglamemaci6n constitucional. 

Al decir del Dr. Trueba U rblna: " El derecho mexicano del trabajo, -

es decir, el Anrculo 123, es dialéctica revolucionarla en la Administración -

Privada, por cuanto que sus normas tienen por objeto combatir la explotación 

capitalista, de manera que la admlnlstraci6n se ajuste a los mandamientos 

fundamentales, en1rc tanto se alcance su social!zact6n; asr quedan tutelados y 

en pos de reivindicación los derechos de los trabajadores en la Administración 

Privada de la empresa burguesa, privada o estatal." ( 46 ) 

Las acciones sociales que se desarrollan 6 mejor dlcho, deben desa· 

( 45 ) Derecho Administrativo • 3a. Ed. 1965 Méx. pag. 648 
( 46 ) Nuevo Derecho Administrativo del Trabajo 1973 T. l. pag. 51 
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rrollarnc, son tres: La prinwrn tk: parte del Estndo llnmndn rcdcnch:'ln so -

da!, la s1:¡.t11mln tlt! parte de los trnbajudon·s l"l rclvindkndón íiocial y la ter 

ccrn, serru un n·úmm·hniemn sol'ial, dl' pnrw dl! la cmpn!HU privada, para 

lleARr n In misma finnlidud que ¡x·rHi~ue el prolctnriudo y In doctrina socia -

lista: Los bicm:H d« la producción como propiedad de la clase trabajadora, -

que así romo la tierra de los catn))CH!noH, los hicncH o Instrumentos que se 

encuentra11 en poder de los r•··tcntadores de la riqueza, deben ser de quien -

los trabaja. 

La Administración Social Privada, puede definirse corno: La activ i

dad <le las Empresas en general, tendientes a bencílciar a loa trabajadores

con el fin de mejorar su condición económica, cultural, social y de seguri

dad. 



• 6S -

CAPlTllLO SEXTO 

OHGANISMOS 1rm.1cos CON FllNCION SOCIAL. 

Dlmtrn de los Or~'f111isnws l\íbltccm qut• rcaliznn tareas sociales que -

tienden n mc.ior111· la comlkMn ccon6mlt'o-110clal ele la clase trabajadora, en un 

httcnto de rcdlnnirlo:::, cnconu·nmo1:1: 

n) CONAMPHOS. 

" A inlciativn del Congreso del Trabajo se crc6 el Comité Nacional M~ 

to de Protección ni Salarlo en el que las organizaciones sindicales y diversas -

dependencias oficiales anal11.an conjuntamente, los problemas que afectan a la -

clase obrera y sus posibles soluciones. El Comité ha Iniciado, a trnvés de to

dos los medios de d!fuslón un programa de orlcnmción al consumidor destinado 

al mejor aprovechamiento del gasto familiar. Presta asesoría para la organiza

ción de centros de oferta y consumo, tiendas sindicales y almacenes en que se 

pacten descuentos a tnulo de prcstncloncs obrero-patronales. ( 47 ) 

Este organismo se ocupa ¡lrlncipalmcnte, de proteger a las clases ceo 

n6mlcamentc débiles, mcdim te la asesoría e información de cómo emplear el~ 

gasto destinado nl sostcnhniento familiar y, ndemds, mediante campañas de <;!! 

fusión, da a conocer al pueblo las medidas que deben seguirse para hacer que 

los comercios que abusen en el precio de los productos o modifiquen las mcdl 

das o cantidades de los bienes fungibles, sean castl!,,'llclos por alterar las tari· 

fas oficiales. 

Lns funciones especfficaa del C',omité Nacional Mixto de Protección al -

( 47 ) Eng:rane, Periódico Obrero -Epoca 11 No, 86 lo, Abril 1975. 



Salarlo son: 

a) La dt'fensa del patrimonio de lo:; trnha\nlloreH 1.·onu·n Hll perjuicio o me -

nos cabo. 

b) La lucha contra el acaparamiento \' la cspcc11lacl6n 

e) El estudio y pro¡xis ic í6n ele mcdi<lns o ínst itucloncs que protejan la capa-

cidad adqulsítiva del salarlo. 

d) Orientar el consumo dt.~ los trabajn<lorci; 

e) Promover medidas que 1 icn<lnn a mejorar el nivel de la vida de los obre-

ros y del pueblo en ¡;encral, ere.. ( 48) 

Cerca de diez millones de trabajadores encuentran en el salarlo su me 

dio fundamental de sustento. Ml'ls de veinte millones de compatriotas dependen -

económicamente de ellos. Por lo tamo, el bienestar de cuando menos la mitad -

de los mexicanos se ve afectado por la pérdida del ¡xxlcr adquisitivo de loe sala 

rios. 

Es incuestionable que las leyes protejan en mayor medida a lo que se • 

llama el salarlo mínimo, ya que son estas cantidades las que más se ven afee~ 

das y aon más, cuando el problema de la natalidad es m4s acentuado en la cla

se de trabajadores que viven con esta retribución, consecuentemente, este sala-

rlo se distribuye entre un mayor nilmero de personas. 

La Ley Federal del Trabajo, en México, seflala en su Artfculo 90 qué -

debe entenderse por salario mínimo:" .... deberá ser suficiente para satisfacer -

las necesidades normales de un jefe de famllla en el orden material, social y 

'. ( 48 ) IV Informe de Gobierno 1974, Septiembre. 
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cultural, ,. para proveer n In cduc1wión obligntorin de los hijos". ( cara anota -

ción la encontrn1mls tamhi~n en el segundo párrafo de In fracción VI del Artfcu 

lo 123 C:onstirncíonnl.) 

" El Es1ndo ha 1111crvc11ido, en diferentes 6pocas lle la historia, en la-

fijación dt: los salarios, pero no s icmprc fue su propós llo asegurar un salarlo· 

mínimo a los trohajndorcs. En diversas ocasiones, wvo la intervención del E~ 

tado como objetivo ímpedi1· d alza de los fHllnrlos en beneficio de las clases -

patronales, en par1irulor, cuando se hizo scmir la falto de mano de obra: por 

ese camino se mantenía el ritmo de la producción y se evitaba el alza de los 

precios. " ( 49 ) 

" Generalmente, tanto en contratos Individuales como colectivos, las -

partes estipulan los salarios por encima de los mínimos legales, o sea, los -

que fija la Cornisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es una autoridad -

administrativa social encargada de íijar estos salarios. Por consiguiente, el • 

acto o resolución en que se fi.jan los salarlos mínimos, es un acto de carde-

ter administrativo que produce efectos jurídicos Inmediatos desde la fecha en 

que empiezan a regir, es decir, a partir del día lo. de enero de los años }:!_ 

res, y conforme a la ley deberán estar vigentes durame dos años." ( 50 ) 

Las campañas de oric111aclón al consumidor, que lleva a cabo et Com.!. 

té Nacional ~Hxto de l'roteccl6n al Salarlo, contienen profundo oontenido social, 

en el caso preciso de que las mayorías desconocen la formación de los precios 

<Je los produc1os y de los medios que deben usarse para denunciar una viola --

( 49 ) Mario de la Cueva- Derecho tv1exlcano del Trabajo-T.1. 1967 pag. 660 
( 50 ) Nuevo Derecho Administrativo del Trabajo· Trueba Urblna T. l. 1973. 

Pag. 849 
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ción a lo~ ordenninicntnii k•¡..'11 lcs. 

b) FONACOT 

'' El primero de mayo fue creado el Fondo Nacional de Fomento y Ga

rantía al Consumo de los Trahajadores-FONACX>T_. que otorgará al crédito ba!!_ 

cario una maym· oricntnci(ln Hodnl, favorcccn1 el ahorro en la familia obrera

Y contribuirá al abatímlcnto de los precios." ( Sl 

Este es un fülclrnmlso de carácter social, destinado n ,proteger la cn

pacidad de compra de los trabajadores, 1:1urgí6 este oq,ranismo tomando en co!)_ 

sideración que e! trabajador, particularmente, el de bajos Ingresos, ha estado 

marginado siempre de los beneficios que aporta el crédito, porque no es cnpaz 

de constltufr una AUrantfa sufich .. 'llle para el otorgamiento de los créditos por -

parte de la banca privada. 

Esta situación ha propiciado que loa obreros tengan que acudir al eré· 

dito extrabancario o sea el crédito que dan tas casas comerciales, teniendo que 

pagar hasta 2 y 3 veces el valor original de los bienes debido a los altos lnte· 

reses que cobran los come re !antes. 

Con base en lo anterior, se pueden resumir las actividades del FONA 

COT en los siguientes apartados: 

a) Constituirse en un ~ran aval de los trabajadores. 

b) Obtener precios prefcrenclales para la adquisición de bienes ele consumo -

duradero- salas, recámaras, línea blanca, electrónica, etc .. para benefl -

( Sl ) IV Informe de Gobierno - Septiembre de 1974. 



ciar a la da:ic ceom'>1111canh.:nte d~hll. 

e) Asimh;1110 otorp:ar los crétHtos necesarios para ohtcncr los servidos médl 

cos, ctl11cncionnk11, func•ralcH, ctl'. n prcrinH bajos. 

u) Tnmhién, O!Ol'~r linam·inmicntoii para In operal'lón de licndns lllndlcalcs -

y dcmlls prcvl!nas en el Art rrnlo l0:1 de In Le\' Federal del Trabajo .(52 ). 

" El Congreso del Trahajo ha tomado el acuerdo de proplcíar la lnscrlp 

ci6n en el FONACOT de todos los mícmhrm; de las 32 ctmtralci:i obreras v slndl . -
cales nacionales de industria que lo integran, y que en contunto 11uman más de -

4 millones de trabajadores. La finalidad de dicho acuerdo, efl lo~rar que obten-

gan los beneficios que esta lns1it11ció11· creada por el gobierno a Iniciativa del -

propio Cont.rreso del Trabajo • ha comenzado a Impartir a los obreros y a sus -

familias. Dichos benelícios consisten en la adquisición de bienes de consumo du· 

radero con amplios uescucntos y largos plazos de pagos. ( S3 ) 

En sólo tres meses de operación, el l'ONACOT otorgó créditos a 12, 135 

trabajadores por un monto p;lobal de óR millones 670 mil pesos. La tarea de fa· 

cilhar a toda la clase trabajadora la fácil adquisición ele los productos indispen~ 

sables pera el hogar, ha hecho que este organismo extienda su beneficio a nivel 

nacional, donde desde luego, hará una función proteccionista al salarlo y a las· 

clases sociales cuyos recursos económicos son precarios. 

e) INFONAVTT 

" La ley que crea el Instituto del rondo Nacional de la VlYlenda para -

los Trabajadores, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de 24 de 

( 52 ) Eng;rane· Periódico Obrero· ~poca JI No. 86 lo. Abdl 1975 
( 53 ) Novedades 24 de febrero de 1975 pag. 10 
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abril de 1 Q72 \' !.$ n:ght111l·n1111·ia dl' la frnccit"h1 XII tlel A n ículo 123, a panado -

a), de In C'o11Htlllldt•m; 1111110 e1'ta norma nimo In n:µ,lnmcnrnria de la n1lsmu !:llH1 

de prcviAión social ,. forman panc tkl deredio ndmi11iRtrn1ivo tk'I 1rnhajo en cuan_ 

to a los derechos que en ellas iw consignan \' 1.m <.~I funcionamiunto del órgano --

dcsecntraliw.do de la nd111inis1racit"111 social, para In realización de los objetivos-

sociales que de clloH se desprenden." ( S4 ) 

La 1 e~lslación Social, se encamina. a tutelar de manera general al rral:!. 

jador, tanto en su salud, su seguridad personal y familiar, y en lo referente a-

su economía, que es la !'.lnica base para su desenvolvimiento social. La creación 

de organismos con tarea social, por parle del poder p11blico, ha hecho que el •• 

trabajador resienta menos y encuentre facilidad en la recuperación de los medios 

necesarios para alcanzar la lntcgracl6n de su familia. El aseguramiento económ_!. 

co, para la obtención de una vMenda que le permita mejorar su condición econ~ 

mica, de parte del Estado, trae consigo el beneficio del crédito social o sea, -

aquel que se proporciona sin aran de lucro y a largo pl~zo. 

El artrculo primero de la ley que crea al Instituto del Fondo Nactonal • 

de la Vivienda para los Trabajadores scnala que: es de utilidad social y de obse!, 

vancia general en tocia la Hepóblica. 

Los objetivos que debe realizar esta lnstltución, se encuentran compren· 

didos en el artículo tercero que dice: 

Art. 3o. El lnstluno tiene por objeto: 

l. - Administrar los recursos del fondo nacional de la· vivienda: 

54 ) Trucha Urbina - Nuevo Derecho Administrativo del Trabajo -1973 T. l. 
Pag. 1257. 
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11. - Establecer y operar un sistema de finnm:inmicnto que pcrmiro 11 

los lrnbnjndon:H obtener cn~dito barato y suficiente para: 

a) La adquisición en propiedntl dL~ hobitnclonc8 cómodas <: hlgic:!nlcas: 

b) Ln construccl6n, rl!pnrad611, nmpllación o mcjornmicnto de sus habita

ciones, y 

e) El pago de pnsivoH contráldos por los conceptos anteriores. 

III. - Coordinar y flnnnclnr programas de construcción de habitaciones 

destinadas n ser adquiridas en propiedad por lo trabajadores, y 

lV. - Lo demás a que se refiere la fracción Xll del apartado a) del -

Artículo 123 Constitucional y del trtulo cuarto, capnulo lll de la 

Ley redera! del Trabajo, asf como lo que esm ley establece, 

De enorme importancia es el contenido del Artículo 29 de la Ley que 

crea al Instituto del l1ondo Nacional de Ja Vivienda para los trabajadores: 

Art. 29 Son obligaciones de los patrones: 

l. • Proceder a Inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el !nstitl!. 

to y dar los avisos a que se refiere el Artículo 31 de cara ley; 

( los avisos n que se refiere esta frncclón son los que se realicen por 

alma y bajas del personal, asf como cuando hayan modificaciones en las per-· 

cepcloncs por salario.) 

11. ·Efectuar las aportaciones al Instituto dd Fondo Nacional de la Vi· 

vicnda para los Trabajadores, en los términos de Ja Ley Federal 

del Trabajo de la presente ley y sus reglamentos, y 
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lll. - lfan:r los dct·H'tl('f,IOH 11 SUS trnhnjadorcs t.:ll tiU8 salarios, confor

men Jo pn~,·1s10 en \ns nnfculoH ll';' ,. 110 de la J.cy Federal dd 

Trnbnin, que se dt•stinen ni J'IC\~o de nbnnos para cubrir préstamos 

01orp1dos por el lmH \111111, ns r corno enterar el importe de dichos 

des«ttt'n!ns t·11 In fonnn y términos que cstcl>lccen esta ley y sus

rcµlamcntos. 

El Artrculo 97 de la l ..cy Federal del Trabajo sci'tala: " Los salarios mr 

nlmos no poc1rlln ser ohjetos de compcnimc16n,descuento o reducción, 

salvo en los casos si~uicntes: 

l. - Pensiones nllmentkias decretadas por la autoridad competente en fa 

vor de las personas mencionadas en el Artículo 110, fracción V: y -

11. - Pago de rentas a que se refiere el Artículo l 50, fracción 11, inciso 

a) - - ( se refiere a la obligación de parte de los trabajadores a pegar 

las remas ) -- y de cuotas para la adqulslcl6n de habitaciones libre

mente aceptado por el trabajador. En estos casos, el descuento no -

podrll excederse del diez por ciento. 

" Las dos salvedades a que se refiere el artículo anterior para descon

tar los salarios mfnhnos, aunque por ar mismas se justifican, sin embargo, son 

Inconstitucionales por oponerse al texto de la fracción VIII del Artículo 123, ape.! 

tado A, de ln Constitución ( La fraccl6n citada dice: 131 salarlo mfnimo quedard -

exceptuado de embargo, compensación o descuento). Por lo que se refiere a pen

siones alimenticias, todavía se encuentra cierta justificación en el pdrrafo segu!!_ 

do de la fracción VI del mencionado Artículo 123 Constitucional, en atención a --
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que el salario mrnltno se fila tllmam!o en c11cmn a In familia." ( 55 ) 

El artfnilo 21) de la l.cy del Instituto dd Fondo Naclonal de la Vivien

da para los Trnha1adorc¡¡, menciona ·que los descuentos se harán conforme al • 

Art fculo 110 de In Ley Federal del Trabajo, al que reproducimos rntegramente: 

Artículo 110. Los descuentos en los salarios de los trabajadores están 

prohibidos, salvo en los c.asos y con los requisitos siguientes: 

l. - 11a~o de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarlos, • 

pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías 

o adquisición de nnrculos prod11cldos por la empresa o establecl -

miento. La cantidad exigible en ningl1n caso podn1 ser mayor del -

Impone de los salarlos de un mes y el descuento será el que CO!!, 

vengan ~I trabajador y el ¡»tr6n, sin que pueda ser mayor del 

treinta por ciento del excedente del salarlo mínimo: 

U. - Pa~ de rentas de habitaciones, de conformidad con lo dispuesto -

en el Artículo 150, fracción 11, inciso a), que no podrlt exceder -

del quince por ciento del monto del salario; 

111. - Pa~ de cuotas para la adquisición de habitaciones, libremente -

aceptado por el trabajador; 

IV. - Pago de cuotas pa.ra la constitución y fomento de sociedades coo~ 

rarivas y de cajas de ahorro, siempre que los trabajadores mani -

fiesten expresa y libremente su conformidad y que no sean mayo· 

res del treinta por clm to del excedente del salario mínimo; 

( 55 ) Comentario - Alberto y Jorge Trueba - Ley Federal del Trab. 1971 pag. 57 



• 74 -

\'. - l"¡.;o de ¡x:ni;itmci> alimenth:lns en fnvor de la esposa, hi11)s, aseen 

dietltCR ,. nictns, dt·t·retndos por la n11toridad cornpctt.•nte; \, 

\'l. - l'a¡:.o de Ja;-. cuotas s1mlicnli·s ordrnnrias prevista::; en los estatutos 

de los sindicatos. 

Este prccep10 conflagra una prutecci6n real y efectiva para el trabaj!!_ 

dor, ya que hiera de los casos excepcionales a que el mismo se contrae, el pa

trón tiene prohibido hacerle descuentos en s11 salario; a pesar de lo anterior, e! 

timamos que el parrón no sólo está fncul!atlo, sino que tiene la obll~aci6n de re· 

tener del salario del trabajador el impuesto correspondiente que debe este Oltlmo 

cubrí r sobre productos del traba jo ... " ( 56 ) 

El IN rüNAVIT, líene su antecedente inmediato en la fracción XII del -

Arlículo 123, que nace como conquista de la clase trabaíadora en el Congreso •• 

Constiluyeme de 1917. Su ob,ictivo principal es el beneficio que ha de llevarse a 

los trabaladores en general que no presten sus servicios en el Estado, pues para 

éstos, será otro organismo quien les proporcione la administración de los fondos 

destinados a conseguir viviendas decorosas. 

d) !.M.S.S. 

La seguridad social abarca todos aquellos medios que tiendan a dlgnlfi • 

car la vida humanit. y ~ pr.otcger, de manera amplia, la vida familiar del trabe· 

jador en general. U:ls se¡,,ruros sociales que el Estado ha creado, se dirigen a -· 

proteger b vida Integral del trabajador y se refieren a la salud, al patrimonio,· 

al ahorro, a la vivienda, a la educación, al crédito, etc,, todos ellos llevan la -

( 56 ) Ley Federal del Trab. Trueba Urblna 1971 pag. 60 comentarlo. 



finallllnd se1'lalada <:n lnR distintas fracciones del Artfculo 12:J Constitucional, 

que como va st' dijo, fue un logro dt' lu diputación obrera un brneficio de las 

clnst$ desposddas. 

" El desarrollo y cumplimiento de los servicios públicos compete al 

Estado, pero ~stc puede actuar en dos formas principales, por medio de 6r· 

ganos centralizados o mcdinnlc organismos descentralizados. Gnbino Fraga -

sostiene que " el carácter que se puede señalar como fundamental de la des-

centralización ( el cual le distingue de la ccntralizad6n ) es el de que los --

funcionarios y empicados que lo Integran no están sujetos a los poderes que -

Implica la relación jerárquica". Si se quisiera cxprcaar esta diferencia en --

una fórmula, la cual, naturalmente, no tiene un rigor absoluto, diríamos que, 

en la descemrallzaci6n, los funcionarios y empleados que la integran actOan • 

aut6nomamente la voluntad de la ley, en tanto en la ccntrallzac16n actt.'la la vo 

luntad de la ley J'X>r mediación del Estado. ( 57 ) 

Por ley publicada el 19 de enero de 1943, se reglamentó en México -

la fracción XXIX del Artículo 123 Constitucional, crell:ndose el Instituto Me -

xlcano del Seguro Social. Esta Institucl6n, tiene como fin proteger al hom • 

bre trabajador y a su familia contra la enfermedad, la muerte y la miseria, 

asr como capacirarlo en o para su trabajo. Es uno de los logros más gener2 

sos de nuestra época )' de la revolución en favor de los trabajadores de la -

ciudad, de las minas, de los campos y , de una manera _general, de todo aquel 

que preste un servicio a otro, a quienes asegura mediante atención médica, -

( 57 ) Mario de ta Cueva. D. Mexicano del Trab. T. lI 1967 pag. 208 
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ilthllacíorws, paµo ti(• ¡~nsínncs en rium ele inn1pnddad, 1m1crtl:, cte., naclen 

do así l'.'ste nqmnismo deHccnt ra lizado, nm fu1K'it'ín socin l. 

'' Nt1estra Constituch'ín de Jl)\7, en el Artículo 123, creó en norma -

fumlamcmnl, tlc carácter social, t:I est11bledmlcnto de cnias de seguros popu

lares, de invalidez. de vida, de ccsnci6n involunrnria tle trabajo, de acciden

tes y otros fines análogos, imponi<'.!ndole ni Gobierno Federal y a los de los -

Estados, el dcher de fomentar inslitucioncs de esta índole, para infundir e i!:!_ 

culear la previsión popular. Esta norma originó la creaci6n de los seguros -

sociales, en funck~n tutelar de los trabajadores, pero el pro¡.;rama del man~ 

to constitucional apuntaba desde entonces hacer extensiva la segurldad social -

a toda la comllnidad. Posteriom1cmc se reformó esta disposición el 31 de ago!! 

to de 1929, concretando la nueva norma de previsión social en los rénninos -

siguientes:" ( 58 ) 

XXIX. - Se considera de utilidad pl'lblica la expedición de la ley del -

Seguro Social y ella comprenderá seguros de Invalidez, de -

vida, de cesación Involuntaria de trabajo, de enfermedades -

y accidentes y otras con fines an4logoa. 

Al través de los ailos se ha ido modificando la Ley del Seguro Social, 

en beneficio de la clase trabajadora. En la exposición de motivos que, para s2 

meter a la consideración de la ülmara de Diputados, se mencionó, en el ai\o 

de 1973: " El Incremento demográfico, la contfnua transformación de la socl!:. 

dad )' la creciente complejidad de las relaciones de trabajo hacen que el der~ 

cho a la seguridad social sea esencialmente dlntlmico. Debe evolucionar de ~ 

( 58 ) Nuevo D. Administrativo del Trab. Trueba Urbina T. 11 1973 pag. 905 
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acuerdo con las cit·cunstanclas, mcjornndo las prcstnciones y L'mplinndo cons-

tantem1.:ntc la poslhilh.lnd tk1 Incorporar n sus bcn<.~fidos a un m1nwro cndn vez 

mayor de mc:dcanos. Lm• grnramfas sodnlcs conRíg:nadas l'l1 el texto constitu

cional, y en particular lns disposiciones <lc~I Arrfculo 123, están fundadas en -

el principio de consldcrur al hombre como miembro de un h'Tupo social y en -

el principio de considerar al hombre corno miembro <le un grupo social y no -

como un sujeto abstracto <le relaciones Jurídicas. Conforme a esta concepción· 

se estructuran en Ml!xlco; el derecho dd traba jo, la seguridad social y, en un 

sentido mita amplio, todos nuestros s lstcmas de bienestar colectivo. " ( 59 ) 

El tnulo quinto de la Ley clel Seguro Social, menciona cuales son las 

atribuciones del Instituto Mcx ic.ano del Seguro Social: 

Artículo 240. - El lnstluno Mcxtcnno del Seguro Social tiene las atribu 

ciones siguientes: 

l. · Administrar los diversos ramos del Seguro Social y prestar los 

servicios de beneficio colectivo que señala esta ley; 

II. • Recaudar las cuotas y percibir los demt'ls recursos del Instituto; 

lll. • Satisfacer las prestaciones que se establecen en esta ley; 

IV. - Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones de esta -

ley; 

V. - Realizar toda clase de accos jurfdicos necesarios para cumplir 

sus fina U da des; 

Vl. - Adquirir bienes muebles e Inmuebles dentro de los límites le@ 

les; 

{ S9 ) Ley dd Se~uro Soc!L1l- fa!. Mexicana S.A. de C, V, 1973 Pag. 15 
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VII. - EsmblC'ccr clfnknH, hoAplrnlcs, gunnk~rrns infantiles, farma

cias, centro;; dt· convn k~.:t•nc In y vacacionn lcs, nsr .-omo 1:8 -

cuclns de capacllnci(ln y demás (.~stnbkl.'imicntos para el Ctll..!J 

plimiento de los fines f)lll: k son proplns, Hin su)crnrsc a las 

condiciones, salvo sunltnr!as, que fijen laH leyes y los rcgl~ 

rncntos rc·s¡X'ct ivoH para ~'mprcmts privadas con finalldndes -

s lrnilnrcr;; 

vm. M Organizar BUS dependencias; 

IX. - Difundir conocimientos y práctil'.as de previsión y seguridad • 

social; 

X. - fü...-pedtr suB reglamentos Interiores¡ y 

XI. - Las denu'ls que le confieran esta ley y sus reglamentos. 

Dos aspectos muy Importantes de la nueva Ley del Seguro 52_ 

cial son loa regrmenes bajo los cuales, los ttahnjndores, pueden ingresar 6 ~ 

afiliarse a los beneficios que este orgnnismo otorga. El primero de ellos se -

refiere al obligatorio y se rcglamenro nsr: 

Artrculo 11. • El rl\gimen obligatorio comprende los seguros de: 

l. • Riesgos de trabajo; 

B. - Enfermedades y maternidad; 

lll. • Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte; y 

lV. • Guarderías para hijos de aseguradas. 

Artículo 12. - Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: 
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J. - Lns ¡x•rsomts que se cncuc.mtran vinculadas a otras por una -

relación de trubnjo, cualqulern que :;cu l'l acto que le dé o;j 

gen y nmlquicrn que sea In pcnmnalldad jurídica o la natura 

lcza cconómlcn del patrón y nfm cuando óste, en virtud de -

alguna ley especial, esté exento del pago de impuestos o de· 

rcchos¡ 

11. - Los miembros de sociedades cooperativas de producción y de 

administraciones obreras o mixtas; y 

m. - Los ejidlltarlos, comuneros, colonos y pequei'los propletarlos

orgnnlzados en grupo solidario, sociedad local o unión de cr! 

dito, comprendidos en ln Ley de Crédito Agrícola, 

Artículo 13. - Igualmente son sujetos de aseguramiento del régimen -

obligatorio: 

l. - Los trabajadores en Industrias famillares y los independientes, 

como profesionales, comcrclnntcs en pequei'lo, artesanos y d~ 

más trabajadores no asalariados; 

ll. - Los ejldatarios y comuneros orga11!zados para aprovechamlcn ~ 

tos forestales, Industriales o comerciales o en razón de fidei 

com!Bos; 

m. - Los ejldatarlos, comuneros y pequeños propietarios que, para 

la explotación de cualquier tipo de recursos, estén sujetos a -

contratos de asociación, producción, financiamiento y otro g! 
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nero similar n los anteriores: 

IV. - Los pequci'tns propietarioR con ml.1s de veinte hccntrcas de rie

go o su equivalente en otra clase de tierra, nt1n cuando no es· 

tén organizados crculticiamcnte; 

V. - Los ejidntnrios, romuncros, colonos y pequeños propietarios -

no comprendidos en las fraccioneR anteriores; y 

VI. - Los patrones pcnionns físicas con trabajadores asegurados a -

su servicio, cuando no estén ya asegurados en los ténninos -

de esta ley. 

El Ejecutivo Federal. a propuesta del Instituto. dcrcnninard, por De· 

creto, las modalidades y fecha de lmplnntacl6n del Seguro Social en fuvor de 

los sujetos de aseguramiento comprendidos en este artículo, asr como de los 

trabajadores domésticos. 

Dentro de los sistemas con que opera el IMSS, se encuentra uno de 

singular importancia. Es aquel en que para lograr la prestación de servicios 

que ofrece esta Jnstlruc16n, debe existir la voluntad del trabajador. creándo

se asr, la incorporación voluntaria a este organismo. 

En la exposición de motivos se señaló al tratar este tema: " Para -

facllitar la lncorporad6n voluncarla de .los trabajadores en industria familiar 

y de los independientes, se dispone que ésta podrá hacerse en forma indivi· 

dual a solicitud expresa del sujeto Interesado, También será posible llevar

la al cabo por medio de las empresas, instituciones de crédito o autoridades 
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con quienes tcngnn cstnhlccidnH rclndoncs comerciales o jurídicas derivadas 

de su act iviufld, las q11c, dado el caso, quedarán obligadas n la retención y -

entrcr-a de las cuotas corrcspondtcn1cs en los t6rminos de los convenios rcl!_ 

tlvos. La incorporación volunlarla de cjldntarlos, comuneros y pequeños pro

pietarios se realiwrá en los términos scf\aladoH por el capfüilo respectivo y 

beneficiará a los c.ampcsmos de las circunscripciones rurales en donde ya -

esté establecido el rér;imcn obligatorio para los asalariados del campo y pa

ra los miembros de las sociedades locales de crédito.'' ( 60 ) 

La incorporaci6n voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social 

se encuentra re~lamentada en el A1·trculo 198, de esa ley, que seílala: Con

forme a lo dispuesto en el Artículo 18, los sujetos de aseguramiento a los· 

que al.'in no se hubiese extendido el régimen olJUgatorlo del Seguro Social, -

podrán solicitar su Incorporación voluntaria al mismo, en los per!6dos de -

inscripción que fije el Instituto y mediante el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en es!a ley. 

Las personas que tienen derecho a Inscribirse voluntariamente a los 

beneficios del Seguro Social, scg1ín especifica la sección tercera del tnulo ~ 

segundo, c.npnulo VIII, de la Ley del Seguro Social, :ion los trabajadores en 

industrias familiares y de los trabajadores independientes, profesionales, C,9 

men:iantes en pequel1o, artesanos y demás trabajadores no asalariados, Las 

modalidades l:iaJo las cuales ealos trabajadores han de sujetarse para ser In 

( 60 ) Ley del Seguro Social 1973 Etl. Mexicana S. A. de C.V. pag. 35 
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rluftlos a la sc~uridnd :-mclnl, He sei\11lan en el Artículo 206 de La Ley res • 

¡x·ctivn, y lo 1run!n·rib111ws í111l'gramenw: 

A n ículo 20I'. - 1 n í1wor¡-xirnci6n voluntaria de los trabajadores a • -

que se n'fi~·n..: ln pn.·st·:He i:ccch~n. !H..' sujetará a las siguientes modalidades: 

l.· lbdrá clenunrse n1 forma indiddual u solicitud por cH~rito -

del s111M o interesado; 

11. - El llSC¡!lll'UdO pagard fntcgrlllllClltC las CllOfaS obrero-patrona• 

les ¡x1r bimestres nmicipa<los, salvo los casos en que pacte· 

con el lnstitlllo la periodicidad del pago en plazou distintos; 

y 

lll. - El ase¡i;nramiento comprende las prestaciones en especie del 

ramo del seguro de Enfermt.'<.lades y Maternidad, dlsmlnuyé!!_ 

close las cuotas obrero-patronales en la proporción corres -

pondiente 11 los subsidios. Asimismo comprende las presta • 

ciones del ramo de Invalidez, vejez, cesantra en edad avan· 

zada y muerte. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, aparece como un logro rev!?_ 

lucionario y tiene su antecedente en el apartado a) del Artículo 123 Constltu -

cional, es una ley al servicio de la clase obrera y campesina y, en general, 

de toda persona que presta un servicio personal a cambio de una retrlbu -· 

cl6n económica, con la Onlca caracterrstlca de no pertenecer al Estado, dado 

que ser4 otro organismo quien otorgue los beneficios correspondientes a la -
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burocracia. 

e) ISSSTE 

El apartado b) del Artículo 123 de ta Constitución Mexicano. contiene 

una reglamentación t.lifcrcntc, en algunos aspectos, a la establecida para el -

trabajador en general, y ri~e para el servidor público. Así, por ejemplo, en 

nuestro pars la se¡;,11ridad· soda! de esos trabajadores está a cargo ele un orS! 

nismo específico, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-

¡adores del Estado ~· normada por una ley distinta a la del Seguro Social. 

" El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores -

del Estado, como el lnstitlllo Mexicano del Seguro Social, Independientemente 

del texto del A r1 rculo lo. de su ley creadora, es una Institución de Previa Ión 

Social que tiene su raíz en el originario Artículo 123. Posteriormente, al 111_ 

legrarse el mencionado precepto co11stltuclonal en d año de 1960 con el apa!_ 

t.ado b}, la fracción X 1 ti is puso" ( 61 ) 

XI. - La fWguridad social se organizará conforme a las siguientes 

bases mfnimas: 

a) Cubrirá los accidentes r enfermedades profesionales: las en· 

fermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, • 

la invalidez, vejez ~· muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el dere -

cho al trabajo por el tiempo que determine la ley. 

( 61 ) Nuevo D. Admtvo. del Trab. Trueba Urbl na - 1973 T. 11 pag. 1135 
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e) Las mujeres disfrutan1n de un mes de descanso an

tes de In fechn que aproximadamente se fije para -

el parto y du ol roi; dos dcspu6s del mismo. Duran

te el pcdodo de lactancia, lendrlln dos descansos -

extraordina1·ios por dfü. de media hora cacJn uno, -

para amamantar a s11s hitos. Además, disfrutarán 

de asistencia médica y obstetricia., de medicinas, -

de ayudas para la lactancia y del servicio de gua~ 

cierras Infantiles. 

d) Los familiares de los trabajadores tendntn derecho 

a asistencia 1116dica y medicinas, en los casos y -

en ta proporción que dctennine la ley. 

e) Se establecerán centros para vacaciones y para re

cuperacl6n, así como tiendas económicas para bene 

flclo de los trabajadores y sus familiares. 

O Se proporclonar4n a los trabajadores habitaciones • 

baratas, en arrendamiento o vento wnforme a los -

programas previamente aprobados. Además, el Es

tado mediame las aportaciones que haga, establee!:_ 

r4 un Fondo Nacional de ta Vivienda a fin de con~ 

trulr depósitos en favor de dichos trabajadores y • 

establecer un sistema de financiamiento que perml· 
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m otorgar n éstos cn~dito bí\rnto y suficiente para que 

adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiéni

cas, o bien para construirlns, repararlas, mejorarlas 

1l pap;ar pasivos adquiridos poi· estos conceptos. 

Las aportaciones que se ha~rnn a dicho fon<lo serán enteradas al orga

nismo encargadJ de In seguridad social, regulándose en su ley y en -

las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cu~ 

les se administran1 el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los -

crl!<lltos n~spcct \vos. 

" La reforma y ndici6n del inciso f) fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación de 10 de Noviembre de 1972, habiendo entrado en vigor el dfa 

siguiente de su publícnd1~n." ( 62) 

Scp,1111 el Artículo 4 de la Ley del ISSSTE, la Direcc16n de Pensiones -

Civiles crendn por la Ley de Pensiones Civiles do Retiro de 12 de agosto de -

1925, se convierte en un or¡!llnismo que tendrá carácter pGblico descentraliza

do, con personalidad ¡urídíca y ¡:i.'ltrimonlo propios, y que es lo que actualme!!. 

se conoce como lSSSTE. 

Los trabajadores que se encuentran comprendidos parn el beneficio que 

otorga esta Institución, se hallan descritos en el Artrculo Primero de la Ley -

del lSSSTE, que dtcc: 

Artrnslo lo. - La presente ley se aplicará: 

l. - A los trabajadores del servicio civil de la Federación, -

( 62 ) Trueba l~rbina - Nuevo D. Admtvo. del Trabajo-1973 T. II Pag. 1136 
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dt'l lkpartu11w1110 dd Distrito F<.:dcrnl y de los Te -

l'l'il<H'ios F('dérales; 

11. • A !os trahnjndort..:s di: Ju~; organismos públicos que -

¡xir ky o por ucucrJo (k~I Ejecutivo 1:cdcral sean in 

cor¡x)rndos a ti 11 régimen; 

m.. A los pcmdoniHlfü; de las entidades y Ort;anlsmos p.Q_ 

blicos o que se refieren los frnccloncs anteriores; 

IV. - A los familiares dcrcchohabi!'lntcs tanto de lo1:1 traba 

jadorcs como de los peni::íonistas mencionados: 

V. - A las cnt idadcs y organismos públicos que se mcn -

cionan en cslc Artículo. 

81 Artículo Tercero del ordenamiento clmdo, indica cuales -

son las preslaclones y servicios de que puede disfrutar el trabajador público, 

asr como de las obligaciones que tiene esa Institución para lograr la integra

ción familiar. 

Artículo 3o, - Se establecen con el carácter de obligatorias • 

las sigulences prestaciones: 

l. - Seguro de enfermedades no profesionales y de mater 

ni dad; 

ll. - Seguro de accidentes del trabajo y enfermedades pr<!_ 

fes lona les; 

111. - Servicios de reeducac16n )' readaptación de lnvtlUdos: 
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l\'. - Scnlcks qnt' t•lc\'Cll los nl\'L'let: de \'ida del sct·vidor 

p1íblk·1 ' dt· i;u fnrnilln: 

V. - l'romnciont·~ qui: 111t·1on·11 In ¡n-t!Jl.:lnll 1611 técnica y -

culwrnl \ que activen la~ fonnns de :wdabilhJad del 

lrnbnjadoi· \' dt' :.;u familia: 

VI. - Cr{dítos para In udq11islció11 en propiedad, di..! cnsas

o tl'rrcnos parn la rnnstruccióu de lns mismas, des

tínndos 11 la hahilación familínr del 1rnbajndor; 

Vil. - Arrc.:nclamicmo de habitaciones cconórnlca!:l pertene -

cicn1cs al Instituto; 

VIII. - Prl\stamos hipotecarios; 

IX. - Pr6stamos n corto plazo; 

x ... Jubilación; 

XI. - Seguro de Vejez: 

xn. - Seguro de Invalidez: 

Xlll. - Seguro por causa de muerte; 

XIV. - lndemnizaclón global. 

En el Cuarto 1 nformc de Gobierno, se sei'ial6 que: " En la· -

actualidad el JSSSTE cuenta con dos millones doscientos mil derechohabientes. 

Esta cifra representa un aumento de 12 por ci~Ho en relación con el ai'\o ª'!. 

terior. ( se refieren a 1973 ) El incremento obedece a la política de exten -

der los beneficios de este Instituto a más trabajadores mediante la celebra -

ción de contratos con gobiernos Estatales y Municipales y la Incorporación -
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de nuevos empleados provenientes de dif<.~rcnrcs dependencias." ( 63 ) 

f) FOVISSSTE 

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Socia • 

les de los Trabajadores del Estado, tiene Sll antecedente en el inciso f) de la 

fracción Xl del Artículo 123 ap11ru1do h) en el que se sc1"\ala la obligación del

Esmdo para proporcionar habitaciones a bajo costo, ya sea vendidas o renta -

das, a los trabajadores del poder pi1b\lco. AHí como a facilitar la constryc -

ci6n, mejoramiento, rcparncl6n, etc. de las casa¡¡ en que habitan los servido

res pC1blicos, mediante el otorgamiento úe créditos baratos. 

Sobre este tema, el Artículo 43, fracción h ), d«; la Ley de los Trab!. 

.ladores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado b) del Artfculo 123 

Constitucional, seMla: 

Artículo 43. - Son ohligacloncs de los titulares a que se refiere el -

Artículo lo. de esta ley: ( se refiere a los Poderes de la Unión, Gobiernos -

del Distrito Federal, de los Territorios y <le las lnstltuciones del Gobierno -

Federal.) 

h ) Constitución de dcpósltos en favor de los trabajadores con aporta

ciones sobre sus sueldos básicos o salarios, para integrar un fo~ 

do de la vivienda a fin de establecer sistemas de financiamiento -

que permitan otorgar a éstos, crédito barato y suficiente para que 

adquieran en propiedad o condominio, habitaciones cómodas e hi -

( 63 ) IV Informe del Gobierno Federal~ 1974 Polftlca Social. 
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}\iénirns; pnrll construlrhrn, n:parnrlas o molornrlnH o pnrn -

el ¡'ln~o d~· pn;;ivoH ndquirldo¡:¡ por dkhoi:; conceptos. 

Estn fracción, se lldil'lo11(1 ptn· f'lccreto de fedia 23 de noviembre de 

1972, y publicada en el Diario Oficial de In Federación el 28 de diciembre -

del mísmo afio. En esta puhlicaclón, se adicionó también, In frncd6n 111 del 

Artículo 103 de la Ley del lSSSTE, en la que se ngrc¡~a un órgano ml1s a la 

administración: La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y, su retr~ 

actividad, para efectos <le descuento, a partir del lo. de septiembre de -·· 

1972. 

Seg(ln el Art fculo ll6 A. - La Comisión Ejccuclva del Fondo estard • 

integrada por cinco miembros: uno designado por la Junrn Directiva n pro -· 

puesta del Director General del Instituto, el cual hnrá las veces de Vocal -

Ejecutivo de la Comisión, dos Vocales nombrados a proposición de la Sec.r~ 

tarfa de llacienda y Crédito Público y dos Vocales mds nombrados a proposJ. 

ción de la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Esta 

do. Por cada vocal propietario se deslt,111ará un suplente. 

En el Artículo 54 A. - Se contienen los objetivos que han de realiza!. 

se, en cuanto a las prestaciones sociales de In vivienda: 

Arrrculo 54 A. - El FonJo de la Vivienda, ricne por objeto: 

l. - Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita 

a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: 

a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e hlgi6 -
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nil'as, indu~·t:liclo nc1u1;,.llnii ;;ujetns 111 réµ!nw11 de condominio; 

b) Ln construcdl~n. n·¡1'1rnci<1n, ampllndlin 11 mejoramiento de -

sus hnhltni.:iones; ~· 

e) El pago de pa!'lvoi-: rnntrnídofl ¡xn· loi< conceptos anteriores: -

ll. - Coortlinur y financinr programas de construcción de habita -

clones destinadas n ser fü.lqulrldas C!ll propiedad por los trn 

baladores, y 

lll. - Los dcmlls que esia ley establece 

De una manera general, puede decirse que los trabajadores que tie

nen derecho a loa beneficios que el POVJSSSTE proporciona, son todos aque

llos que estén sujetos al régimen jurídico de la Ley Federal de los Trabaja

dores al Servicio del Estado. 
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Ci\Pl'l1JLO SEPTIMO. 

l'OLITICIA Y Jl.lSTICIA SOClAL. 

a) lblnlca Soclnl. 

La polfiíca, propiamente dicha, <.'s un término propio del Escado, su 

comen ido esencial ha s Ido de¡:¡ figurado por la prdctlca, quiutndole el slgnifiC! 

do de buen ~rusto, refinamiento, cortesfa, urbanidad, etc, parn significar la -

acrivídad del Estado por medio de la cual se pretende o aspira regir los asun 

tos ptlblicos. 

El calificativo de social que se le agrega a la actividad estatal, pre

supone la concurrencia de un finalidad especial que se dirige a beneficiar a -

un sector determinado de la población, a las clases desposerdas. 

" La polnlca social, tiene por objeto procurar la mayor justicia en -

las relaciones sociales y en la dístrlbuc!ón de los bienes sociales, con la m!_ 

ra puesta en que, de dfa en dra, sea mayor el nt1mero de los que participen 

de estos tres supremos bienes de la vida y de nuestra superior civilización: 

la salud, la cultura y el bienestar económico." ( 64 ) 

El Dr. Trueba Urbina señala: " m Estado moderno, el que emerge

de nuestra Consrltuci6n de 1917, )() repetimos una vez más, es al mismo tiet!! 

po un Estado de Derecho Polnlco y un Estado de Derecho Social, segan las -

fUnciones que realice en cumplimiento de los preceptos de la misma. El Esta

do Político ejerce sus funciones a través de la legislación, la administración -

( 64 ) ~lartfncz Santonja - El Problema Social 1927 Madrid, pag. 294 
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y ln _lurlsulwión, ¡x:rn d <~l~'tTldo de In polnkn soclnl inctnnbc nl J<:fc L\cl • 

qui:: conju¡::u n travó¡.¡ dv la polftka sodnl." ( h~ ) 

La octlvidnd gulwnmnwntal cncnmlnndn a la protccci6n y rcú(mcl6n -

de la clase trnbajndnrn, u:;í l'omo de aquellos núdcos de In poblncil'\n que se 

encucnlrnn mnrglnauos soclnlmcntc, es In que se califica de social. Todos -

estos netos los rcnlli,a d Estado con su poder de ítn¡X!rlo, unns veces si --

gulemlo 111 lcp:lslnci6n >' otras, realizando innovaciones que traigan como. COJ: 

secuencia la crcnclón de orgnnlsmos al servicio de los grupos sociales más 

necesitados. Por otra parte, puede encontrarse en la empresa privada, algt.!,_ 

na actividad que beneficie en forma grarnnn o a un costo muy bajo, a cler-

ta parte de la sociedad, y esta actividad no sería de política social, sino de 

Administración Social, ya que el término polnlco le ha sido otorgado al Ea -

tado, ya sea por sus fines o \X>r su actlvidad p11blica. 

Osear C. Alvarcz señala en su libro La Cuestión Social en México: 

" En el orden económico In finalidad del Estado está en procurar a ta cole~ 

tívldad el máximo interés económico: interés que consiste en la defensa de -

la sociedad y en la ayuda que a sus miembros se debe prestar ¡:XLra todo lo 

que pueda servir de mejora en su economía, en su vida y en sus relaciones:• 

( 66 ) 

La polftica social aparece al nacer los nuevos Estados modernos con 

tendencia socialista, de donde se pretende mejorar las con.liclones de vida, -

( 65 ) Nuevo Derecho Administrativo del Trabajo-1973 T. l. Méx. Pag. 25 
( 66 ) La Cuestión Social en México 1950 Pag. 199 
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en ¡,¡enernl, de !ns sodcdadcH. El Dr. Serrn Rojus mmcnrn a este respecto: 

" La ndmlnist radón pl1hlkn no es unn 1rn1quinn, sino una orgnnlzach5n social, 

jurídica y polfikn de dcvmlm; kk·nles. Su ncw mdH lmponnntc es la decls16n 

administrativa, que la ley ent n:¡¡n n la rcfi\)()llfHlbiHdnd dul funcionario y por 

medio de ella se aknnznn los objetivos que hacen posible una vida humana -

decorosa." ( 67 ) 

La Política Social Mcxi crurn tiene su antccc<lcntc Inmediato en el Con 

greso Constituyente de 1916-17, al asentar !Jls bases sociales en la Comtitu· 

clón de ese ai\o, Su objetivo directo es alcanzar 6 recuperar los bienes de -

la producción para la socia llznclón de lo vida humana a través del traba jo. -

Cuando la actividad del Estado se concreta tínicamente a realizar finalidades 

de carácter general, sin preferencia y sin dirigirse a uno clase social en ~ 

especinl, su función es meramente pllbllca y carece de todo sentido redento 

rlo. 

b) Justicia Social. 

Cuando a través de la Admlnlstractón Ptíbllca o Privada, o por me~ 

dio de la Legislación, se realizan o fijan funciones tendientes a desarrollar 

una polnlca social, el ejercido de tales actuaciones lleva aparejado el cu1'!!. 

pllmlenro de la justicia de las clases desposeídas. 

Las discrepancla.s eternas entre el Capital y el Trabajo, han forma 

( 67 ) [k.:n:d10 Admínlstratlvo~ 1965 3a. Ed. Méx. Pag. 33 



llO las dest¡'.11aldad1,;:-; snl·ink~· ' e<011l\11Jtca~ (jl!\.' con ILlti afio~. se ha lmpll<:ll· 

to d primer tuc1or dvnwndndu por l'!il" la d!Hd.: obrl!ru, lu rl'aliznd6n ~k· In 

justicia sodnl, (~:> dc•i.:ir, In recupernciún del capitnl produno de su trabajo. 

El Dr. Mn rio de la Cueva Hei\aln:" El Estado de llllL!Stros días CH -

indlvidualisw y capltulísw, pero no liberal. No vamos a repetir la crítica -

nl Estado l!hcrnl ni la justificación dd derc·cho social, económico y obrero: 

La economía no es una cuestión de imerés privado, sino nacional y la justi -

cin Social rcclnmn el derecho obrero: Hndbruch tiene razón. Las Constltucio 

ncs consignan un nuevo orden económico, Intervencionismo o Socialismo de -

Estado y las normas respectivas, capítulo quinto de la Constltuci6n Alemana 

de Weimar y artículos relativos de la Constitución Mexicana de 1917, son -· 

realmente derecho constitucional. Es un derecho constitucional de nuevo ct1i'10, 

que difiere en muchísimos aspectos del derecho económico constitucional del 

Estado Liberal: A diferencia de este derecho, que es negativo en su funda -

mentaclón, es eminentemente positivo: y así debe ser el ordenamiento que -

procura, no 1n garantía de la utilidad particular que caracteriza al llberalis 

mo, sino la justicia Social." ( 68 ) 

A este respecto sei\nla el Dr. Trueba Urblna:" Cuando la justicia • 

social no trata de reivindicar al trabajador o a la clase obrera frente al P! 

trón o looproplemrlos, no es justicia social: es tan sólo disfrazar de socia· 

lista el jus suum quique trlbuerc de los romanos. 

( 68 ) Derecho Mexicano del Trabajo- T. l. 1967 Pag. 232 Méx. 
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Ln función di..' la justicio sodnl no es sólo nttclnr en la ley y en el -

pro~~eso, ;;ino conc~ir inj1111tkln8 origlnadnR en el pasado y subsistentes en -

la nctunlidad, rcivimlh:nndo los dcrc.:hos del proletariado. Este conc<"'Pto de -

jusllcia socinl que emerge del Artfrnlo 123 Constitucional difiere csencialme!!. 

te de la Idea de la nueva l ,cy Labora l." ( (iC) ) 

La concepción de un Estado que, además de proteger a la clase des -

posefda, tienda a mejorar los niveles de vida por mcdlu de una polrttca social 

fue concebida ya en 1Ql7, y su desarrollo depende de lRH actuales sociedadcs

qulcnes tienen el derecho de exigir la transformación de las cstn1ctutas buro

cntticns. 

En México, la Justicia Social aparece consignada como i.m objetivo a

realizar, en la Constitución de 1916-li, destacando de la mismn, algunos -

preceptos que claramente exigen la soclallzact6n del capltnl y de la tierra. -

En su libro Nuevo Derecho Admlnlsmnivo del Tralxijo, afirma el Dr. Trueba 

llrblna: " La justicia social es ln expresión del derecho del trabajo en nucs -

tro Artículo 123, que como cstnrnto cHcluslvo de los trabajadores no sólo se

propone alcanzar la dignidad del obrero y obtener la parte que le correspon

de de la producción, para conservar el " equilibrio y ln justicia social", si

no la reparación de las injusticias sociales, la plusvalía, socializando los -

bienes de la producción, evitando que· a través del equilibrio dichos bienes -

queden en poder de los c>..-plotadorcs." ( 70 ) 

( 69 ) Nuevo f)crecho del Trabajo - 1972 Pag. 195 Porrúa Méx. 

( iO ) T. l. Pag. 28 IQ73 Méx. Porraa. 



Al hablar tk· In .11.1st kia social, dkL' Jos{ i\lnrtllwz Santo11¡n: " Aspi

rar u In f.ltiludón ¡wrft·,·rn, nHlll'trnlt iL'a, del problema social, por In plcn:1 -

rcnlíznc11~n Lk' ht ¡ustit·1a soda], vs aspirar a un imposihk. Plnnreado así, -

· d prohkmu i.Ctdal l'S immluhle, si:n1 vternn •. lanuís sen1 dado 11 Jry.; hombres 

crear una arcadia feliz y nbsolutnmcmc ¡l(:rfccrn; hnrrn fnlm c¡uc fueran ángs._ 

les. Y m1n Riendo 11ngulcs, ángeles fu<.•ron los moradores cdcincs y c\lpo -

que hubiera dcRconre11toH y un 11np:cl malo que 108 L·npltancnsc rcbclándolos -

contra el miHmo Dios, dando usr lu~r n In primera rcvolucil'Sn social ames 

de la creación del mundo. Siempre, pues, cunlr¡uicrn que sen la organiza -

clón social a que los hombrci; lleguen, habrá 1mpcrfeccioncR o injusticias, y 

los heridos por estas Imperfecciones o injusticias aspirarán a cnmblnr por -

otra la or~nizaci6n social, tlándose nsr los dos tórminoa del problema: Una 

organización social in¡usta y In lucha provocada por esta injusticia entre los 

que la sufran y el resto de la Rociedad." ( 71) 

rrente a la opinión pesimista de algunos autores, cuando tratan el -

problema de la justicia social, cabe criticar tal actitud, ya CJll\' lejos de -

coadyuvar la concreción de los fines sociales, los atrasan y loa marginan -

haciendo que la lucha social latente carezca del significado que tiene: La s~ 

ciallzaci6n del capital, para hacer decorosa la existencia del hombre y co -

mo consecuencia, el mejoramiento total de la sociedad, 

( 71 ) El Problema Social Pag. 26 1927 Madrid. 
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CONCLUSIONES: 

1. - Ln constnnrc presfün 1'l'tlli7;1lla por los diferentes grupoR Antl-Go-

bicrnlstns; In crca('fün de nsodadones que tcnínn como ohjctlvo la defensa del 

trabajo; la afluencia de In do..:trlna cxtr11njen1 en mmcrfu ccon6mfca: las masa-

eres ocurridas u lo lnrgo del Territorio Nndonnl y la presencia de unn Constil:!!_ 

ción vacfa de normas labora les, fueron los antecedentes que n fines ele! siglo P9_ 

sado y principios del actual, propiciaron el advenimiento ~le un nuevo orden jurl 

dlco-socinl que culminó con ln Dccln racl6n de Dcrccllos Sociales de 1916-17. 

JI. - Es indis cutlblc qm.' con Ja ConRtitucif)n PoHtlca de 1916-17, nace un 

derecho nuevo: El Dcl'ccho Positivo Socinl, Producto de las conquistas logradas -

en el Congreso C',onstltuycntc. 

m. - Es innegable que el nvnnce de las legislaciones en Materia Soclnl. 

han transformado poco u poco a la Administración Pública, convirtiéndola en una 

lnstirución Adminlstrntiva-Socinl. cuya finalidad pri monUal es redimir a una so-

la parte de la población: Ut tlcsposcfdu. 

IV. - La prcsc.-ncia del Dercd10 Administrativo Social se demuestra en dos 

aspectos: El primero al crearse un l'cxlcr Administrativo Social compuesto de or

ganismos públicos que nitelan un solo tipo de interés y se dirigen a una sola pnrtc 

del conglomerado humano. El segundo, lo justfflcn la aparición del Po<ler jurlsdl.s. 

clona! Social que investido de autoridad, dirime las comrovcrslas de dos factores 

en discordia: El Capital y El Trabajo. 
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\'. • l·:s n1:rcsnrio mrnlifknr las ac1 un ks t'Ht ructuras del Est:ndo Mexi

cano y dt• rodos aquellos r¡1K' dl'l41.·en suprimir la csclnvl1ud lalx>rul dL'l hombre, 

pnra comHilllfr un Fstado con fi1111Jidad sodal. 

VI.· Es conv1.·nkn1~ lnkiar In lrani:;forniaci6n de Ja Empresa Privada, 

fuente nmipm de la csdavitml, ilKrc.•mcntn:-.do In formación de Cooperativas -

de Prod11ctoreR y de C'onstm10 que, como sefü1la In Ley de Sociedades Coopc • 

nttivaa, se intc~ra dt~ indivlcl11os de In dnst.: obrera y con las l~ualcs no cxi!!_ 

te ventaja o privilegio para los fundadores, inic!adorcR o directores de la -

misma. 

Vl!. • lndudnblemcntc que es mcncatcr que el Estado forme organismos 

que tiendan a nivelar las marcadas dcsig_unkladcs económicas de la población -

y que, las lnstltui;ioncs nuevas que dcsempctüm careas sociales, en lugar de -

aumentar los 1rámites administrativos, tiendan a desaparecer al ya lnsoporta" 

ble burocratlsmo. 

vm. - La política actual debe encaminarse a buscar un derecho nuevo 

que cumpla con los postulados de la clase obrera. Una disclpllrM juddica de • 

e-0ntenldo hfbrldo, formado por normas de orden público por normas agrarias· 

laborales, de prcvisl6n, etc., hasta integrar el Derecho Administrativo Social 

que reallzard la finalidad tíltima de la sociedad: La Justicia Social. 
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