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La historia de la humanidad nos ha revelado -

a través de todas sus etapas que el hombre no puede -

vivir aislado, El ser humano fué creedo para vivir en• 

sociedad, pero no solamente vivir de manera estática

como puede hacerlo cualquier otro ente de la creacidn. 

sino hacerlo de manera dlrutmica para .beneficio de ar
mismo y del conglomerado del que forma parte. 

Asr es como al paso de los siglos la natural! 

za humana, guiada por ~u caracterfsttco egoísmo ha -

creado divisiones y grupos de ese gran conglomerado • 

que es la humanidad sin embargo asr como el hombre· 

no ha podido vivir solo. esos grupos o secciones tam

bién han busctido la forma de tener relaciones entre 

sr. 

Han surgido los clanes. las tribus, los feudos, 

los reinados y las naciones que han representado y -

representan grupos sociales desarrollados en circuns

tancias si bien distintas, también identificadas por su

comlln denominador, que es su necesidad de vivir y -

de convivir. 
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La convivencia humana es la lnterrelactdn nos 

solamente de las acciones y de los hechos. sino de -

los anhelos, los ideales y las esperanzas .que todo -·

hombre quiere para sr y para los suyos. 

En esta forma a través de los siglos, el ho '!!. 

bre ha tenido que luchar por su supervivencia, pero -· 

además como responsable d~ una famlUa, de un grupo 

social, etec. , ha tomado la conciencia de que el llnico 

elemento funda mental de su existencia es el trabajo, -

el .trabajo fecundo y creador. 

As! la evolución social nos ha llevado desde • 

la é¡Soca arcaica a trabajar con encono para poder lo· 

grar los medios de subsistencia y han surgido loe dé

biles y los poderosos, han surgido los ricos y los po 

brea y como corolario, la tajante desigualdad entre -

seres de la misma especie, mal considerados uoos 

superiores y otroa Inferiores. 

Esta tajante desigualdad ha traldo aparejada -

la explotación del débil a favor del poderoso, la explo 

tación del pobre a favor del rico y asr han delineado-
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las clases sociales. 

Las grandes revoluciones y desajustes en el -

mundo, se han sucedido y continuarán hasta no lograr

el anhelado equilibrio para la c:onvlvencla social. 

Asr pues, conclentes de la necesidad del esta· 

blecimlento real y efectivo del concepto de ]usttcla, -· 

que desde la época romana se definió; como dar a ca

da quien lo que le corresponde; si nos deser.volvemos

dentro de un conglomerado social, debemos llevar a -

cabo esa justicia solo dentro y para la sociedad en · .... 

que vivimos, El beneficio de la colectlvtdad sed el -

beneficio de la individualidad y como en el caso de -

explotación en donde se manifiesta en su rMs clara • 

fase, la injusticia, se distingue precisamente por el -

beneficio de la indl vldualldad o de unos cuantos a coa· 

ta de esquilmar a la colectividad. 

Ante la apremiante necesidad de tomar cada -

dfa mejor conciencia de lo que es y debe ser la justl· 

eta social me inquietó grandemente este tema por ser 

de actualidad en cualquier tiempo y época en que se -
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trate. 

Hablar de Justicia Social siempre es nuevo ix>r 

que la equidad la ética y la moral no envejece,n, no -

pasan.· 

En un México pujante y prog~eslsta no puede -
~ 

pasar debopercibldo para nosotros el grave problema -

de la Justlcta que se le debe a los grandes gruix>s so

ciales que la componen; pero ésta Justicia Social que -

pretendemos lograr Integral, no quedarfa completamen· 

te concebida si no es con el panorama genérico que ... 

asegure la permanencia de una convivencia sana y pro 

ductiva dentro de grupos sociales, también sanos y pu

jantes y ésto sdlo seri posible cuando la justicia so--

cial se lleve a cabo en todas las esferas de un país a

través, de la seguridad que el Estado como faro rector 

de una nac16n le debe a su conglomerado social. 

Justicia Social y Seguridad Social son las ban

deras que un Estado progresista y evolucionado debe -

llevar siempre al frente. En nuestro México tanto uno

como otro prtnclpto ha sido materia de gran preocupa-



cljn de todos aquelJ'JS que han gobernado a nuestro .... 

pars . 
• 

De ahí la causa de la Revolución, de ahr la -

inquietud de los Constituyentes, y de ahf también la -
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conciencia de todos y cada uno de los mexicanos por .. 

hacer de nuestro México, un pafs cada días ma1s prós

pero y libre, fbrque la libertad no se finca en el po--

der hacer lo que queramos, slno en estar liberados de 

todos aquellos atavlsmos que por razones ldeolfglcas,

pollticas y sociales detienen nuestro progreso y nues--

tra evolución. 

La relevante importancia que la Constltucl6n -

de 1917 dld al aspecoo social le ganó el callflcatlvo de· 

la Constltuc16n Fblnlco Social más Importante de nues· 

tro siglo y de ella muchos otros paises han tomado .... 

ejemplo y por eso concientes de nuestro avance, ya --

no solo en lo econ6mlco, en lo potnlco, en lo j u rfdl -

co, sino en lo social, es que nuestra Constttucldn, ha 

sido cada vez menos "pul 1tica", para ser cada dfa 

más social. 



La Revolucl6n Mexicana que nació y, operó -

con un carácter emlnentemente social, contimla hasta -

nuestros d!as, y después de 64 aftos de lucha sigue -

adelante, st ya no en los campos de batalla, sl en los 

campos de la sociedad y si antes fué un hecho nuestra 

revoluci6n ahora los hechos la han convertido en doc

trina. 

Nuestros gobernantes han continuado con el • 

programa que se fljó la Revolucidn Mexicana pero po

demos afirmar sln lugar a equlvocaroos que este pro

grama ha sldosuperados porque si el !nielo de La Re

voluc16n fué el quitarle a los poderosos todo aquello -

que habían atesorado a coi;,ta de los pobres, con su -

carácter social en nuestros d!as, continua la Revolu-

cidn ya no quitando, sino dando a todo aquel que re"·-

. quiere de tener lo necesario o lo indispensable para -

vlvir. 

El régimen actual ha llegado a la superaclón

del concepto de justicia y del concepto de lo social aJ 

concebir en toda su plenitud el concepto también -- · -

13 
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prerionderante de lo que es y debe ser la seguridad so

cial. 

Ante la inquietud que generan estos ele1nentos

que integran la vida de nuestra sociedad, apasionado -

por tooo aquello que afecta o favorece a la sociedad a

la que pertenezco, me avoque en un modesto trabajo -

a pretender estudiar si no profundamente, sí con el -

interés de la juventud mexicana, los siempre lmpor·-

tantes campos de lo que es la justicia Social, la Segu

ridad Soclal y mlfs alln la actualmente en voga Teorra

Integral del Derecho del Trabajo que como aportac16n

de un ilustre jurista mexicano como lo es el doctor -

Alberto Trueba Urblna se ha integrado, ya a la cultura 

universal, en el ttmbito jurídico y social. 



lS 

CAPtTL LO l 

Jl STICIA SOCIA L. 



Solamente en razón de las relaciones soclales

es como puede concebirse a la justicia, al lgual que 

todos aquellos principios que gobiernan al Derecho. 

SegOn Montesquleu 1 los hombres se ven cons-

treftidos a vivir unidos, a formar, por impulso natural. 

una sociedad, pero nuts preclsamente bajo la presl6n -

del sentimiento de su debllldad. 

Ahora bien, una vez unidos los hombres, se -

trataba de vlvlr dentro de un «mblto de Igualdad que -

se hacra consistir en el sentimiento de debllldad en -

raz6n del aislamiento y asr en vlrtud de las clrcuns-

tanclas de que Ja unl6n hace nacer la fuerza. de esa

for ma se extingue ese sentimiento de debllldad para -

ser sustlturdo por otro mejor fincado y por ende m«s 

poderoso que es el de la ft.!'!rza. Eero el hombre es -

progresivo en sus impulsos y no solo se conforma nl

se ha conformado con obtener la fuerza por medio de

la unión sino que ha ido m«s alh1 y no solo ha aprove 

chado la fuerza de la unión sino que ha ido nuts alllf -



y no solo ha aprovechado la fuerza de su u!lldn para -

obtener un mejor estatus de vida sino que como conse 

cuencla de ese sentimiento de fuerza es como surge -

la guerra y esta ctrcunstancla que seré' en cuanto a -

lo ~s.terpo es exactamente la misma que encontramos-

en ~.V~.JJt..o .ol orden Interno. 

Asr pues las leyes en realldad no surgieron -

para ser apllcadas confirmando y estabilizando un hi

potético estado de armonra social, sino que el eurgl

mtento de las leyes tuvo como origen un ca.11e distin

to ya que estas se dieron precisamente para impedir 

una conflagraci6n o quizá para terminar con una lu- -

cha que no podra resolverse por otros medios o por-

otras vras. 

Entendidos estamos como juristas que la so

ciedad es condlcldn del Derecho pero para obtener -

una concepcit'Sn m«s correcta y clara podrlamos de-·· 

clr que el Derecho es' condictdn de la sociedad. Evl-· 

dentemente que son correlativos los conceptos de so·· 

cledad y Derecho y tan es asr que como quiera que -
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enfoquemos la situación se obtendrll la misma conclu-

s16n, o sen que el Derecho es social por excelencia y 

visto el prlnctplo a la inversa, la sociedad, no puede· 

darse como tal st no es dentro de un tlmblto de armo 

nra jurrctlca, pues los entes sociales sln armonfa ni -

regulac16n jurídica se convertlrfan en agrupaciones de 

cosas o de algo pero no tendrían las caracter1sticas

de sociedad. 

Asr pues considerando que la sociedad es pre

supuesto del Derecho y éste presupuesto de aquella P2. 

demos afirmar como ha quedado expuesto que el Dere 

cho es social por excelencia y la justicia preordinada 

al Derecho. resulta social por deflnlci6n. 

Dentro de un grupo social la acción humana -

queda regida típica mente por el Derecho que es dlscl

pllna de garantía o seguridad mediante la cual se ha· .. 

ce posible la vida en coman. Los sujetos miembros -

de una sociedad se ldentlflcan, pues sus acclooes se -

coordinan en el Irmlte recfproco, de aqur que sea po-

slble la actuación del bien comtln que surge de la tu·-



19 

tela de la vlda en conjunto. La justicia, pues. desa--

rrolla su funcl6n social en el momento mismo en que

se define y afirma como justicia legal, en conjunto de 

normas jurídicas que regulan Ja actuación del hombre 

en sociedad, tlene como función el hacer que se obre

en tal forma que las fuerzas humanas y sus consecuen 

etas vengan a equUlbrarse, igualarse o ntverlarse y -

la ecuact6n entre estas fuerzas se obtiene con la re--

gla de la proporcidn. 

Encontramos que existen bienes y valores hu

manos. necesidades y capacidades de trabajo: asr ---

pues la ecuación jur!dlca se obtendr4 balanceando el -

cambio de los bienes materiales con referencia dls--

tributlva a los m6r1tos, capacidades y dignidad del su 

Jeto: asr pues la establlidad de la vida en grupo depe!! 

de de esta armónica y disclpltnada redestrlbuci&l de -

alternativas reales y personales, sin cuya garantfa se 

rra mtts imposible mantener la vida del lndlvtduo. -

Ahora blen, si encontramos ~ue la justicia tiende a~ -

realizar su funcl6n a través de las leyes, de~mos --
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reconocer por tanto que la justicia legal es social. 

No podemos concebir la real1zactt'1n de la jus

ticia social. que como se ha expuesto, consiste en --

igualar y equilibrar las fuerzas sociales, si prevlame,!! 

te no ha sido realizado, aunque sea en forma parcial -

un supuesto que consiste en cierta paridad entre las -

propias fuerzas. 

Entendemos que el orden legal funciona como-

elemento de unl6n de todos los caracteres que integran 

la vida en comlln para fundirlos y constrUir entre ...... 

ellos un equilibrio armdnlco. Asr todos aquellos carac

teres de la vida en comlln son así mlsmo objeto de un 

proceso de coordlnacl6n por lo que primeramente de-

ben ser colocados en un mismo plano y precisamente -

este acto o efecto de colocar las fuerzas sociales bajo 

un mismo plano es lo que se entiende por paridad de· 

las fuerzas, aunque sí debe insistirse en que paridad· 

no debe entenderse como identidad, como equilibrio. 

Las fuerzas se contraponen tanto por sus ca-

racteres individuales como por sus vacilaciones y ose:! 
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laciones de sus respectivos valores, lo que se concl1 ye 

en una primlsa indeclinable. es que para poder equm-~ 

brar determinadas fuerzas es preciso situarlas en el -

mismo plano, pero esto no quiere decir que estt!n las -

unas en relación con las otras, nl en manlflesta tnfe·

rloridad, nl tampoco en abierta superioridad. Si los -

hechos se presentaran de tal manera que unos hombres 

domlnai:an totalmente a otros quedando los dt!blles fre.!1 

te a los fuertes, desvalidos y apartados, ya no nos e_!! 

contrariamos dentro del campo de las acciones huma-

nas cuya posición puede ser corregida mediante algdn

remedio que venga a asegurarlas, esto es convlrtlénd!!, 

las en acciones legales. Escariamos entonces dentro • 

del campo de lucha brutal y btfrbara de donde no pue

de surgir otra cosa que la voluntad de dominio ejerci

da por actos de Lmperlo al margen de todo Derecho y 

lo que es peor, cubriéndose de apartenclts. legales. 

Todo esto no es campo dende pueda campear· 

la Justicia sino es el terreno donde impera la tlranfa

de aquf que sl no se requiere construir sobre cimf<.'n-
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tos falsos, antes de intentar un equilibrio legal entre

las fuerzas de una determinada sociedad precisa prl-

meramente controlar la paridad que pudiera existir e~ 

trepersonas consideradas Individualmente asr como tal'!!. 

bién agrupaciones de clase. Esta parlflcaclOn (tenden- -

eta a la paridad} de las fuerzas sociales ser4n solo -

una primera etapa y la segunda la constituid el inten

to de consolidar el bien comun que se va tratando de-

obtener en la seguridad colectiva a traV\!s de la lega-

lldad positiva (2). 

La justicia consiste en armonizar, en coordl-

nar las fuerzas contrapuestas y esto se aplica cuando· 

se trata de realizar la paridad de las fuerzas sociales 

o cuando se tiende a Igualarlas y todo esto es por --

excelencla: solidaridad y compafierlsmo. 

Asr es como encontramos que. por una parte

la justicia social hará brotar el orden social objetlvow 

y la justicia social reallzarll ante todo el orden social 

subjetivo. Esto sucede en virtud de que la legaUdad -

realiza el sistema de lgualacidn procurando ellminar-



toda lesión en los cambios atribuyendo a cada uno se

glln sus méritos cuanto le pertenezca: pero a diferen

cia de la legalldad, n la soclalidad le corresponde 11!. 

traducir los correctivos necesarios en las respectivas 

sttuaclones lndtvlduales y de clase, pues no podemos

dejar de advertir a la vida con todas sus miserias, --

con todas sus incongruencias pero también con un ---

gran caudal de riquezas de valores morales. Evlden·

temente este razonamiento no solamente es aplicable--

para la sociedad que forman los Individuos sino tam·

blen para la sociedad que forman los pueblos. 

Los pueblos dice MANZZlNI son "leyes vivas" 

en el mundo (3). 

La justicia comienza con la obra de verificar 

y rectificar las condlctones reales de vida: hasta aqur 

es simplemente justicia social. Enseguida como una -

segunda etapa se dan las normas que vendrtfn a equl· 

librar las relaciones vitales consolidadas en su ser y 

se convierte entonces en justicia legal. Consecuente-

mente encontramos que son momentos el aspecto so- -

23 
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clal y el aspecto legal de la justicia de aqur que la te~ 

dencia a la paridad y a la igualdad. son momentos que

tienen la misma esencla ideal e hlstdrlca. 

La acci6n del conjunto social al conducirse con 

profunda vocac16n a lo justo. no se conforma con acoma 

damlentos extrfnsecos en los que las reglas dictadas -

vienen a constltulrse solamente en el dlsfrt1z de la fuer 

za; sino que va mh alhf en los presupuestos de hechos 

de la disciplina regulativa para dictar los correctivos -

sustanciales de situaciones reales que al mismo tiempo 

son la más pura aflrmact6n del lde,J de solidaridad que 

constituye el objeto de justicia. 

Esta busqueda de '1.lna pa:-tdad estAtlc:a anterior-

a una eventual ecuacldn dln~mica es, en realidad, en--

sfntesls el impulso hacia la proporci6n real y personal 

que solo puede llegar a ser una realldad como conqu1!, 

ta y a la vez como expresión de la libertad humana, .... 

en la medida en que subsiste en el espíritu. 

Paridad es libertad porque se convierte en el·· . 
reconocimiento recfproco de posiciones antagc5nicas sln 
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pretender ellmtnarlas de la vida y éstas posiciones an

tagdnlcas las resuelve la libertad con un sentido huma

no de mutuo respeto, afirmando asr la dignidad de am

bas partes sin la cual la vida en coman llega a conve! 

tlrse en una pa;ada cadena que no vale le pena arras-

trar. Es imposible negar a la vida en comlln un leal -

fundamento que lo constituye la lndecUnable necesidad

y su razdn de ser; de que los sujetos al constituir el· 

grupo, quedan situados en posiciones paralelas de mane 

ra que no choquen entre sr y mis adn, si paridad es-

libertad, por tanto también es untdad en tanto que pro-

mueve un acuerdo en el conjtmr:o de fuerzas reunidas -

en el mismo plano del medio social, mientras se din

el desenvolvlmlento y el incremento a tra~s de una -

recrproca seguridad. Si no se han realizado las con-

diciones de esta paridad, esto es, de esta libertad o· 

unidad, no tiene objeto preocuparse por los nombres -

de Justicia y Derecho. 

Ya c.¡ue la justicia social tiene funciones pre-

vias u:specto de la justicia legal. consistente en con~ -
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solidar las condlclones de vida, de esa vtda que el De· 

recho como sistema preceptivo debe hacer posible, es

l6glco que tal justicia, no es menos justicia que cual-

quier otra especie de ésta. ya que la justicia es por -

def Lnlcl6n armonra. En el campo de la justicia social -

se tiende a fincar la vida individual y colectiva en sus 

bases reales que con; sobre todo, bases esplrltualee, -

estructurando los vrnculos entre lndlvlduos, grupos, cla 

ses, pueblos, a la luz de la llntca fuerza colectiva que

es la solidaridad humana y clvil. 

La justicia legal es una virtud esplendorosa P!. 

ro podemos afirmar que es el esplendor que de ella -

emana, se ve lntenslflcado en su potencia luminosa en

tanto que interviene la justicia social y tiene tal fuerza 

que ahuyenta todas las sombras para que el egolsmo -

sea sofocado y en su lugar la filantrofa dé la suprema 

directiva de las acciones humanas de conmiserac16n y

de auxilio. 

justicia social es justicia general, mejor dicho 

seg\1n el término cldsico, es justicia universal. Se en-
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tiende por ésto la lnsercl6n del esprrttu de equtdsd en· 

tre las más puras vocaciones de la conciencia moral. 

Juetlcle universal es una concepcldn que es re

conocida. cuando se da en unidad con todos los denuts

impulsos esptrltuales, dentro de todas las denuts vlrt! 

des éticas, de aqur que el sujeto obtiene la conviccl6n 

de la necesaria paridad entre los consocios. La dtferen 

eta ese« en que la justicia social no se refiere a pre-

tensiones o acciones coercitivas. Si la justicia legal se 

caracteriza fundamentalmente por el ejercicio individual 

de los derechos, la justicia social es ante todo escuela 

colectiva del deber. 
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IGUALDAD Y DESIGUALDAD ENTRE LOO 
HOMBRES. 
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Los hombres son o la vez Iguales y desigua-· 

les entre sr segl.1n la teorro del Maestro Luis Recasens 

Shiches .(4). Desde el punto de vista de la esencia hu-

mana, la que nos es comlln a todos, evidentemente los 

hombres son Iguales, por lo tanto esta igualdad debe • 

ser en razdn de dignidad personal y esta misma igual

dad debe prevalecer por cuanto a sus derechos Mslcos: 

o sea, a todo aquello que por la simple virtud de ser

humano le pertenece: como con el derecho a la vida: -

la libertad Individual; la libertad de conciencia, de pe!!_ 

semiento, de op1ni6n, de expres16n; la seguridad de la

ltbertad personal o garantías procedimentales: la liber

tad de contraer o no matrimonio y de contraerlo con -

la otra persona que preste su consentimiento; la liber

tad de elegir ocupac16n 1 profestdn, oficio o trabajo; la 

llbertad de circulaci6n o movimiento; Ja 1nviolavl11dad

de la vida pr1vada: de la familia del domicilio y de la 

correspondencia, la libertad de reunidn y asociacldn -

para fines lrcltos 1 el derecho a la propiedad el prtnc!_ 

pio de la igualdad de los derechos democráticos; los ~ 
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derechos sociales, educativos, econ6mtcos etc. (5). 

Ahora bien en contraposición de toda la serle -

de igualdades que se han mencionado anteriormente, -

ta mb1én no podemos desconocer que muchas desigualda

des prevalecen entre los hombres y esto es en virtud·· 

de ciertas aptitudes ffslcas y mentales, de méritos y -

deméritos, y que dentro de e~tas caregorfas y desigual 

dades surgen determinadas relevancias de categorfa 

importante para la organlzac16n jurfdlca, 

Esto es que el Derecho debe tomar nota y as !. 

milar ciertas deslgualdades, es decir, el derecho las .. 

toma en cuenta en virtud de que producen efectos jud-

dlcos en determinados aspectos. Asr por ejemplo una • 

simple y sencilla desigualdad es la existencia de varo

nes y mujeres aunque desde el punto de vista de la -

dignidad y de los derechos Msicos, hombres y mujeres 

deben ser considerados Iguales, no obstante en otras -

esferas de la dlferenclac16n sexual esto debe produclr

efectos, como lo es en el matrimonio pues solo pueden 

casarse personas de sexo opuesto y de aquf derivan --
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también las medidas de protecclc.1n a la maternidad. -

Asr también encontramos que para los efectos del der!_ 

cho hay nlftos y adultos y mientras que los primeros -

deben estar sometidos a la patria potestad, los otros -

tienen obllgacl6n de cuidar y allmentar y educar e sua

hljos. 

Encontramos también sujetos altamente callflc!_ 

dos por su talento, por su integridad para el desempe

ilo de determinadas funciones sociales de tipo profesio

nal o de autoridad mientras que por lo contrario tam·· 

bien encontramos personas en las que no concurren ta

les aptitudes. Es asr como individuos vigorosos y mus· 

culados podrtln estar en condlclones de desarrollarse • 

como agentes de pollera y de seguridad y necesartamen 

te deberdn excluirse de estos menesteres los débiles y 

torpes. 

Asr pues dentro :.::del dmblto de un grupo so-· 

clal moderno, encontramos como un fendmeno emanado 

de esta socledt:d, el problema económico social. En el 

problema social econ6mico se ponen en juego mdltiples 
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factores. Encontramos evidentemente factores económi

cos que son de flagrante importancia, ya que sln pros

peridad no solamente les tra mal a los empresarios y

a los capitalistas sino evidentemente a la masa obrera. 

Existen ta mbtén factores morales ya que es preciso - • 

obtener claro concepto sobre la functdn de lo económi

co dentro de la vida humana y sobre los deberes mora 

les que cada quien tiene para los demlfs. 

No obstante encontramos sobre todo factores -

de justicia. El principio de justicia ·entre las relaclo·· 

nes entre empresarios, capitaltsta, director, empleado 

obrero dentro de un establecimiento industrial y comet 

clal, ha sido és y seguirá siendo uno de los estudlos·· 

de vital importancia y evidente necesidad. 

El problema social econ6mico manlftesta mt11· 

tiples aspectos o dimensiones desde el punto de vlsta -

de la justicia; y es que siempre ha sldo dlffcil definir· 

los procedimientos qÍ.le sean rruts justos rruts oportunos 

y rruts eficases para cumplir en la mayor medida pos_! 

ble una igualdad de oportunidades. 
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Existe también otro aspecto de la problenuttlca 

social econdmlca que se hace consistir en allmencactdn, 

vivienda y asistencia médica, constituye una fase de vi

tal importancla que cae preclsamente en la gama de -

los Seguros Sociales contra condiciones y situaciones -

adversas para el hombre tales como la ancianidad, tn

vall~z, enfermedad, viudez, orfandad, accidentes, pa

ro etc. (6). 

La propiedad privada es necesaria porque sin-

ésta no puede haber propiamente llbertad real y efectt-

va. 

El hombre por virtud de su condlcldn de pers~ 

na debe tener el derecho a establecer una relactdn ln-

dlvtdual con determinados objetos materiales respecto -

de los cuales pueda decir que son suyos; pero eviden~ 

mente que por la misma razdn que a la libertad se le

tmponen llmltactones en aras de la coexistencia, asr -

también la propiedad est:I sujeta a limitaciones. No de

be olvidarse que desde los primeros momentos de la -

historia se ha afirmado que el hombre pue.de tener ---
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algo que pueda llamar suyo propio y este mismo feDOff!. 

no transportado a la socledad moderna se aprecia como

lo expreoo el poeta alemdn ScbUler que mientras que el 

hombre no encuentra algo de lo que pueda decir que ea

suyo, "asesinad e lncendtar4"(7). Asr pues en la socie

dad moderna ampltando el concepto. queremos con nues· 

tro esfuerzo ganar dinero que nos sea pecullar, al que-· 

le demos Ja aplicación que nos parezca como comprar -

una casa. pagar un abono, lr al teatro, comprar una jo 

ya etc. Esto significa que la propiedad privada es UDI -

proyección humana y es asr como el hombre no ama so

lo la libertad sino que busca su libertad asr tamblln ao

apetece las cosas sioo ••sus cosas". 

El derecho de propiedad se fundamema en el -

orden social siendo este derecho lnvunerable e inmuta-

ble. sln embargo encontramos junto al derecho, el uso

deI mismo, del que depeooe un orden social; pero si -

junto con el derecho se concediera el abuso del mismo

el pretendido orden social se verra desvirtuado al des«>! 

den. Evidentemente la propiedad tiene una funct6n -----
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social, pero no "es" una función social porque de ser • 

asr se reduciría al cumplimiento de una mlsb1n que de

be ser realizada Inmediatamente. El derecho de propie

dad es un derecho fundado sobre la misma naturaleza -

del hombre y de las cosas por medio di": cual el hombre 

dispone de los bienes en su propio e Inmediato lnter~s. -

inmediatamente en intereses de la sociedad, asr pues la 

propiedad privada es un derecho no social stno 1nd1vt--

dual que tiene bastante de social; Inmediatamente es 1n

divldual mientras que mediatamente llega a eer social. 

Esta idea respecto de la propiedad privada eo-

bre aquello que se ha producido o de lo que se ha gaD!. 

do con el trabajo personal, explica y da IegtrfmJdad a -

una remuneración que sea justa y adecuada pero para -

todos los factores de esfuerzo y ~rito humanos que 

intervienen en la produccidn econ6mlca, esto es que se 

justlflca un salarlo justo de los obreros,. igualmente -

una justa compensación para todos aquellos que reaU-

zan funciones de direccl6n, justifica tambt~n la remune 

racMn o ganancia para el empresario esto es para la -
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persona o grupos de personas que aportan una lniclatlva 

un espíritu de aventura y de creación y que contrlbuye

de este modo a abrir nuevos horizontes que imaginan -

nuevas cosas yendo hacla el mejoramiento o perfeccio

namiento de otros objetos, md'quinas bienes de consumo 

etc. etc. 
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QUE ES LO SOCIAL. 
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Evidentemente lo social es lo contrapuesto a lo 

lndlvtdual que es lo \1nlco que conocemos con plena evi

dencia. Lo social desborda lo lndlvldual en la misma - -

forma en que la sociedad desborda la pura agregacf.6n -

numt!rlca de individuos. 

Los individuos se comunican entre ar por tm-

pulso de una incUnactdn o necesidad congénita a la que 

llamamos soclablltdad, ~sta, genera el fenómeno de -

las interacciones humanas y se producen :.reciprocldad

de acciones y una conextdn de fines entre los que estd 

inserto lo social. La sociedad determina las acciones· 

del individuo, pero el individuo (persona en cuanto a -

repertorio de acciones ejemplares), contra influye in

sesantememe en lo social. 

El inventor, el artista o el ix>lltico infiuye -

incesantemente en la sociedad, no solamente por la -

lmttacf.6n refleja de los individuos sometidos a su --

tnfiuencla, sino como creadores de nuevos pensamien

tos y formas, de nuevos mddulos de conducta, de nue 

vas trptcas de organl.zacldn. 
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El análisis de lo social como forma constitu· 

tiva de la realidad o como proyeccic.'Sn de sus poslblli-

dades lógicas o irreales determina la idea o el ideal -

social. Idea o ideal son términos correlativos pero no 

son en modo alguno ni equivalentes nl reductibles el -

uno al otrot de ahr que hay que separar tajantemente

la idea de la realidad soc1al y polltlca. La situac16n -

de crisis del Estado actual es la que da un nuevo ----

realce a la slgnlficaci6n de la justlc1a social. El cri-· 

terio de regularlzactdn de lo social constantemente so

metido a las pruebas de su virtualidad en la reaolu--

cl6n de los conflictos sociales. 

El hecho de que la justicia social no haya lle· 

gado a un estado de definlcl6n plena para la c;onclen--
. 

eta actual, explica como su mejor exponente la situa-

ción de crisis porque atraviesa el mundo. 

La paz no ser~ posible hasta la lntegracltSn -

total de la sociedad dentro del Estado, lo que supone

la resolución del problema de la justicia social. 

La justicia social. considerada como un -·--
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marco de posibilidades realizable dentro de una estruc· 

tura de sociedades actuales, cualquiera que sea su rE.!-· 

gimen poli'tico. es to que identlflca a la justicia social· 

con la seguridad social. La seguridad social es el mr

nimo de las reivindicaciones. consideradas como lndls· 

pensables para el logro de la estabilidad social y, co-· 

mo consecuencia es el sistema de posibilidades para -· 

el desenvolvimiento ordenado y pactflco del Ideal so·-

cial. 

Este mf'nlmo de retvtndlcaciones trae lmpircl-

tos la realizac16n de postulados fundamentales de la -

justicia social peto con subordlnacldn d las posibilida

des reales de un pars dentro de su especial grado de

evolucldn econdmica. 

Aunque por su contenido la seguridad social -

es un concepto relativo, sin embargo es concepto abso 

luto en el sentido en que sus exigencias asumen la to

talidad de las reaUzactones posibles de la Justicia so

cial. 

Sabido es que Ja seguridad social es una de -
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las cuatro libertades fundamentales que por primera 

vez se enunciaron ante el Congreso de los Estados U'!! 

dos de Norteamérica, por el presidente Roosvelt y que 

fueran después los que inspiraron los postulado& de la

llamada Carta del Atlántico (8). Una sola palabra con-

tiene como resumen a estas cuatro libertades y es la· 

de Seguridad. Seguridad intelectual como libertad de ... 

palabra y expres16n; seguridad religiosa o moral como 

libertad de rellgl6n y creencias; seguridad nacional co

mo llberacl6n del temor a la agresl6n; seguridad eco-

n6mlca como liberación de la necesldad. 

Seguridad social significa pues, seguridad del· 

Ingreso requerldo por el coeflclente de subsistencia, -

de aquf que el aseguramiento de todos los riesgos de-

que pueda ser víctima la criatura humana por causas -

independientes de su voluntad, es seguridad social. 

Todo esto en el sentido estricto en el concep

to, pero en un sentido a mpllo, seguridad social es el

siste ma de las relaciones de las condiciones exlstlblee 

para una nueva ordenación de las relaciones sociales. 



La seguridad social comprende la satlsfaccldn -

de las necesidades individuales en su aspecto económico 

sin embargo es perfectamente claro que la seguridad -

material no es rrufs que parte de una PoUtica Social --

f1!1s amplia que abarque la persona humana en la inte

gridad de sus relaciones lnterindivtduales, es decir, de 

la sattsfaccidn de las necesidades tanto del orden mate

rial como esplrltual. 

El aMJ.lsls de lo social como forma constituti

va de la realidad o bien como proyeccl6n de sus posl·

billdades ldglcas o ideales, determinan la idea o el --

ideal social. 

Debe tomarse en cuenta que ldea e ideal son -

términos correlativos por cuanto se refieren a una to

tal realldad; pero adn cuando sean conceptos correlati· 

vos no son en modo alguno equivalentes ni reducttbles

el uno al otro. Antes bien su dlferencl.a estriba no so· 

lo en la exlgencta del orden conceptual sino mis bien -

en una necesidad de orden practico, de aquf que haya -

de separar tajantemente el ideal de la realidad social -
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)' poUtica. 

La situación de crisis del Estado actual es lo~ 

que dá un nuevo realce a la signtficaci6n de la justicia 

social. Como consecuencia de esa situac16n el criterio 

de determinación de lo "socialmente justo" no es ya •• 

un Ideal social sino un criterio de regularlzact6n de lo 

social constantemente sometido a las pruebas de su -

virtualidad en la resolucl6n de los conflictos sociales. 

El hecho de que la justicia social no haya lle

gado a un estado de deflnic16n plena para la conc:ten-

cia actual, explica como su mejor exponente la sltua· 

c16n de crisis por la que atraviesa el mundo, y, los

antagonismos nacionales e internacionales que son su

consecuencia. 

La paz no sera posible hasta la integraclc'.Sn -

total de la sociedad dentro del estado, lo que supone -

la resolución del problema de la justicia social. 

Por lo tanto el problema de la justicia soM-

cial trasciende a la realidad social en todas sus dt-

mensiones como el verdadero centro de sustentaci6n-
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de la paz social. 

La solución de este problema escrlba en la po

sibilidad de la real1zacl6n de dos cc~1cepcfones fundame!! 

tales que son: o la solución totalitaria por subversldn • 

de las actuales estructuras pollticas a fin de readaptar

las a un nuevo régimen de justicia social. o blen a una 

soluct6n relativista en la que, sin tomar en cuenta la • 

estructura pol!tica de un país, garantice un mlhlmo de· 

satlsfacc16n a los postulados de solidaridad de un gru·

po social, que evidentemente seri.1n el supuesto de toda 

justicia social concibiendo a ésta como a un sistema • 

de posibilidades técnicas, no de aspiraciones desea·-· 

bles, y cuyos términos de reallzac16n estltn fatalmente 

vinculados a Ja evolución social de un país o de una 

comunidad de paises. 
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JUSTICIA SOCIAL COMO SEGURIDAD SOCIAL. 
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El orden de concepciones que consideran a !a

justicia social como un sistema de posibilidades realiz~ 

ble en el marco de las sociedades actuales cualquiera -

que sea su estructura poll\:lca, es aquel que identifica -

la justicia social con la seguridad social. 

Debe considerarse la seguridad social como el

mlblmum de retvlndicaclones indispensable para el lo·· 

gro de la estabtlldad social; consecuentemente es o re

sulta el sistema de posibilidades para el desenvolvl---

miento ordenado y pacifico del Ideal social. 

Para lograr la reallzacldn de los postulados -

fundamentales de la justicia social se requiere ese mr

nimo de reivlndicactones pero con la debida subordina

ción de las posibilidades reales de un país o de una -

comunidad de paises dentro de su especial grado de -

evoluc16n ecooomtca. 

La seguridad social, aunque por su contenido

es un concepto relativo pues no se identifica con el -~ 

Ideal social en su pleno sentido, sin embargo, es .un • 

concepto absoluto en razdn de que sus exigencias asu-
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men la totalidad de las realizaciones posibles de la jU!, 

tic la social. 

La relatividad de este concepto lo es con rela

ción a la ideal social, no tanto en el orden de las po-

sfhllidades realizables en un determinado estado de la

evolucl6n económlca de un pafs. 

Se considera la seguridad social como una de

las cuatro libertades fundamentales enunciadas por pr_! 

mera vez ante el Congreso de loe Estados Unidos de • 

Norteamérica por el Presidente Rossvelt y que poete-

rformente inspiraron en los postulados de la llamada -

Carta del Atl4ntlco. 

El contenido de estas cuatro ltbertades puede

resumirse en solamente una palabra~ seguridad. Esto· 

es fácil expllcarlo pues teniendo como base segurldad

se entiende: seguridad Intelectual o espiritual como la

lfbertad de palabra, de expresión en todas sus formas 

seguridad reUglosa o moral como la l1bertad de cree!!. 

etas y de religi6n: seguridad nacional o pollttca como· 

liberación del temor de agresión y seguridad económl· 
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men la totaUdad de las realizaciones posibles de la Ju! 

tlcia social. 

La relatividad de este concepto lo es con rela

ci6n a la ldeal social, no tanto en el orden de las po-

slbilidades realizables en un determinado estado de la· 

evolucl6n económica de un pafs. 

Se considera la seguridad social como una de

las cuatro libertades fundamentales enunciadas por pr,! 

mera vez ante el Congreso de los Estados Unidos de • 

Norteamérica por el Presidente Rossvelt y que poste .. -

riormente Inspiraron en los postulados de la llamada -

Carta del Atl4nttco. 

El contenido de estas cuatro libertades puede

resumirse en solamente una palabra; seguridad. Esto· 

es fdcil explicarlo pues teniendo como base segurldad

se entiende: seguridad intelectual o espiritual como la

llbertad de palabra, de expresidn en todas sus formas 

seguridad religiosa o moral como la libertad de cree!!. 

etas y de religi6n; seguridad nacional o polltlca como· 

liberaci6n del temor de agresidn y seguridad ecooomi· 



ca material como lo es la liberación de la necesidad. 

Seguridad social significa seguridad del ingreso 

requerido por el coeficiente de su subsistencia o sea • 

el aseguramiento de todos los riesgos de que puede ser· 

vfctima la criatura humana por causas independientes • 

de su voluntad. 

Todo esto ha sido concebido en su sentido es· 

trlcto pero en su nW'.s ampUo sentido se concibe a la -

seguridad social como aquel sistema de· condlclones ...... 

exigibles para una nueva ordenactdn de las reaUzaclo·

nes sociales que reemplace por su contenido material-

y efectivo el sentido puramente abstracto de las consti

tuciones de tipo liberal. La seguridad social comprende 

la satlsfaccl6n de las ncestdades Individuales en su •• • 

aspecto econdmico no solo por ser las mis apremian-

tes para la criatura humana sino que son las de rrufs -

fácil ponderacidn. 

No obstante la seguridad material no es rrufs • 

que parte de una Polrttca Social rruts amplia que abar-

que a Ja persona humana en la integridad de sus reta--
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clones lnterindlvtduales, o sea la satlsfacctdn de las -

necesidades, tanto del orden material como esplrltual. 
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POSTULADOS DE LA JUSTICIA SOCIAL. 
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Deflnlr los postulados de la justicia social in· 

sertándolos en el mundo de una ideología no resolverla 

nlngan probla m, porque "lo social". implica un orden -

de exigencias que involucran su efectividad práctica. En 

este orden de realtdades encuentra la justlcla social su 

efectiva base de sustentac16n. Lo social evidentemente

no es una estructura amorfa sino un proceso en cons-

tante curso de alteract6n, igualmente apto para el ava!!. 

ce que para el retroceso. El campo de lo social se -

emplaza en este dominio de realldades para insertar -

en ellas los estímulos que determinen las condlclones -

necesarias para su desarrollo en el sentido del ideal -

social. 

justicia social es una orden de atribuciones --

proporcionalmente adecuadas al fin de la convivencia. -

Lo importante en este orden de atribuciones no es tanto 

su enunciado sino su contenido vital respecto de sus -

reallzaciones posibles en una comunidad determinada. 

El contenido de estas atribuciones no puede ser 

determinado rruts que por las finalidades de la conviven-



cia ya que la convivencia no solo es un hecho sino la -

condtc16n para el desarrollo social y el de las lnstltu·

clones que son su base. Asr pues la idea de conviven-

eta es la que determlna las exigencias de le justicia so 

clal. 

Ahora bien lo anteriormente abarca dos aspee· 

tos fundamentales que son por una parte el de su reali

dad como estructura de relaciones sociales y el de su -

perfectiblUdad o aptitud para el cambio en el sentido da 

ideal social. Estos dos aspectos integran la idea de CO!!, 

vivencia por cuanto a expresldn o estdtica o dimfmlca de 

lo social. 

Consecuentemente los postulados de la justfcla

social tienen forzosamente que estudiarse bajo una do-· 

ble conslderacl6n: l. - Ordenar cuanto tienda a aglutinar 

los nexos de la convivencia, proscribiendo cuanto tien

da a disolverlos y; 2. - Promover un sistema de condl-

clones que potencien al mctximo el desarrollo de la 

convivencia en el sentido del Ideal social. 

Estos dos principios expuestos determinan en -
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forma clara y precisa las atribuciones socialmente ne-

cesarlas dentro de las cuales forzosamente tiene que -

concebirse los postulados de la justicia social. 

El cardcter especttlco de las comunidades po·

llticas como sistema de posibilidades limitadas en el ... 

campo de lo social. determina la restriccl6n mis deci· 

slva que se opone a la aplicacidn pura y simple de los· 

posturlados de la juscicia social. 

Es claro que a un determinado grado de evolu· 

ci6n social, le corresponda un orden paralelo de reall· 

zactones posibles dentro del d'mbtco de l• justicia so-

cial. La relaclvldad de estas realizaciones en el d'mbl

to de la justicia social no se refiere a la Idea en sr -
misma que postula su necestdad de manera lndependle.!! 

te de su adecuac16n a una sociedad determinada. Es -

claro que el campo de lo socialmente relvindtcable re· 

sulta Igual para todas las sociedades y solamente lo -

que las distingue por razones que deriven de la pecu·· 

Harfdad de su estructura son lae dlmenslones en la P2 

sibUidad de su apltcacl6n, sin embargo, desde el pun· 
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to en que una colectlvtdad toma conciencia de la Inter

dependencia de grupo. en esta medida le son inmedta-

tamente aplicables Jos postulados de la justicia social • 

como hechos y circunstancias,. que derivan de una con

vivencia org4nlca. 

EJ principio de la soltdarldad o de interdepen

dencia de grupo no debe considerarse tan solo como un 

principio normativo sino percibirlo como lo que ~a. o

sea un hecho biológico cuya auténtica stgnlftcacl&l asu

me la realidad fntegra de la convtvencta. 

La cooperactc.'Sn en el fmblto de la convlwncla

no es una cooperaci6n mecllntca sino una cooperacl6n .. 

orgif nica impuesta por la dlvlstón técnica del trabajo de 

una colectividad y que genera una asootac16n económica. 

En ella, el tndlvlduo compone una unidad económica !l 
sustituible con derechos y obllgactones propios y su -

condlct<Sn de miembro de la econ<Smta de la producct6n 

le impide que sea tomado como simple medio al aervl 

clo de las necesidades sootales. 

Durante los primeros estudios de la produc-· 



ci6n industrial, el hombre podría ser considerado como

unidad de fuerza o energía complementarla de ta de la -

máquina, por que los rendimientos de esta constltufan -

simplemente una serle de productos en los que la canti

dad calificaba decididamente la producci6n. Pero con el

adelanto de la tecnología Industrial, la unidad hombre -

volvió a recupernr su valor constituyente de la empresa 

de producción dejando así de ser un subrogado de la 

rmquina. 

La tecnología ha abierto todos los caminos a la 

iniciativa individual y los progresos en la prcxlucc16n -

invariablemente van unidos al rango del factor hombre y 

:Je aquí o sea de esta conslderact6n derivan las razones 

Je mayor apremio para la consagraci6n de los derechos 

de la persona humana. 

Asr pues los postulados de la justicia social 

se Inscriben en este orden de consideraciones fundamen 

tales que tratan de consagrar al lndlvtduo humano en -

su doble condicl6n de hombre y trabajador al servicio-· 

de la economía de produccf6n de una comunidad. 

55 
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Como hombre en sr mismo se infiere por su -

condicl6n humima el respeto a su indlvtduaUdad y el -

cumplimiento de los fines que le son inherentes, como 

en los que se finca en definitiva el destino de la soc!! 

dad. Como trabajador necesita del aseguramiento de -

las condiciones cuaUftcativas que le erijan en miem-

bro lndevlslble de la economía de producción de una .. 

comunidad. 

Esta doble condictdn, legl'tlma la naturaleza -

d~ los ordenamientos que derivan de la justicia social 

como atrlbuclor>es socialmente necesarias para una -

cooperacl6n plenamente orglfnlca de la convhencta. 

Como ordenamientos tendientes a la regula·

ción de la convivencia estttn naturalmente subordina-

dos al grado de evolucl6n social de un pafs o de una

comunldad de paises; pudiendo variar el sentido de es 

tos ordena mientas segCin los criterios de determtnactdn 

que se adopten, sin embargo se juzga factible fijar un 

denominador comdn que abarque la totalidad de las -

exigencias de la convivencia humana en los dos aspee-
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tos de las relaciones del individuo o sean como trabajl!,. 

dor y como hombre. 

Con este espíritu podemos adentrarnos a la 

enunciaci6n de los ¡xlstulados de la justlcla social. 



se 

.. A • 

EL DERECHO A LA SALUD. 
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Las constituciones del ctclo liberal han consa

grado solemnemente el derecho a la vida, a la integr!. 

dad ffsica, como rrufxlma garantra de la libertad lndu! 

trial: pero han omitido el derecho a la salud, lo mis

mo en su aspecto de preservacidn del equilibrio orgd

nico. como en el de su restablecimiento funcional. No 

fué sino hasta en algunas de las constituciones surgi-· 

das al término de la primera de las dos grandes gue• 

rras (constltucldn de Weimar) se inician los primeros 

avances de la leglslactdn que considera el mantentmien 

to de la salud como la garantlll mdxlrna para el desa

rrollo individual ·pero sin que logre encarnar en prev.! 

stones efectivas. (9). Desde principios de siglo se --

empieza a hablar del "delito" Sanitario, y la eugene-

sia como pollttca de preservacl6n y mejoramiento de

la especie y as!, adquiere toda su relevancia, sln --

embargo todo este movimiento choca con la tradtcidn· 

individualista que considera la preservac16n y resta-· 

bleclmtento de la salud solo como un deber individual, 

no corno una necesidad social. 
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Esta concepcl6n Individualista a la luz de las in

vestigaciones más recientes representa un punto de vista 

discorde con la realldad social. 

La salud es un bien que puede y debe conquistar

se para todos y cuya conservaci6n es condlc16n sinequa -

non para el logro de los demi:fs bienes de la existencia; y 

sin embargo la realidad nos demuestra que la saluda es -

un bien q.¡e muy pocos puenden costearse. 

Asr pues yendo a la realldad en que vivimos el -

ejercicio Ubre de la Medicina, el profesionalismo mddl· 

co, han hecho de la salud un derecho para minorías prl· 

vtlegtadas; y esta anomal!a ea tanto menos admisible por 

tanto que las técnicas mas avanzadas que practican los -

grandes profesionales de la medicina, son b!cnlcas que· 

ellos no han creado y que se debe al genio de los investi

gadores y que los profesionales o profeslonallstas no ha

cen más que explotarlas. 

El índice de las enfermedades que hacen pre 

sas en las masas de pueblo de casi todas las naciones es 

todavra impresionante. La asistencia pl'.lblica esta tnfor-



macla por el criterio de servir de recurso supletorio a Ja 

necesidad individual de aqur que no este! articulada en el -

sentido de un riguroso sentido social que responsabilice -

sus funciones y las lleve a términos de la exigible effcle,E 

cla. 

Por tanto es necesario reestructurar por entero 

la tabla de los deberes del Estado. anteponiendo el servi

cio de salubridad social a todos los demds servicios esta· 

tales. En nuestros tiempos en que tanto se habla de la ... 

soclallzacldn de los servicios pt1bllcos, todavfa no se ha -

reparado en que la socializacldn de la medtclna es lo mis 

importante. 

Debe tomarse en cuenta que hasta ahora Rusta -

es el llntco pafs que ha soclallzado los servicios m&ilcos 

aunque desafortunadamente en dtreccldn poUtlca contra -

ria. Inglaterra por la apUcacidn consecuente de los ... 

principios: gratuidad y universalidad del servicio ~dt

co, estd: en el punto de su total estatlftcacidn. 

La técnica de la salud, desde el punto de vista· 

social o colectivo no solamente comprende el restablec!_ 
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miento trslco después de la enfermedad, sino que es una 

polnica de mayores dimensiones que abarca una profi -

laxls social tendiente a prevenir primero las enfermeda

des, después a curarlas y como consecuencia a propor -

clonar un servicio de convalecencia y restableclmlentos

ffslcos mediante un trata miento que puede ser médico y

postmédlco. 

Asr pues se trata de' una polfttca tendiente no s2 

lo al equlllb~io orgánico, sino a la plena recuperactOn de 

la capacidad del trabajo y del fortalecimlento ffslco. 

En esta forma esta poll'tica interfiere no solo la 

acciOn del Mlnlsterlo de Salubridad; sino también a la del 

Ministerio del Trabajo, ya que el perfodo de convalecen -

eta requiere el concurso de los días necesarios para su-

logro total y para que esto sea posible, los dfas que para 

esto requiere el trabajador, deben ser remunerados, lo

que implica nuevas revisiones legislativas. 

Es claro que para la realización de una poll'\:ica· 

de tales dimensiones. resulta insuficiente la acción del -

Individuo. AOn cuando éste cuente con medios econ6ml • 
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cos suficientes no respondería en todos los casos del -

tiempo requerido oarn llevarla a pleno cumplimiento. 

La estructura del trabajo en nuestras socieda

des es férrea y no exime a nadie de la ocupación ---

constante, ni le Importa que eJ trabajo se reallce l'Or· 

Individuos enfermos o ffslcamente disminuidos. Solo -

los oueblÓs económicamente adultos dan mdu. iml'Ortan

cia a la organizaclOn de una estructura que a su fun·

cionamiento. Una estructura orgánica basada en la or

ganización clentfflca o simplemente en el area del tr! 

bajo, no necesita del agotamiento ffslco de los que le 

sirven para llegar a plenitud de rnndlmlento; estd es

tructurada de acuerdo con su función y puede perml-

tlrse la libertad de no pedir de sus trabajadores sino 

aquel de esfuerzo compatible con sus lndlvtduales --

energras no tiene necesidad en ntnglln caso de restar· 

les por la exigencia de esfuerzo lnmcxlerado la ale--· 

gría de vl vir. 

Es pues el Estado, como suprema expresión· 

de la solidaridad social a quien le incumbe organizar 
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.... 
en toda su eflclencla el derecho a ta salud, como el -

derecho más esencial o lmpottante para una comunidad. 

~ la efectividad de este derecho dependerá la realldad 

o reaHzacl6n de Ja consagración de los demás derechos 

polll:lcos y sociales. En casi todos los estados los ser• 

vicios de salubridad pt1bllca son relegados a función -

secundaria desafortunadamente perslste aan una tradi-

ctón nefasta que es la de pensar en que la preserva-

cldn y el mantenimiento de la salud son solo un deber 

individual )' no una necesidad soctal. 

Tonto económicamente como desde el punto de 

vista de la previsfdn social, el mantenimiento de la -

salud pllbllca es un corolario lógico del pago de sub-

sldlos altos por Incapacidad e invalidez. La invalides

º incapacidad profesional to mismo que la Invalidez -

estricta o Incapacidad natural. para el trabajo determi

nan en el Estado la necesidad de reducir lo mds posl· 

ble los casos de subsidio. de ahr que dentro del pun-

to de vista del Seguro del Estado surge para éste la -

necesidad de prevenir o aminorar los efectos de la en 
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fermedad pero en el mlsmo momento en que se produ

ce de otro modo lo que no pague en profilaxis preven

tl va o curativa tendrá que pagarlo en dlsmlnucl6n de -

capacidad de trabajo o en subsidios ¡x>r enfermedad o

lncapactdad. 
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.. B. 

DERECHO AL TRABAJO. 
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El derecho al trabajo surge del hecho de la • 

convivencia humana dentro de la cooperacl6n económica 

y es correlativo del deber del trabajo. Tanto el dere-· 

cho al trabajo como el deber del trabajo corresponden· 

a los dos arranques capitales de la economra de pro-·

duccl6n que son por una parte la del individuo y por la 

otra la de la sociedad. 

SI el deber del trabajo es una exigencia de la

socledad para con el individuo, encontramos que el de· 

recho al trabajo es la pretensl6n que el individuo alza· 

frente a la sociedad; ahora bien si el deber del traba·· 

jo es una necesidad para la economía colectiva, el de

recho al trabajo lo es para la economra individual. 

No obstante el derecho al trabajo no surge por 

oposlcl6n entre dos diversas economías, sino precisa-· 

mente por la lntegrac16n de la íinlca e indlvlslble eco

nomía que es la soclal y que no es otra cosa sino el· 

resultado de la 1ntegraci6n de todos los individuos que 

la componen: y de esta economra social deriva su na

tural corolario, el deber de la comunidad para con el 
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el individuo. 

El deber del trabajo se afirma primero en la • 

evolución social en agravio y detrimento de la persona

lidad Individual y llsr se refleja en la lnstltuctdn de la· 

esclavitud y en la de la servidumbre en todas sus tor· 

mas. 

Solamente con el pleno reconocimiento de la • 

lndivldualtdad con valor prnplo e independiente, se CO,!! 

figura virtualmente el derecho al trabajo y es asr, --

virtualmente oero no efectivamente en todo el transcur 

so del ciclo liberal mientras la vigencia del "Estado -

Pollera" se .llmits a presidir, pero no a solventar los

confilctos entre los hombres, 

Fué necesaria la igualdad ante la Ley para -

que esca igualdad pugnara por transformarse en un -- • 

sistema de condiciones iguales 'para la tnlclatlva y el

esfuerzo humano. El derecho al trabajo no ¡x>stula to

davía esta Igualdad de licitud para el esfuerzo humano 

que requiere un cierto complejo de condiciones que ·

afecta a ta misma naturaleza de la estructura social -
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el Individuo. 

El deber del trabajo se afirma primero en la • 
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que requiere un cierto complejo de condlclones que ·

afecta a la misma naturaleza de la estructura social -
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y a un nuevo stste ma de valores, pero sr consagra la-

primera de las condiclones para el reconoclmlento del 

incllvlduo como unldad de proteccidn divisible. 

Para la conciencia social actual, el derecho -

al trabajo no tiene contradictores; de aquí que ee --

comprenda el peligro del paro forzoso o en masa, -

por lo tanto ya el problema no consiste propiamente .. 

en el reconocimiento del derecho al trabajo sino en -

la forma de prevenir y regular el fenómeno del paro. 

En su dimensión Qltirna y más decisiva la ·

contracción de la mano de obra depende de la sttua·

c16n lnternaclonal. El enrarecimiento del mercado --

mundial determina a la postre la contraccldn de la • 

oferta de trabajo por el hecho cada dfa más visible· 

de la interdependencia de las economras lnternaclona 

les. Las autarquias económicas ee han mostrado rel· 

terada mente como empeños de imposible reallzact6n -

de aquí que para ser nacionalmente eficaces tienen que 

ir acompaf'iadas de la dictadura polftlca y adn asr no-

pueden sustraerse a la necesidad de desbordarse fue--
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ra del territorio nacional a la busca de primeras mate· 

rias, con lo cual, las autarqulas económicas que nacen 

por un instinto de defensa acaban por hacerse agresl-

vas y terminan con la guerra. 

El desarrollo del capltallsmo no ha llegado al

punto en que una ordenacl6n económica universal es -

mds apremiante que una organlzaci6n poln:lca, y fuera

de esa ordenación, lo llnlco observable en el mundo es 

una situación de pueblos dominadores y dominados por

el imperio de la economfa. 

El derecho al trabajo, a un trabajo plenamen

te \'.ftll y humano depende en dltlma tnstancla de un -

concierco económico a base de la igualdad entre los -

pueblos y asr encontramos que la evoluct6n polnlca y

econ6mlca llevad Irremediablemente a los pueblos a -

la catdstrofe o a un entendlmienco supernactonal. 

En el lfmbito exclusivamente nacional la regu· 

lact6n de la dlscontlnutdad del trabajo, se ofrece como 

perspectiva de poslbllldades muy limitadas para los •• 

cursos normales de un Escado y asr, encontramos que 
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ni en Inglaterra, ni el Cantón Suizo de Salnt Gall, que

son los dos estados que han proyectado el sistema gene 

ral del seguro contra el paro, han podido resolver efi

cientemente el problema. Los ciclos de aguada· depre-

sión económica a los que viene aparejado el fenómeno

del paro no pueden ser disueltos con los i:-ecursos na-

cionales. (11). 

encontramos que en los pueblos de fuerte es -

tructura capitallsta como Inglaterra y los Estados Uni

dos, todavía se tiende a resolver en gran parte el fe-

nomeno del paro por procedimientos que engloban una -

verdadera detracción del capital nacional. Anlqullarlo-

no es empresa posible, de aqur que se ha dicho que -

el paro es el verdadero talón de Aquiles de la econo-

mrn capitalista. 

No por la incontrarrestable objetividad de lo -

anteriormente citado se da con menos apremio ante la 

conciencia social actual. el derecho al trabajo. 

Todas las comunidades polntcas están en el -

deber de consagrar el derecho al trabajo tratando a -
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los individuos como miembros de la producción de la -

colectividod con propios fines. 

Pnt·a todo esto les scrd preciso Intentar nuevos 

métodos de plonlficaclón económica en comblnaclón con 

sistemas mas eficientes de seguridad social; sin emba! 

go al cumplirse esta finalidad serán fatalmente lleva-

dos al dmblto los Estados, no solo por Imperativos de 

la justlcla social sino por necesidades cada vez mlfs -

apremiante de la producción económica. 
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- e .. 

EL DERECHO AL MINIMUM NECESARIO. 
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Esto es la consagract6n efectiva del derecho -

a la vida; impllca. la cobertura de las necesidades vi

tales del individuo cualquiera que sea su posición ante 

el conflomerado social ya sea como agente ectlvo al -

servicio de la producción o bien como miembro pasi

vo por la incapacidad congénita adquirida. 

Desde el punto de vista de miembro activo de 

la economfa de producción de las Leyes del Trabajo -

proveen ésta necesidad a través de la fljacldn del sa

larlo mfnlmo. Este salario mrnimo estd previsto y -

fijado en función de las necesidades medias del lndl-· 

vlduo sin tomar en cuenta las clrcunstinclas extraor

dinarias que pueden concurrir en él, ya sea por fam.! 

Ha numerosa; por exceso de hijos; por supervlvencla· 

de ascendientes o de otros famlUares obligados a vi

vir a sus expensas. 

En cualquiera de estas ctrcunstanclae en vir· 

tud de que el salario percibido se grad(la en función

del trabajo realizado sin tener para nada en cuenta -

hu cargas familiares, el Estado tiene el deber de -~ 
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acudir como complemento mediante previsiones legisla· 

tivas que poco a poco se van abriendo paso en forma -

de socorro a familias numerosas. bonificaciones lnfan-

tiles y por personas dependientes. Todas estas prevl-

siones representan en el aspecto de la justicia funda·· 

mental el complemento indispensable de un salarlo pa• 

ra cuya computación no se toma en cuenta las necesl-

dades del asalariado. 

En todos los demás casos en que se trata de· 

individuos que no pueden bastarse a sr mismos como .. 

es el caso de los incapaces o disminurctos en sus fun· 
. 

clones normales derivadas por naclmlento o por enfe! 

medad adquirida, la protecci6n que ofrece el Estado· 

reviste la tradicional forma de Asistencia PObUca. 

La condición universalmente exigible para una 

protecci6n de esta clase es la comprobac16n del llama 

do "estadode necesidad", (12) lo cual implica que el -

demandante no cuenta con recursos propios o éstos --

son insuficientes y verificada esta comprobacit1n la "1! 

sión del Estado es otorgar la asiSl!ncla no con carde-
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ter dlscreclonal optativo sino de pleno derecho y en la· 

cuanrra y bajo garantías requeridas por el mínimum de 

la subsistencia. 

La transformación de la aslscencla en un ser· 

vicio nacional complementario del Seguro Social y ••• 

articulado por las propias condiciones exigibles a éste, 

es decir, con un derecho incondicional a la protecc16n 

necesaria, se va abriendo paso en los nuevos planes -

de seguridad f;xial. Dentro de esta tendencia la asis

tencia pllblica se configura como el coronamiento y -

remate del sistema de seguridad, como la protecct6n

m4s humana hacia todos aquellos que por causas lnde· 

pendientes de su voluntad no pueden bastarse a sr --
mismos. 



• D. 

EL DERECHO A LA IOUALDAD DE 

OlURTUNIDADES. 
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De entre los l>C)stulados mdxtmos de la justicia 

social, éste es el que se presenta en términos de ma

yor complejidad, lo que se expresa brevemente como-

la "Igualdad de oportunidades" Interfiere loe problemas 

~s dlffciles de determinación de la justlcla social. 

La Igualdad de oportunidades slgntflca un ala-

tema de condiciones polrtlcas, sociales, econ6micas y

hasta morales, que ooslblliten en todo caso el trlunfo

de los mds aptos. 

lmpllca un sistema de organlzaclón social en

el que las oUgarquras de todas clases: las de ungre, 

de riqueza o de pcxier no gocen· de privilegio alguno .... 

dentro del Estado. 

Este sistema supone su forma mds decisiva -

una estructuración tan orgánica y justa de la conviven• 

cla que todos los valores humanos encuentren su cansa 

graci6n natural en la medida en que concuerdan con la 

escala de los valores sociales. 

Todo esto fué lo que anlm6 a Plat6n a trazctr -

el ideal de su Repllblica (13) y en deflnltlva es la ....... 
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amblct6n que lnsplra la vida y Ja obra de los grandes -

reformadores pol.l'ricos y sociales y es asr como encon-

tramos que los lngleses resumen esta asplrac16n humana 

"The Rlght man In the right place", o sea que el hom-

bre adecuado debe estar en el lugar adecuado. (13) . 
• 

En consecuencia el problema de justicia social 

que Implica la expresión "Igualdad de oportunidades" e! 

~ supeditado al desarrollo de la evolucidn social. Las

sociedades van acercdndose a la solucldn de este pro-

blema en la medida en que funden tos antagonismos so

ciales, se sobreponen a los intereses de clase y subo! 

dlnan al Interés genereral las apetencias tndtvlduales. 

En un plano más inmediato de realidades con

siderando que la poUUca social en su más decisiva fun 

ct6n enfoca su atención a las clases tradicionalmente .. 

desheredadas, las que constituyen el objeto de toda •• 

polnlca social, en tal caso, el problema se reduce a

lnquirir el sistema de condiciones bajo las cuales se -

les brinde la postbUldad de acceso a los puestos a que 

tengan derecho ¡x>r sus merecimientos personales. 
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Desde otro punto de vista esto quiere decir -

que este sistema de condiciones, en su funcldn m4e -

positiva, debe tender a crear aquellos estrmulos aptos 

para la revelacl6n de las aptitudes personales. 

LB condictón universalmente aceptada para la

consecuci6n de esta finalidad es la lmplantac16n de la

ensenatU:a obllgatorln en sus dos grados capttalest --

prlmarla y secundarla o superior que englobe a toda -

Ja masa de la población, desde la infancia hasta la ... 

pubertad. El perfodo escolar obligatorio como ya se -

lleva a cabo en algunos paises debe cuando menos pro 

rrogarse hasta los 16 ai\os del educando, en·. virtud •• 

de que es en los anos adultos cuando la enseftanza prl 

maria o elemental, comienza no solo a dar frutos, -

stno a revelarse en su matiz especltlco en el alma de 

cada educando y es precisamente en estos afios cuando 

es oportuno practicar los métodos pedagógicos de gra

duación y capacidades en la masa escolar y asr un -

sistema de becas generosamente orientado incorporad 

definitivamente a los mejor dotados al campo de la ... 



80 

Desde otro punto de vista esto quiere decir -
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cada educando y es precisamente en estos anos cuando 

es oportuno practicar los métodos pedagOgtcos de gra

duac16n y capacidades en la masa escolar y asr un ·

sistema de becas generosamente orientado incorporard 

definitivamente a los mejor dotados al campo de la ... 
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cultura profesional y de la tnvestigacl6n. 

Debe tomarse en cuenta que los mc!todos de 

extf men y seleccldn de capacidades alln no son perfectos 

pero lo ensei'lanza obligatoria de los adultos sr produce- . 

los m4xtmos efectos deseables por el valor instrumen

tal que posee para la ortentacldn del hombre en la vi· 

da. La organtzacidn de la ensenanza post escolar para 

adultos y j6venes ya sea en su fase puramente cultu·· 

ral o ya sea profesional o por oficios tiene una mt--

stdn complementarla y para una colectividad es mifs -

f4cll de organizar y costear. 

Lo fundamental serd entonces la organtzacldn

de la enseftanza de cardcter universal y gratuita hasta 

la pubertad del individuo y para esto se requiere una

polttica de proteccldn escolar de grandes dimensiones 

que ampare econdmlcamente todo el perfodo de forma 

cldn ffslca y espiritual del individuo pues de otro mo 

do es Imposible estructurar dentro de la propia exi-

gencla de su contenido el derecho a la Igualdad de -

oportunidades. 
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Sin un~ previa formac16n ffslca y esplrltual nt

slqulera los superdotados pueden ponerse en condlclo*-

nes de paridad en la lucha vital. 

NI siquiera haciendo uso de esta prlmera de-

tensa le sed factible al Individuo recorrer el camino-·. 

que le lleve a la consagractdn de sus aptitudes que no 

es cierto que en la lucha por la vlda trlunfan los m«e 

aptos slno los más adaptables a un ambiente; de aq\:li 

que el deber de los mejores no se cifra tan solo en -

coronar la v1da con el triunfo personal, sino en coope_. 

rar con su esfuerzo al advenimiento de la justk:la pa

ra todos los hombres. 
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JUSTICIA SOCIAL Y JUSTICIA LEGAL. 
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Dentro de la rama de claslflcacldn de la justi

cia encontramos la justicia conmutativa que comprende 

una dlvtsidn perfecta, materrutttca de todos los derechos 

y obligaciones entre los ciudadanos, se refiere prefe-

rente .nente al bten matertal. 

Encontramos también la Justicia dlstrtbutlva -

que es aquella que trata de realtzar la Igualdad entre

los ciudadanos en atencldn a sus medios, consecuente· 

mente es referida a los derechos de los ciudadanos. 

Por otra parte existe la Justicia legal que --

comprende las obligaciones debidas por los ciudadanos 

al organismo social, consecuentemente se refiere a •• 

sus deberes. Fbr llltlmo la justicia social que se re-

flere a la reali.zaclón del bten social o comt1n y que -

tiene mayor comprensión que las anteriores porque en 

cierra mejor el conjunto de caracteres esenciales a la 

idea de justicia y mayor extensldn porque comprende -

a todos los componentes del grupo social. 

Se ha dicho que el concepto de ºjusticia so--

cial'' camina paralelo al de "bien comdn" por lo que -
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el objeto de la justicia social es el bten comtJn. 

Así pues la justtcta social serd aquella encamJ 

nada a realizar aquellas condiciones externas que son • 

necesarias al conjunto de ciudadanos para el desarro-- ' 

Uo de su vfda material intelectual y rellgiosa. Aquí -

se apunta ya la nocl6n de justicia social como functdn· 

estatal. (14). 

Para comprender mejor esto que explica la 

justlcfa social, en functdn de su objeto que es el bien 

coml.fn debe entenderse que el bien com\tn concebido -

como un cllma, a mblente, atmdstera o como una org! 

ntzactdn, sistema de relaciones actuales o potenciales 

conjunto de condlctones externas, un orden esto es una 

condtc16n externa. 

Algunos autores explican que la justicia social 

engloba o comprende la justicia legal y la distributiva.· 

Se entiende que la justicia social es una forma de jus· 

tlcia m4s completa que expresa la lhtima relacldn y

dependencia en que se hallan las dos especies cht'sicas 

de la justicia que son la distributiva y la legal. A ·~· 
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través de los siglos se ha sostenido que la expresl6n -

"justicia social" no es nueva y que tampoco fué desco

nocida para los antiguos, 
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Enrique Ferrt, en famosas conferencias pro-· 

nuncladas en Buenos Aires en 1910 puede considerarse

como la expresidn de la teorra sociallsta sobre la jus· 

tlcia social. Segdn Ferrl, solamente la justicia social

es humana porque sq:.era la constltucidn empO:ica y -

metaftslca ; comienza con Galileo del método de Gall

leo, que Daytdn enalteci6 a sistema de observacldn -

constante viva y palpitante. (15) La justicia es energra 

y condicldn de Intereses reales, intereses que varran

de un hombre a otro y de pars a pars con el camblo -

de los paralelos geogrdflcos. Serra también una forma 

de reallzac16n o de apUcacldn prllctica nactonal de la

justicia eterna. y absoluta. 

La justicia social seglln Ferrl es la fuerza e'?_ 

pect!lca que regula a la sociedad humana y asr se ha -

deflnldo corro aquella que surge de las vrsceras del -

pueblo y que cambia segtln las épocas, las latitudes, .. 

pero que resulta de la realldad como de dos substan-

cias qu!micas, como por génesis natural surge la vi-

da y la psiquis de los Individuos y de la sociedad, 
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Nl la sabldurra del filosofo ni le del legisla·· 

dor puede oponerse a esta justicia social que surge y 

esté' en cada parte donde un ser vive y palpita, act\.1a 

y espera. 

De las dos necesldzdes fundamentales, de la

conservaci6n del individuo y de la especie, surge el-

interés; del interés surge el derecho, que es la forma 

legal del interés. Cuando el derecho tiende a degene-

ral en privilegio, nace la justicia legal. La justicia -

social nace de la necesidad pero cuando degenera en

el privilegio nace el hurto; viene la justicia legal que 

deviene la antltésls de la justicia social. 

Seglln Ferri la justicia social es la moderado. 

re de la lucha por la vida. las leyes de la justicia -

social no consienten nl empujones ni detenimientos; -

ellas se desarrollan, devienen y se afirman por dina 

mismo libre y espontáneo. El mismo autor estable-

ciendo la diferencia entre la justicia social y justicia 

penal afirmaba que: la justicia social está compuesta 

de tolerancia. Menos justicia social lleva como con-
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secuencia un aumento de justicia penal y afirmaba "si· 

no quereis castigar no tenets méfs que un medio. aumen 

tar la justicia social". 

La justlcla social se manifiesta en diversos -

campos y asf la encontramos en el campo económico, 

y se manifiesta en la leglslactdn obrera. 

La justicia social en este caso estad en la 

coincidencia de los intereses entre patronos y obreros. 

En el campo de derecho internacional la justt

c1a social no estaba en el predominio de un pueblo o de 

una raza y asr encontramos que la expresión "la victo

ria no da derechos" era un ejemplo de justicia social

en este campo de Derecho. El citado Ferri expresaba, 

"es necesario que la justicia social sea sobre todo el

respeto del ideal, de todo ideal sin ideal la vida huma 

na no serra mlfs que una gran fúerza sin justicia. 

El socialismo quiere imponer la justicia social 

por medios n1pldo~ o revolucionarios y absolutos o --

dictatoriales y este procedimiento con el fin de robuste 

cer la libertad del ciudadano la destruye. 
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La justicia social es un correlativo del libera

lismo poln:ico y económico que engendró al capitalismo 

y dló lugar al proletariado; es pues una exigencia pri

maria y esencial del ordenamiento social. La indepen

dencia económica por naturaleza hizo un medio de tn-

tegraci6n de la libertad polltlcat por tanto no debe me

noscabarset ya que resurgida con la misma vtolencia

el problema de la reivindlcact6n de la libertad polltlca. 

El socialismo que pone como base a la justt-

cia social destruye la libertad polltlca en su af4n de .. 

conquistarla rl.fpida y efectivamente. 

El totalitarismo en todas sus formas aprove-

chó del fracaso del liberalismo y del socialismo para

realizar una justicia social mis eficaz y fundó sobre -

los errores del padre y del enemigo del capitalismo -

respectivamente su propia concepción de la justicia -

social. SI se observa el progJI .-na de todas las revol!!_ 

clones de este tipo encontraremos Inscrita en su ban

dera la reallzacldn de un 6rden social mds justo que

el precedente, o sea de una nueva y verdadera Justi· 
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eta social. 
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JUSTICIA SOCIAL FASCISTA. 
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Al exponer las ideas fundamentales sobre este 

concepto, Antonio Clnmpi expresa que la ciencia no ·

ignora el problema de la justicia social que es factor

fundamental en las luchas hlstt'Srlcas de los pueblos y

en torno al cual libran batallas las pasiones mis ar-· 

dientes y los intereses mis contradictorios. 

La expresldn justicia social pertenece. tanto

ª la 16glca como a la moral, al derecho natural como 

a la ley objetiva, a la rellgtOn cono a la sociología. 

A juicio del citado autor en Italia, en su ~po

ca, se anunciaba una nueva justicia social, expresldll

de una vlsl6n o de un nuevo concepto de la vtda, la -

expresión se libraba de las superestructuras emplrl

cas e ldeol6glcas se comportaba como una necesidad 

lntrfDseca que surgía de la fuerza misma de las co

sas. 

La doctrina fascista sobre la materia estaba

toda vra en elaboracl6n, en su perfodo de concrectcSn 

y debe recordarse que la lnstaurac16n del fascismo -

como en las otras doctrlnas totalitarias, la acclón -



precedld a la doctrina. y que, a dlterencia de otros -

regímenes de gobierno, éste no tenra nada de ldeo16gi· 

co. Fué una revolución prtfcttca que se interpuso enrre 

dos ideologías, la liberal y la comunista. 

Su doctrina elaborada sobre la marcha era 

instrumento que se adaptaba y que se modtflcaba pero 

que no culmin6 porque cayó ames de concretarse defl· 

nttivameme, vfctlma de sus propios errores y excesos. 
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Seglln Ctampl (16) la justicia social es un ---· 

"ethos" que se impone por u.na concepcldn determinada 

del bien p(lbllco que es postulado de justicia igualltarla 

y fraternal, Idea Voluntariosa y m6vil, que impone un

deber ser y un modo de ser. El coocepro de justicia -

social se ha desarrollado paralelamente al de Igualdad, 

uno de los eres t.érmJ.nos de la autEotica trilogll de la 

utopfa social. 

SegOn Ciampf la justicia social asume un stgni 

ficado y un valor real determinado en la esfera de la· 

realidad histdrtca, lejos, por eme, de todo dogmatismo 

y a la luz de esa idea de jerarqul que se actualiza en· 
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la realidad consciente de todas las lnstitucioaes socia--

les y que encuentra en ella su juicio y su justJflcact6a. 

La humanidad no encuentra la forma de realt-

zar los principios de la justicia social porque siempre 

serl nit'la, nunca madura. La optnt&l pdbllca "esa in-

superable bestia negra de la vida social" segdn Clampl, 

es responsable de la utopfl de la igualdad, como de to 
. . 

dos los sentimentalismos humanltarlos de las JIU'lldo-· 

jas de los absurdos. Reconoce que loa cc:n:e¡:coe tno-

s6ficos y pollticos del Uberalismo y marxismo han da

do lugar a distintos stgnlficadoe del cooc:epto "Justicia· 

Social". De la caractedsttca de la doctrina liberal --

desciende que la justicia social es la justicia de tódoa. 

Conceptos sin excepci6n pero que practtcamerre ee ha 

resuelto en un lgualttarlsmo que forzosa meare excluye 

toda condtcl6n de justicia superior. Ha acontecido aer 

que la uniformidad niveladora se ha formado como --

enemiga natural de todo ordenamiento, de todo régimen 

de toda voluntad de actuar la Justicia social. 

Justicia de todos pero no justicia para cada --



uno. El lfberallsmo ha llevado al absurdo de que cada

uno quiera su justicia social, de aquí que cada uno pr!:. 

tenda un ordenamiento y un régimen para sr. 
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La forma rrufs chfslca de justicia social expre

sada por el liberalismo, el sufragio universal, fOO la -; 

llus16n mtfs grande ofrecida a los pueblos de poder de

venir soberanos. La justicia individual, pero del tncll-

vlduo empl'rlco, era Ja justicia social del liberaltsmo. -

La verdad verdadera es que el liberalismo no pudo -- -

concebir nl atln en v!a tedrica .la justicia social, ya -

que es evidente la contradiccfdn en los ttfrminos. 

La historia del movimiento iniciado con el fa

moso" manifiesto "de los comunistas es una historia de -

revueltas, de reacciones y de pasiones que tentiln como 

Onlca meta el sol del p:>rvenit de la justicia social en

tre los hombres. Ambiciosa y nobllrstma amblcldn que

ten!a sin embargo un vicio de odgen: aquel mismo que 

estf en la base de la teorra marxista por la cual las - • 

relaciones de produccldn que constituyen la estructura -

económica de una sociedad. son el funda mento de cual-
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quier supraestructura polltlca y a ellas corresponderl'an 

las formas diversas de las conciencias humanas. De es 

te modo la justicia social para el soclallsmo deviene de 

la justicia económica. 

Frente a estas concepciones de justicia social· 

heredadas desde el siglo XIX m«s o menos predominan 

tes entre las naciones civilizadas del mundo. se levan

ta la concepción fascista que es una reacctdn contra el 

abandono del individuo por el bolcheviquismo y la exa

geración formal del individuo del liberalismo (17). Se

glln el autor italiano citado, Clampl, el corporativismo 

fascista tuvo el gran prtvlleglo de batir a pedazos las· 

concepciones rancias y absurdas. de negarlas en su po 

slci6n 16gica y en su motivo dlaléctivo a traW!s de la

laborf osa const•rucci6n de un nuevo concepta de Justl

cla social, que no es una originalidad absoluta; pues -

ya Mussolini decra que ninguna doctrina puede jactarse 

de absoluta orlglnalidad, stn embargo esta doctrina ... 

es una srntesis de la realidad viva y luminosa adicta

ª la naturaleza humana a travt!s de una instltuclon ..... 
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psicol6gica que es el mejor testimonio de su vitalidad. 

Pretende ser el ancla de salvncldn del indlvi-

duo, llamado por el corporativismo a responder con -

toda su vida espiritual y económica al Estado. 

Seglln Ctampi. además, el nuevo concepto de -

justicia social. está Inmerso en el caracter espiritual

del corporativismo fascista. (18). 

Cia mpl expresó: "justicia social. no es sola- -

mente justicia económica en la forma en que lo entten 

den los autores de 1 socialismo ma rxlsta: ni siquiera -

es justicia legal. como expresión de un contenido ---

esencialmente jurídico invocado por loa autores de las 

revoluciones pac.ITicas del Derecho. que pertenecen a -

una carta impresa y no a la realidad histórica; sino -

que es justicia, en la cual el elemento de la sociali--. 
dad no es empfrico o abstractó, slno que es 16gtco y· 

étlco. un concepto de orden y de armonía impuesto co 

mo reaUdad inmanente a la vida unida del individuo y 

del Estado•·. 

Seglln Ctampl la justicia soclal fascista es a -
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Pretende ser el ancla de salvac16n del indivi

duo, llamado por el corporatlvlsmo a responder con -

toda su vida espiritual y económica al Estado. 
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Segan Ciampl, aderrufs, el nuevo concepto de -

justicia social, está Inmerso en el cart1cter espirltunl

del corporatlvlsmo íascista. (18). 

Clampi expres6: "justicia social, no es sola-

mente justicia econ6m1ca en la forma en que lo entten 

den los autores del socialismo marxista; ni siquiera -

es justicia legal, como expresión de un contenido ---

esencialmente jurrdlco invocado por loa autores de las 

revoluciones pacrltcas del Derecho, que pertenecen a -

una carta impresa y no a la realidad hist6rica: slno -

que es justicia, en la cual el :temento de la socialt-

dad no es empt:rico o abstracto, sino que es lógico y

étlco, un concepto de orden y de armonra lmpuesto co 

mo realldad Inmanente a la vida unida del individuo y 

del Estado''. 

Segt1n Ciampl la justicia social fascista es a -
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la vez, econ6micfl, moral y jurfdica y por ende, tota

litaria y se ha hecho corporativa en cuanto puede re-

solverse en la concepción programtftlca de este siste

ma o sea el complejo sistema de una organlzacidn --

completa. 

La justicia social es proclamada, en suma, -

como disciplina distributiva necesaria, como instrumen 

to de orden, como factor de potencia; potencia de la -

nac16n, fuerza del Estado, en cuanto determina en él

una polftica más profunda. 

En lugar de contraponer la polfttca y el traba 

Jo, el facismo proclamó su uniflcactdn como fruto de

una obra de educación social y de un nuevo espfrltu -

polftlco. La justicia social fascista es trabajo para -

todos, como uno de los fines a alcanzar por la orgaw

nizac16n corporativa de la produccl6n. 

En el discurso a los obreros de Milifn, en el 

que está anunciada la más alta justicia social para el 

pueblo italiano, Mussolint afirmó la necesidad de dar

mayor cantidad de trabajo posible, con la más segura 



101 

continuidad al mayor mlmero posible de trabajadores -

itaUanos: pero tuvo también que destacar que probable· 

mente la humanidad no alcanzad más el nivel de con·

fort y de bienestar tocado en los anos que hoy aparecen 

felices. (19). 

Ciampl comenta que la justicia social corpora

tiva coloca por ello al trabajo como el mis alto ldeal

de la vida econ6mtca y social, como el supremo fin a

alcanzar para el bien mtfximo de todos, mediante un -

perfeccionamiento de la vida econ6mlca del Estado, --

inspirado no ya por la voluntad trascendente (por una -

burocracia nufs perfecta o por una oligarquía más acen 

tuada), sino inspirada y animada por la voluntad y por 

la idea que son inmanentes a los ciudadanos y al Esta -

do,. en virtud de un consabtmtento y compenetractdn -· -

que se resuelven inevitable .. nente en la identificactdn de 

la voluntad de los ciudadanos con la voluntad y el fin -

supremo del Estado. 

El trabajo en esta concepcldn llega a consti--

tuir uno de los objetivos más altos del Estado hasta ·-
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constirulr su esencia y su fln. 

Afirma el autor comentado que para poder --

comprender esta nueva concepc16n de justicia social -

hay que comprender que el concepto que el fascismo -

tiene del hombre; pero del "hombre como es" y no -

del hombre" <;orno deberfa serº nletzchlano, concebldo

sin perjuicios y sin ilusiones como lo hicieron los fl· 

16sofos idealistas y realistas. Lo considera como un -

hecho vivo, "el hecho ml:fs vivo de la realidad y de la 

historia" lncUnado a la discordia y al egolsmo, tal -

como lo descrtb16 Machlavello, definido como .. el Ga

llleo de la l\>Utica". El fascismo desea al hombre ... 

actlvo y empei'Bdo en la acción con todas sus energfas, 

lo quiere virilmente conciente de las dlflcultades que -

existen y pronto a afrontarlas. 

Esta doctrina anula toda esctsl6n entre vida -

social y vida estatal y lleva el problema de justicia -

social a la esfera del Estado, ml:fs alln, lo ldentlflca

con el fin mismo del Estado. 

La meta de la humanidad no es ml:fs aquella .. 
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de trabajar menos, liberar a los hombres de la escla

vitud del sale rlo, realizar la perfecta igualdad en la -

dlstribuc16n de los bienes y de los placeres. El corpo 

rativlsmo no beneficie al individuo, pero le asigna un

papel preciso en el organismo social, su tuncldn org! 

nlca y racional para la aflrmacldn de su personalidad 

esplrltua l. 

El problema de la justlcla social llega a iden

tificarse con la voluntad y el mismo fin del Estado -

corporativo. 

No es ya un problema de lucha contra la de

socupacl6n o beneficencia pllbllca y ni siquiera un mo-

tlvo de lucha de clases,. Coincide con el fin mismo -

del organismo estatal hace efectiva la voluntad dla·-

létlca del mismo, trasciende las atracciones moralrs

ticas para asumir un signlflca·do lógico y coherente -

con la misma esencia del Estado. 

El supremo fin del ordenamiento corporativo 

precisamente es el de realizar la mds alta justicia -

social y todo su perfeccionamiento tiende absolutamen 
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te a esta meta no precisamente bajo la aujestl6n de -

ideologías abstractas. sino en virtud de un organismo -

jerilrqutco que consiente la afirmación de la indlviduall 

dad seglln los grados de funciones eepecl'flcamente de-

terminados e insertas en el tejido vital del organtsmo

estatal de aqur que el Estado corporativo es el que de

termina la justicia social. 

Mediante las corporaciones, el fascismo que -

rechaza todo humanitarismo, como incompatible con la 

naturaleza humana, y todo' liberalismo, como perniclo· 

so a la estructura soclal, pretendiendo superar por -

tanto la antinomia del indlvtduo y del Estado, plantea· 

el problema de la justicia social como un problema 

teórico de la estructura estatal. 

En el citado discurso de Mil4n, el Duce, dell

ne6 los signos caracterfstlcos de la justicia social dl-

ciendo que no bastaba el trabajo asegurado, el salarlo

equttatlvo y la casa decorosa, sino que era necesarlo

dlscipllnar el proceso productivo, una nueva conclencta 

y un principio de orden l!tico, para realizar el bien •• 
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comOn, no concebido como lo hicieran los legisladores· 

de todos los tiempos, sino uno mifs alto, mds grande, -

mejor dirigido para beneficio de toda la humanidad. 
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JUSTICIA SOCIAL CATOLICA. 
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Los cat6llcos también coman para su doctrina -

social la paternidad de las ideas de justicia social y -

por lo menos !a prioridad en el empleo de esta expre-

slón. 

Pio XI en su Encfcllca Quadragéslmo Anno, del 

15 de mayo de 1931, habló sobre la restauración del --

orden social en perfecta conformidad con la Ley evang~ 

llca. Esta encrcltca fué promulgada para celebrar el -

cuadragésimo aniversario de la Encfclica Rerum Nova-

rum y fué el citado Plo XI quien por primera vez .----

emplea en un documento pontificio, en la acepcldn mo

derna y corriente, la frase "Justicia Social", que se ve 

repetida durante slete veces en la misma Encíclica, -

refiriéndose a la dlstribuc16n de las riquezas entre co

dos los hombres y clases sociales. 

En el ptrrrafo 25 de la citada Encltlica dice: 

"Esta ley de justicia social prohibe que una -

clase excluya a la otra de la partlclpacl6n de los bene

ficios. Agrega Pto XI, violan esta ley no solo la clase

de los ricos, cuando, libres de cuidados en abundancia 
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de su fortuna, piensan que el justo orden de las cosas -

está en que todo rinda para ellos y nada al obrero, el· 

no tambidn la clase proletaria cuando, vehementemente 

enf1.1ra::idos por la violacidn de la justicia y excesiva·· 

mente dispuestos a reclamar por cualquier medio el ·

\1nlco derecho que ellos reconocen, el suyo, todo lo -

quieren para sr, por ser producto de sus manos; y por 

esto y no por otra causa, impugnan y pretemen abolir 

domtnlo, intereses y productos que no sean adquiridos 

mediante el trabajo, eln reparar a que especie perte· 

necen o que oficto desempeftan ea la convtwuM:la huma

na. 

En la citada Encfcllca, contlnda el Sumo J:bntr

flte expresando que, después de recalcar que el trabajo 

no es el llnlco titulo para reclbir alimento o las ganan

cias, afirma que a cada cual debe darse la parte de -

bienes que le corresponde; y que debe buscarse en la • 

distrlbuci6n de los bienes creados welva a conformar

se con las normas del bien comlln o de la justicia so

cial; porque cualquiera persona sensata puede pe:rclblJ: 
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culfn grave dano trae consigo la actual distrfbucidn de -

bienes por el enorme contraste entre unos pocos rlquí· 

slmos y los !numerables pobres. 

En esta EncfcUca se insisten en que debe po-

nerse todo esfuerzo en que los padres de familia recl-

ban una remuneract6n suficientemente amplia pera que -

puedan atender convenientemente a las necesidades do-

méstfcos ordinarias. Sl bien es cierto que las circuns

tancias presentes. de la vida no permite en c:odoe los • 

casos que asr suceda, mediante esta Enct:Hca. pide -

la justicia scx.:lal que cuanto antes se introduzcan tales 

reformas y que a cualqule.r obrero adulto se le asegu· 

re et salario. 

La justicia social es, segQn Plo Xl el priD::t-

pto directivo de la economra, alterado por el libre jue

go de la concurrencia propio de la ciencia econdmlca -

individualista. (20). 

En este orden de ideas, la unidad soctal depe! 

de estrechamente de este principio directivo del mundo 

er,on6mico S-OClal. El espD:itu de caridad cristiana y de 
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colaborac16n entre las clases sociales y la reforma de· 

·las costumbres completado, seg(tn el pensamiento po!! 

tif1c1o, las condlciones requeridas para llegar a un es· 

tado social superior y m«s justo que el presente. 

Segl'.ln la doctrina ponttflcla, la justicia social

es el prlnclpio dlrectlvo de la economl'a, que debe re

gir no solamente la dtstribucl&l de los beneflclos en-

tre patronos y obreros sino tambl!n todo el mundo eco 

ndmlco, vale decir, las relaciones entre productores y 

consumidores, y adem«s una virtud social y un prtnct

pio de organizact.dn social y pollttca que deba regir to

das las relaciones humanas. 

Evidentemente todo esto es un Ideal de igual-

dad y de libertad cristianas que no se detiene en el as 

pecto económico, como el concepto socialista, o que - -

solo alcance el terreno i!tico, como en el fascista, si

no que abarca el dominio material y el espiritual, en

cuanto algunos bienes impliquen una coo:llci<Sn o un pa

so m4s hacia el pleno desarrollo de la persona humana 

y por ende hacia la perfeccldn moral. 
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La justicia social, en la doctrina catOllca, pue_ 

de considerarse como principio ético, como ideal jurt

dico y como prlnclplo polft:lco, es decir como virtud, -

como deber y como fin del Estado. 

La justicla social como deber del Estado con

temporaneo es fruto de la doctrina catOllca segdn la -

cual el Estado es y debe ser el artl'flce del bien tempo 

ral com\in. Este deber aslgnard al Estado un fin y fU!!, 

clones concretas: requiere una accldn posltlw y amplia 

de cooperact6n al desarrollo de la persona humana te! 

diente a su perfecciona miento y al cumpllmtento de su 

fin supremo. 

El Estado es agente del bien social, por lo - -

tanto, asiste al desvalido del que requiere o necesita • 

su ayuda. 

La justicia social se impone y justifica como -

una exlgencla del principio de igualdad civil y tx>lltlca

Y del deber que el Estado tiene de garantizar la Uber

tad social. 

Sin igualdad y libertad económicas no es da---
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ble ninguna otra libertad. En cumplimiento del deber • 

del Estado, éste debe establecer una organización eco

n6m1ca justa y un espfrltu de colaboracldn y de sollda 

rldad entre todas las clases sociales y personas que -

integran la sociedad. y por tanto, puede y debe inter

venir en el campo econ6mtco y social pero preclsame.!! 

te con este fin y no con otro. 

La justicia social es o deviene, consecuente·· 

me.nte, un derecho del hombre contempor4neo. Las -

instituciones positivas deben garantizar: el derecho al

trabajo, a la soclacldn profesional, a la asistencia so 

ctal, a la subsistencia etc. etc. 

La Justicia social se erige de este modo en -

un principio constitucional, en un principio esencial de· 

organizacldn social, Steooo el concepta de justicia so·

cial, elástico y dlruf mico, puede ajustarse a las necest 

dades ideales de los tiempos y adaptarse a las exigen

cias de cada pueblo y presenta aspectos que ofrece po· 

aibUidades de desarrollo, imprevistas e ilimitadas. 

La filosofía catdlica ha aportado a la doctrina-
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de la justicia social el fundamento metaffslco, que es el 

m.its s6lldo de cuantas pueden oíTecerse a un principio -

o a una lnstltuclón humana. El fundamento de la justicia 

social que proporciona al hombre la posibilidad frsica, -

material y moral de cumpllr sus fines sobre la tlerra,

por medio de alcanzar su fln supremo, es el - mismo -

fundamento metllffstco moral del derecho. 

Segtln esta ckJctrtna el hombre ha recibido de -

Dios esa independencia y libertad personal frente a los· 

dernd's, consecuentemente, tiene derecho a ser respeta® 

El derecho nace de la obligación que el hombre tiene de 

encaminarse al dl.tlmo fin. Sl él debe tender a su l1ltlmo 

fin obrando bten, tiene que poder hacerlo sin que nadle

se lo implda o le ponga trabas en ello • (21). 

La justicia social encargada de remo-ver los --

obstáculos materiales, de orden econc5mtco o de otro or

den, que se opongan al supremo fin humano entre en la

drblta de loe derechos del hombre. 

Sostiene Salvador Llssarrague "Cuando se plen-

sa en la justa remuneraci6n del trabajo, las exigencias -
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de la justicia afectan • mis que a la pomerac16n de -

bienes Intercambiables, a las necesidades mismas de

trabajador como hombre. De ahr que toda doctrina ca

tdlica sobre el problema que funde en las mlhlmas -

exigencias del hombre mismo en funcldn de sus mis· 

altos fines" (22). 



JUSTICIA SOCIAL COMO PR lNCIPlO 

DE DERECHOS DE GENfES. 
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Por su fundamento y por su objeto, seglln pue

de deducirse de las distintas expresiones de "justicin-

Soctal", ésta no solamente es o puede constituir un --

prlnclplo de organtzacl6n interna sino que se extiende -

cada dras mis al campo de Derecho Internacional: per

tenece por su naturaleza al Derecho de gentes en su -

antigua y mis amplia acepción, es decir, como dere-

cho en uso de todas las naciones, cualquiera que sea

su ~gimen pollUco, que se extiende a todos los hom-

bres, sin dlstlncldn de razas y que abarca tanto las -

relaciones de la vida privada cuanto las de la vida pll

bUca. 

Es precedentemente el prlnc:lpfo directivo justo 

de la economra y el prlnclplo de la organlzacl6n social 

y polltlca, que debe regir todas las relaciones humanas 

tanto entre los hombres como entre las naciones, de -

aqur que el apotegma juarlsta ya lmprlml'a en México-

deade hace mds de c:len af\os el prlnclplo de la justicia 

soctal en su plena magnitud. 

La justtcta soclal es un ideal de libertad y de" 
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Igualdad que no debe detenerse en el aspecto económico 

como pretendi6 hacerlo el socialismo o que sólo alean-

za determinadas zonas éticas, como quiso el fasclsmor 

stno que justicia social abarca tanto al dominio mate·-
' 

rlal cuanto al espiritual, en cuanto algunos bienes lm· 

plican una condlc16n o un paso mlls hacia el pleno de·· 

sarrollo de la persona humana. 

Como ya se lndic6, desde el punto de vista ca· 

tOllco debe considerarse como principio ~tico como ideal 

Jurfdlco y como principio polltlco esto es; como virtud, 

como deber y como fln del Estado. 

El hecho de asignar al Estado contempordneo el 

papel de agent~ del bien temporal coman, o sea la do-· 

ble circunstancia de atrlbuh· al hombre nuevos derechos 

aoclales y correlativamente, al Estado, nuevas obUgacio 

nes, que forman parte de su mlsi6n universal y que se· 

fundan en la naturaleza y dignidad del hombre, hacen -· 

que la justicia social trascienda el orden interno de los 

Estados para convertirse en prlnciplo de orden interna· 

clona l. 
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igualdad que no debe detenerse en el aspecto económico 

c.omo pretendlcS hacerlo el socialismo o que sólo alcan

za determinadas zonas éticas, como qutso el fascismo; 

sino que justicia social abarca tanto al dominio mate· -
' 

rlal cuanto al espiritual, en cuanto algunos bienes lm-

pllcan una cond1cl6n o un paso más hacia el pleno de-

sarrollo de la persona humana. 

Como ya se indlc6, desde el punto de vista ca· 

tOllco debe considerarse como principio étlco como ideal 

}urfdico y como prlnclpio polltlco esto es; como virtud, 

como deber y como fln del Estado. 

El hecho de asignar al Estado contempodneo el 

papel de agent~ del bien temporal comtln, o sea la do-

ble circunstancia de atribuir al hombre nuevos derechos 

sociales y correlativamente, al Estado, nuevas obligacio 

nes, que forman parte de su mlsldn univex:sal y que se· 

tundan en la naturaleza y dignidad del hombre, hacen -· 

q,ue la justlcla social trascienda el orden interno de los 

Estados para convertirse en principio de orden interna· 

clonal. 
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Asr pues, debe entenderse que la justicia so-

clal tiene un carl1cter especfflco, que es el de regular 

las relaciones de los hombres en la sociedad, conslde· 

rdndolos como personns humanas y como tales, supo-

niéndoles deberes y obligaciones en que las demás es

pecies de justicia, no piensan: deberes y obllgaclones

que resultan de la propia noción de la persona humana. 

La razón fundamental es que la naturaleza y la dlgni-

dad del hombre son las mismas en tcxlo tiempo y lati

tud y naturalmente tiene los mismos derechos esencia 

les por doquier. (23). 

Los Estados y las Naciones, a las que no se

puede negar, como personas morales, como formas -

evolucionadas de la sociedad tiene los mismos derecho~ 

a la vida, a la libertad, a la propiedad etc, asr se --

llamen derechos a la independencia c:a la libre decermi

nacl6n, derecho a la libertad de comercio y a la nave 

gacldn, derecho de guerra justa o de legitima defensa 

contra ~reslones arbitrarlas. 

En síntesis los corolarios de justicia social. --



119 

como derechos fundados en la naturaleza del hombre, • 

son por tanto. prlnclptos de derecho de gentes natural. 

La nocl6n del Derecho, por otra parte, es ln-; 

dispensable y correlativo de la justicia y precisa exten· 

der a todos los dominios del Derecho, a toda e las ra - • 

mas de la leglslaclc.1n, el concepto de Juattcla eoelal, • 

que supone al de justicia tncUvtdual o meramente conmu 

tativa. 

La natural comunidad lnternactonal de los bie· 

nes puestos por el Creador sobre la tierra para la sa· 

tlsfacci6n de las necesidades humanas Impone reglas .... 

indesconoclbles de justicia social tal como el derecho -

de todos los pueblos y de todos los hombres de la tte·

rra a participar directamente o por medio del lnter·--

csmbto de todos los bienes terrenales cualquiera que -

sea el lugar en que se hallen. 

En este sentido podemos mencionar vaUsos an .. 

tecedentes como la declaracl6n de las Naciones Unldas

el lo. de enero de 1942 en que se sostuvo que era neC! 

sario preservar los derechos humanos en la justicia ·--



120 

tanto en sus propios paises como en los derrufs. 

En el artículo lo. de la Primera Carta Interna

cional de los Derechos humanos aprobada en Ginebra a

mediados de 1947 se declaró que tcxlos los hombres son 

libres y poseen Igual dignidad e iguales derechos. 

El artículo 2o. reza que el objeto de la socie

dad es ofrecer a cada uno de sus Integrantes igual --

oportunidad para el total desarrollo de su espfrttu y -

de su cuerpo. Correlativamente proclama como deberes 

de los hombres para con la sociedad: obediencia a la ·• 

Ley: ejercicio de una actividad 11til y dlspoelcf6n y --

aceptación de las obltg~lones y sacr1flclos que el bienes 

tar com(ln demanden. 
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C A P I T U L O ll. 

LA JUSTICIA SOCIAL Y EL TRABAJO. 
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El trabajo cronorogtcamente hablando M ildo· 

· uno de los objetivos m.da inmediatos de la Justicia So· 

clal. En el desarrollo de los prlnclplos de la justicia 

social el trabajador fué objeto de las primeras preoc~ 

paciones teóricas asr como también de las primeras -

real lzaclones prdctlcas. 

Estos ideales beneficiaron en primer ~rmlno· 

al trabajo. como bien socialmente l'.ttll y apreciable, y 

al trabajador que lo realizaba. qulztts por que el obr!. 

ro. el proletario de la era industrial, era la prltMti• 

vfctlma del abandono del hombre por el lndlvtduallmmo 

y de los abuso del indivlduo por el capttallsmo. 

Asr la justicia social, devino justicia de .ciaae, 

como lo era la lnusticla que la provocaba: lnclplente, • 

unilateral e incompleta, que podrlamos llamar obreds

ta pero que al ftn era justicia social en vras de reall·· 

zacldn. 

La doctrina pontificia fué la precursora de la -

doctrina jurfdica y poUUca desarrollada después alrede• 

dor de ese ideal y de los conceptos correlativos, que • 
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se abrían caminó entre tas ideas-fuerzas conternpord

neas a medida que progresaba la contrarrevoluci6n -

cristiana )' antilndividunlfsta. De aquí que la famosa -

Encíclica Rerum Novarum deJ 15 de abril de 1891 se -

conoce con el nombre de "Carta Magna de los Trabaje 

dores" y en efecto lo es. (24). 

Leon xm denunciaba en ella las falsas solu-

clones que el socialismo ofrecía a la cuestfdn social. -

por que excita el odio de clases en lugar de extinguir 

lo; porque pretende abolir la propiedad privada en lu

gar de extenderla y asegurarla a todos los hombres -

y porque proclama un lgualltarlsmo absoluto, contra-

rlo a la naturaleza humana sin ofrecer los remedlos

de las naturales desigualdades Individuales y sociales. 

El Sumo fbntlflce entonces sostuvo que el -

Estado debe proteger particularmente a los obreros -

por ser la clase md's numerosa y ~s desposefda. 

Todas las grandes Enc!clicas que versan so

bre la cuestión social (Quadragéslmo Anno, Dtvinl -

Redentorls, etc) son como· el desarrollo de la ante·-
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del trabajador. 

Toda la teorra catdllca sobre la justicia social 

aplicada al trabajo estd en ellas. 

Tan persistente y autorizada lnslstencla sobre 

la materia no podfa dejar de dar sus frutos en la pdc 

tica; y un examen apenas superflcleal sobre las prime· 

ras constituciones posteriores a la primera de las en· . 

cíclicas citadas, revela cuan inmediata y profunda ful· 

su influencia sobre el derecho JX>Sltivo. 

La constltuclonallzacldn del llamado "derechoM 

social" comienza también por esta misma causa con la 

incorporacl6n de los derechos del trabajador, en rna·

yor o menor escala. a los instrumentos constltuclona· 

les. 

Paralelamente a la democratlzac16n de los ··

regrmen~s polnlcos a consecuencia de la primera gue· 

rra mundial se opera la soclaUzacl6n del derecho pri

vado y la tntroducclc5n de nuevas ideas de justicia es-

pecialmente en el campo económico. 
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1'lra el ano de 1929 aproximadamente cast to--

. das las nuevas constltuciones presentan una nueva n6m!. 

na de los derechos esenciales y se consagran capft:ulos· 

especiales a los derechos esenciales de los cludadanos

y del hombre y se definen al mismo tiempo sus debe-

res, esto sucede, por ejemplo: en Alemania, Yugoesl!_ 

via, Polonia etc. 

La proteccUSn del trabajo y del trabajador ocu

pa preferentemente la atencl6n de las constituciones -

modernas que siguen esta corrlente que puede entender 

se que tiende más a la defensa del trabajador como -

agente de producci6n que como persona, aunque lndt-

recta mente la lnfiuencla benéfica de la proteccldn cona 

tituclonal se extiende a otros bienes e intereses huma

nos. 

En estos momentos de la evolucic5n del mundo, 

asistimos a la transformac16n, no solo de la teorra -

general del Estado, sino de la doctrina de los derechoe 

individuales. 

Nos adentramos pues en la era de los dere---



126 

chos conccbiJos más que como pretensiones jurídicas -

absolutas y personales, como funciones sociales. 

La Constitución de Welmar, (25) ejemplo y 

precursora de la nueva tendencia constitucional prescrf • · 

be al lado del derecho del trabajo, el_ deber de trabajar 

y correlativamente, el deber del Estado de proporcto-

nar trabajo al que no lo tiene por razones ajenas a su

voluntad o en su defecto la obligación de subvenir a sus 

necesidades. 

Las constituciones nufs recientes han puesto -

énfasis en la protección del trabajo. La efímera constl 

tucl6n española de 1931 siguiendo las huellas de la cons 

tltucl6n alemana de 1919 establecía que el trabajo en -

sus diversas formas es una obllgacl6n social y que go· 

zarf.a de la protecc16n de las Leyes. 

Se convirtió en comlln denominador por las 

constituciones europeas y americanas proclamar al tra· 

bajo como deber y obligación social y sei'laJar al Esta-

do la protección debida al mismo en tal carácter y asr 

sucede en la constltuc16n colombiana de 1936 en su A rr 
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17; en Ja de Costa Rica de 1943 Artrculo 52¡ lea de --· 

Guatemala y el Salvador de 1945 Artículo 55 y 155 res· 

pect1vamente; 188 de Brasil y Panaml de 1946 artl'culo • 

145 y 63; la de Venezuela de 1947 en su Artl'culo 61 • • 

etc. Todas éstas constituciones se llmltan a consagrar 

el deber de protecci6n al trabajo en ~rmlnos nufs o • 

menos amplios como lo hlcleron la de Bollvta de 1938· 

y 1945, la Chilena de 1925 y la Ecuatoriana de 1946 y

la Cubana de 1940 (26). 

fero es asr que debe hacerse especialmente ao 

bre todas las anteriormente citadas de la Conatltucldn· 

Mexicana del 5 de febrero de 1917 y del artl'culo 123 .. 

creador del Derecho del Trabajo y de la Prevtsl6n So

cial. Fué el primer estatuto fundamental de este tipo· 

en el mundo por su contenido, esencia y fines y orlgi· 

n6 el nacimiento del Derecho Social en la Constltucldn 

y como partes de éste, el propio Derecho del Trabajo 

y de la Previsión Social, el Derecho Agrario y el De· 

recho Econ6mlco, para regular la ·actividad del Estado 

burgués en el favor de los débiles asl' como sus corres 
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pondlentes dlsctpllnas procesales. (27). 

A partir de su vigencia se extendieron las ba

ses constitucionales del trabajo y de la previsldn social 

en las Leyes laborales de tcx.la la Repl1blica y tambldn

se internacionallzaron en el Tratado de Paz de Versa-

Hes del 28 de junio de 1919 y en las constituciones de

otros paises como 'antes se ha mencionado. 

El derecho social de nuestra Constitucidn su-

pera los derechos sociales de las derrufs constituciones 

del mundo y de la doctrina universal porque éstas sdlo 

contemplan un derecho social protector de los dE!blles-

frente a los fuertes y nivelador de la desigualdad entre 

los mismos especmcamente en las relaciones de traba

jo entre obrero y patronos encaminado hacia la dignifi

caci6n de la persona humana: en tanto que el Derecho · 

, Social Mexicano se identifica con la "JUSTICIA SOCIAL' 

en el Derecho Agrarlo en el artículo 27 en el Derecho 

del Trabajo en el Art!culo 123 como expresf6n de nor-

mas proteccionistas de 1ntegrac16n o de inordinacidn -

para nivelar desigualdades: y de preceptos relvlndica-· 
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torios de los derechos del proletariado para la soclall· 

zac16n de la tierra y del capital. 

Fbr esto es superior en contenido y ftnes a -

otras legislaciones; se expllca su grandtosldad lnsuper'!_ 

ble, y su influencia en la conciencia de la clase obrera 

superando en la doctrina de juristas, soctt'Slogos y fUO

sofos de los que algunos solo han visto, en el Derecho 

Social, reglas de protecclt'Sn tgualadoras o ntveladoras

de justicia social, pero restringida, para realizar el .. 

equUlbrto entre débiles y fuertes o sea entre trabaJ•'12 

res y patrones. 



130 

JUSTICIA SOCIAL Y SEGURIDAD SOC:IAL. 
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La proteccl6n de los bienes y de las entldades

'estudiadas en el capitulo anterior denotan despreocupa

ciones fundamentales: la. - La de asegurar a todos los

hombres contra los riesgos que disminuyen su capaci-

dad productiva o reducen su dignidad personal y 2a. - -

La de facllltar a todos los hombres las condtctones ne

cesarias o convenientes para vtvtr una existencia dlgna

de ellos. 

En prosecuci6n de este Ideal los legisladores -

de todos los tiempos han buscado con afdn prlnctplos y 

formas legales que pusieran a la persona humana a cu

bierto de todos esos riesgos ajenos a su voluntad y les 

permitiera conservar su dignidad y alcanzar su pleno-

desarrollo y perfecciona miento. 

La seguridad social aparece por esta raz6n C«?_ 

mo un anhelo colectivo, imperioso, como una necesidad 

colectiva, que se concreta en los derechos a la seguri

dad social como derechos humanos y como correlativos 

deberes del Estado que tiene una función de seguridad • 

social. 
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Estos derechos garantizan al hombre la segu

ridad vital. la seguridad económica mínima la que a -

su vez asegura ln libertad de la necesidad. Esta fun-

ción estatal abarca toda la prevlsldn social, los segu-

ros sociales y todas las medidas de asistencia y de -

previsión capaces de asegurar al hombre una existen-

eta digna en el presente: libre de la preocupaci6n del

maí'\ana especialmente mediante la atribucldn a todo -

hombre de un mínimo de propiedad. Es una nueva y -

sólida garantía social. 

La seguridad social se convierte contempora-

neamente en un derecho del hombre y puede diferenciar 

se del derecho al trabajo, del derecho a la educacldn, 

del derecho a la salud etc. porque han sido proclama

dos ya como principios del derecho de gentes, incor-

porados al derecho positivo en muchos paises. 

Ya la Primera Carta Internacional de los Der~ 

chos Humanaos en su Artículo 34 establecl6 que todos

tienen derecho a la seguridad social y que el Estado - -

al rrufxlmo de sus posibilidades, tomar~ dlsposiciones-
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para ascensos en los empleados sin perspectivas y pa

ra garantizar al individuo contra el desempleo, la lnc! 

pacidad ffsica. la ancianidad y otras pérdidas de los -

medios de ganarse la vida fuera de su control. Agrega 

este artrculo las madres y los menores tendratn dere ... 

cho a atenc16n especial. 

La seguridad social se alcanza en alto grado • 

mediante los seguros sociales que fueron materia de -

legislacl6n en algunos casos antes de que aparecleran-

en los textos constltuctonales los prlnclplos de justt.cta 

social. 

Surge asr el llamado Derecho a la Seguridad -

Social como garantía de la paz y del bienestar colectt-

vos que el art!culo 16 de la DeclaraclOn de los Derechos 

y Deberes Internacionales del hombre ·anuncia, diciendo, 

"toda persona tiene derecho al seguro social. El Estado 

tiene el deber de ayudar a las personas a alcanzar el -

seguro social. Con este fin el Estado debe de promover 

las medidas de salud y seguridad pllbllcas y debe esta· 

blecer sistemas de seguro social y agencias de coopera 
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ci6n por medio de las cuales a todas las personas se • 

les pueda asegurar un nivel de vida adecuado y lo pro

tección contra las contlngenclas del desempleo, de --·

accidentes, lncapacldnd, enfermedad y vejez. Tcxia per 

sena tiene el deber de cooperar con el Estado de acuer 

do con sus medios, en la manutencidn y administración 

de medidas tomadas para promover su propia seguridad 

social. .•. ". 
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SEGURIDAD SOCIAL. 
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La tercera conferencia interamerlcana de se--

. guridad social de marzo de 1951 senalc5 que la segurl-

dad social nace de realidades sociales y de necesidades 

económicas del lndlviduo y se traduce en una unidad -

universal de protecc16n vto-socto-econ6mlca. 

Segl.1n el doctor Gonzál:.zoraz Lombardo el de

recho de la seguridad social constituye una dlsclpllna -

aut6nom a del derecho social en donde se integran los· 

esfuersos del Estado y de los particulares y de los -

Estados entre sr a fln de organizar su actuacldn al lo

gro de mayor bienestar integral y la felicidad de unos

'/ de otros en un orden de justicia social y dignidad -

humana. 

fur otra parte afirma que el derecho del eei!!. 

ro social lo hemos entendido como la institucldn o el-

1nstrumento de la seguridad social mediante el cual -

se tiende a garantizar solidariamente organizados los

esfuerzos del Estado en la poblaci6n econ6m1camente .. 

activa para garantizar los riesgos y contingencias so-

clales y de vida y necesidades a que est« expuesta y • 
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aquellos que de ella dependen a fln de lograr para to· 

dos el mayor bienestar soclo-vlo-econ6mlco•cultural -

posible. 

Cuando en 1917 se aprob6 el revoluclonarto -

artfc1Jlo 123 se establecl6 tras larga dlscursl<Sn un ré

gimen del derecho del trabajo y de la prevtst6n social 

que no constituye sino dos aspectos distintos slno de .... 

una realldad. que integran una unldad de proteccldn la· 

boral y social. 

De este modo oe eatablecleron no sola11t1Mf • 

normas tendientes a regular las relaciones obrero-pa .. -

tronales sino normas que pretendieron resolver desde-

entonces el problema de lo que hoy se llama la segur_! 

dad social, al abordar el problema de la vivienda, de

la educación de los obreros, de un réglmen de seguro

social, de la prevención de riesgos, proteccidn a me-

nores y a mujeres y muchas otras dispostclones que 

han derivado del fecundo contenido de este artfculo. 

En su sentido meramente nominal, prevenir • 

slgniCica evitar un riesgo. La idea original fué evitar· 
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el riesgo a que estnba expuesto el trabajador. Pero el .. 

siscema moderno de la previsión social se acerca a Ja 

seguridad social. 

Se puede :iftrmar que una nación solo puede -

considerarse adelantado si dispone de un sistema de -

prevtsl6n y segurlt!ad social que responda a las exigen 

etas de la vldn y de la economía moderna. 

Ahora bien, debemos entender por seguro so- -

ctal, a la lnst1tuci6n o instrumento de la segur.tdad--

socfar mediante la cual se busca garantizar, solidarla 

mente organizados los esfuerzos del Escado y la 1'>

blac16n econ6m1camente activa para garantizar, los -

riesgos y contingencias sociales y de vida a que estd• 

expuesta aquellos que de ella dependen con objeto de • 

obtener para codos el mayor bienestar social bio-eco-

n6mico-cultura1. 
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En el sistema actual de produccldn, el trabaja

dor solo tiene su trabajo. La \1nlca fuente de lngresoe

para el trabajador es su energía ffslca, que por cierto 

le es mal pagada, ya que el sueldo es siempre bajo e · 

insuficiente para cubrir las necesidades apremlantes -· 

que la c1vlllzaci6n crea. 

El empobrecimiento es consecuencla del lnjus· 

to reparto de las riquezas, de la escasa produccldn y • 

en fin, de la anarquía económica. Las condiciones de -

vida, cada día son mds desventajosas para el proleta-

riado pues aumenta la desocupacldn que es la llamada -

"reserva" del ejército del trabajo. 

El paro forzoso es el problema de nuestros • -

tiempos, la dolorosa enfermedad de la sociedad con--

tempordnea que se agudiza en cuanto mds se concentra 

la riqueza. 

La gran industria agrava mds el cuadro de la 

existencia proletaria. Las mdquinas potentes roban la

salud del trabajador con los accidentes de trabajo, y -

la producc16n industrial expone al trabajador a mllltl--
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ples riesgos que antes padecra poco. 

El salario que recibe el obrero le concede ra-

qutttca vida y domina en el hogar del trabajador la in-

tranquilidad del mañana. La muerte, la enfermedad, la· 

vejéz, el ¡x.ro, merodean la casa del obrero y la nego· 

elación donde prec.i.an sus servicios. 

Es asr que cuando la desgracia llega y el ope

rario falta, o está imposibilitado para trabajar, la es

posa los hijos, la madre y los hermanos que dependían 

económicamente de él, se ven abandooados a la mise-

ria y al hambre. 

Todo esto se di porque, el hecho de gastar me 

nos de lo que se gana, se traduce en ahorro, esto es · 

imposible para el obrero que apenas vive con la exigua 

remuneración de sus servicios; por lo tanto el trabaja

dor no puede reservar parte de sueldo para mantener

ª su familla cuando no hay trabajo o no estd en situa

ción de laborar. 

La forma de evitar la carencia de pan en la -

casa del trabajador, cuando oourre alg\'ln riesgo, lo --
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fué prlmltiva mente la caridad privada y después la be

neficencia ptlblica. 

El estado con sus recursos, sin bases actua-

riales, se encarga de dar auxilio necesario a los tra· 

bajadores y sus familiares: pero a éstos los vé como .. 

Indigentes en la misma forma en que lo establecía la

I..ey de Pobres en Inglaterra. 

La situación desafortunada para el trabajador· 

en este caso, es que no tiene derecho a reclamar ayu 

da y el beneficio se le concede discrecionalmente stn

cdlculos del presupuesto del Estado que resulta impo-

tente para resolver todas !as exigencias del sector ne

cesitado en crecimiento constante, debido a la concen

trac1c5n de capitales, y sdlo da respuesta a estas nece

sidades dentro de su capacidad econdmk:a limitada. 

Es natural que el sistema de beneficencia oo

insplra afecto a la clase proletaria, y su naturaleza -

de socorro suscita en los trabajadores anlmadversion

contra ella. Ya sea que venga de particulares o del -

sector pl'lblico, la caridad nunca es halagadora. oues • 
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lesiona el honor y la dignidad de las persónas que Ias

rectben y anula por completo el escrmulo de éstas con

virtiendo en permanente la lnd.lgencia. 

Fbr lo anterior es comprensible que no puede • 

ser desatendido por el Estado el panorama triste y de

solador que amenaza la mayor riqueza de las naciones· 

que es la vida humana. 

Xfortunadamente la acctdn enérgica del Estado 

encaminada a dispensar al trabajador asistencia econ6-

mtca y médica, le otorga a aquel el derecho de rect-

birla conforme al nuevo concepro de la asistencia, que 

se deriva de la obl1gaci6n de dar bienestar al pueblo. 

En la actualidad nadte discute el deber del -

Estado de otorgar al trabajador una tutela pues estd -

obligado a procurar que la clase desheredada que tam

bién tiene derecho a la vida, goce de los frutos de la -

ctvillzac16n. 

Convencidos estamos de que los intereses co· 

k::tivos asr lo exigen y también nuestra convieci6n de· 

que mejor que la asistencia, es el Seguro Social v ---
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superior a éste la Seguridad Social. (29). 

El Es~do Mexicano en atención a dichos fines 

expldl6 la Ley Federal del Trabajo fijando en beneficio 

del obrero y su familia. lodemnizactones por acctden-

tes y enfermedades profesionales y en forma definida -

dejó a cargo de la asistencia pdblica. auxiliar a la ma 

ternidad, prevenir y atender la miseria y desocupacl6n 

y administrar los asilos para ancianos. 

No obstante todo esto el sistemo ha resultado -

defectuoso e iocompleto, pues por una parte, por lo -

que ve a la beneficencia, adolece de las desventajas -

que de ésta se han señalado; por atta parte las lndemnl 

zaciones que senala la Ley Laboral son en muchas ---

ocasiones esperanzas que no se realizan, pues en mu-

chos casos los obreros que requieren de asistencia mé

dica. medicinas y salarios se ven obligados a acudir -

ante las Juntas de Concillacl.6n y Arbitraje demandando 

el pago de la reparación del dafto, en juicios costosos

compllcados y tardíos; y han llegado al caso de ser re 

sueltas estas controversias muchas veces después de • 
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haber fallecido el tramjador. 

Desafortunadamente en nuestra realidad social

los patronos procuran por todos los medios lograr con

venios conciltatortos, que con apariencta de legalidad -

contienen renuncias Importantes de los derechos del -

obrero y de su famllla, a los que las Juntas de Conct

llac16n les dan fuerza de cosa juzgada en detrimento, · 

no solo de los menesterosos, sino también de una so

ciedad, que entonces ~-ne que sostener a los desvali

dos. La institucl6n del ;;_guro Social, evita en gran -

parte siniestros y protege no solamente al trabajador -

sino a la sociedad misma. 

Evidentemente el Seguro Social constituye un

paso adelante para resolver todos estos defectos del -

sistema ya que no solamente responde por los acciden 

tes o enfermedades profesionales sino también por los 

siniestros de cartfcter social creados por la conviven

cia colectlva 1 como la desocupaci6n1 invalidéz vejez

etc. 

Y esto es efectivo pues el SeJ:(uro Social -- 8
-
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satisface la necesidad de otorgar al trabajador o a su -

famllla, un sustitutivo del salario, cuando sin su 11bre

albedrfo no está en aptitud de devengarlo asr como tam , 

bien medicinas y atención médica hospitalaria. 

El Seguro Social descansa en las materrultlcas

q'""' valoran con arreglo a la técnlca actuarla! las posi 

bilidades de los fenómenos o hechos inciertos o futuros 

que ocasionan riesgos y siniestros; de ahf su eficacia. 

La especulación nui\ierlca le da su base clen

tlfica y s61lda en una gran proporción augtira su sol--

vencia y éxito pues sin estos c4lculos materrultlcos el -

Seguro se constituida en un verdadero juego de azar. 

Ahora bien el adelanto de nuestra clvillzaci6n

Y el orden jufidtco en que vivimos nos permite afirmar 

con gran certeza, que el Seguro Social es un derecho. 

jurídicamente, se puede exigir el pago de las presta-

clones que ampara; las indemnizaciones que concede, -

no son un don graclosamente proporcionado, no son -

caridad, ni tampoco la ltmosna que otorgaba la benefi 

cencia, pues en la misma forma en que los empresa--
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rlos consideran en sus cuentas un porcentaje pera la -

amortización de sus bienes, resulta justo que prevean

un tanto para reponer la pérdida de fuerzas y vidas b~ 

manas, su dlsmlnuci6n y por illtlmo su inutilidad. 

El gran m'tmero de litigios que surgen con mo· 

tivo de hacer efectivas las prestaciones que establece

la Ley Federal del Trabajo, se ven ellmlnadas en un

gran porcentaje con el Seguro Social, pues el operarlo 

no puede soportar grandes juicios para cobrar el dafto 

causado, por un accidente o enfermedad de trabajo, 

como ven!a sucediendo con tanta frecuencia. 

Asf es como encontramos el artfculo primero

de' la Ley del Seguro Social segdn la reforma de 1970, 

que el Seguro Social garantiza el derecho humano a -

la salud, la asistencia ;n.~dtca, la proteccldn de los -

medios de subsistencia y los servicios sociales nece-

sarios para el beneficio colectivo. (30). 

Es indudable que este precepto estf inspirado• 

en la Declaracl6n Universal de los Derechos Humanos 

que también establece, que toda oersona tiene derecho 
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a que se le asegure la salud y bienestar y en especial. 

los medios de subsistencia perdidos por causas l.ndepen 

dientes a su voluntad, ast como también tiene derecho

ª la asistencia médica y a los servicios sociales nece·

sarios. 
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La Revolucll'ln Mexicana, que fué esencialmente 

pollUca, recoge clertos postulados sociales retvtndlca

torlos. Los grandes m.1cleos del pueblo anhelaban mayor 

respeto al valor humano, la supresión del desamparo, -

de la miseria y de la insalubridad, o sea. establecer • 

procedimientos dt seguridad social y econornta que ga .. 

rantlcen una democracia nueva, positiva y creadora. 

El Gran Jefe de la Revolución Constltuclonalls

ta, Don Venustiano Carranza, en 12 de dlclembre de --

1912 publicó un decreto que en su artlt:ulo segundo ·--

expresaba que el primer Jefe de la Nación y encargado 

del Fbder Ejecutivo expediría y pondrfa en vigor dura!! 

te la lucha todas las leyes y dlspostctones y medidas -

encaminadas a dar satisfaccidn a las necesidades eco-

nómicas sociales y polltlcas del Para, efectuando las .. 

reformas de la opinión p\Iblica exige como indlspensa-

bles, para establecer un régimen que aseguren la 

igualdad de los mexicanos ... (31). 

No fué sino hasta el 11 de diciembre de 1915 -

que el Estado de Yucatán promulgó su Ley del Traba1o 
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y fué en este ordenamiento, en el primero que se es-

·tablec10 el Seguro Soclal en nuestra patria siguiendo el 

modelo de Nueva Zelandla. 

En 1916 el Congreso Constituyente de Querétaro 

expidió nuestra actual Carta Magna y conslderO, en su -

artículo 123 Fracción XXIX de utilidad pllbUca el establ~ 

cimiento de cajas de seguros populares de lnvalldéz de -

vida, de cesarlOn involuntaria de trabajo, etc. Por lo -

que tanto el goblerno federal, como de cada estado, --

deb!an fomentar la organlzaclOn de instituciones de esta 

índole para infundir e inculcar la prevlslón popular y -

se advlerte claramente que dicho precepto pretend(a -

la implantación del seguro voluntario, pero popular, o 

sea para todo el pueblo. 

En el af'io de 1919 se formuló el proyecto de -

Ley del trabajo para el Distrito y Territorios Federa-

les, y el 14 de noviembre de 1921 el Estado de Puebla 

promulgó su Código de Trabajo, estableciendo entre -

otras cosas que los patronos podrl'an sustituir el pago 

de las indemnizaciones de accidentes y enfermedades -
1 



152 

profesionales por el seguro contratado a sociedades le

galmente constituidas y aceptada por la Dtreccf6n del

Trabajo y Prevfsldn Social del Gobierno Local. 

En diciembre de 1921 el Presidente Alvaro Obre 

gón rem1tl6 al Congreso Fe'1eral su proyecto de Ley -

del Seguro Social Voluntario. Sostenía en su exposici6n 

de motivos que la mayor parte de las desgracias que -

aquejan a la clase trabajadora no encuentra su orfgen

en la falta de leyes, sino en las dificultades para su -

apllcaci6n convlrciendo los derechos legales en derecho!: 

teóricos, dejando a los trabajadores la tarea de exigir 

su cumplimiento. 

En noviembre de 1924 el Estado de Campei:bé

en su C6digo Laboral al referirse también al aspecto

del s~guro en su beneficio del obrero, en realidad no -

,se trataba de un seguro social sino privado, pero no -

dejó de tener su cadcter Importante. 

En 1925 en el Estado de Tamaulipas en Junto

y en Julio en el Estado de Veracruz. las Leyes del ·

Trabajo respectivas, establecieron una nueva modalidad 
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del seguro voluntario, autorizando a los patronos para-

·sustituir la obligacl6n respecto de accidentes protesto-

nales, con un seguro a su costa. en favor de los tra-

bajadores ante 1:1ociedades debidamente constituidas con 

suficientes garantías y aprobact6n de los gobiernos de

los Estados. 

F'ué en 1925 cuando se elaboró el proyecto de

Ley Reglamentarla del artículo 123 de la Constltucl6n

General por el que se determln6 que los patronos de

bían garantizar la atención ~lea y el pago de las -

indemnizaciones por accidentes o enfermedades profe

sionales que estimaren pudieran ocurrir, pudiendo tam-

bien asegurar a sus empleados mediante empresas ya

fueran particulares, oficiales o constituidas por ellos-

mismos. 

Asr también en 1925 se expldid la Ley Federal 

de Pensiones de Retiro, conforme a la cual los functo-

narios y empleados de la Federacidn, del departamento 

del Distrito Federal y de los gobiernos de los Territo 

rios Nacionales tenran derecho a pensiones: al llegar-
\ 
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a los 55 años de edad: o al cumplir treinta y cinco • • 

af\os de servicios: o al verse inhabilitados para el tra· 

bajo. 

El fondo de pensiones se forma principalmente 

con el descuento forzoso sobre los sueldos de funciona 

rios y empleados durante el tiempo de servicios y con 

subvenciones de la Federactdn y del Distrito y Terrlto 

rtos Federales. Esta Ley fud sustituida por la relativa• 

al Instituto de Seguridad y Servtcloe Sociales de los ••• 

Trabajadores del Estado. 
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El general Manuel A vlla Q macho al tomar po

·ses16n como Presidente de la Rep®llca pronunció un -

trascedental discurso, expresando entre otras cosas • -

que: "Toda conclencla libre de perjulclos que reflexio

ne que un Pafs, no puede realizar grandes y nobles -

aspiraciones sin haber elevado a las masas a la digni

dad de sus derechos. a la conciencia de su fuerza y -

de su responsabilidad, Llegad a la conclusión de que -

la Revolución Mexicana ha sido un movimiento social -

gí(tado por la justlcla histórica, que ha logrado conqul! 

tar para el pueblo sus reivindlcactones sociales". ''To 1· 

dos debemos asumir el propósito que yo desplega~ -

con todas mts fuerzas de que un dra pr6xlmo las Le-

yes de Seguridad Social protejan a todos los mexicanos 

en las horas de adversidad, de orfandad, de :viudéz de 

las mujeres en la enfermedad, en el desempleo etc., -

para sustituir este régimen celular que por la pobreza 

de la Nación hemos tenido que vivir". (32). 

Interesante exp:>slclón del entonces Presldente

A vtla Ca macho, pero quizás el mayor mérito que t!ste 
\ 
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tiene es que con gran vis16n propugna por la seguridad· 

social para todo el pueblo. 

El Secretario de Trabajo y Previsldn Social, 

Ignacio Carera Téllez deseando realizar el noble anhelo 

del Presidente Avilá Camacho creado a principios de --

1941 el Dwpartamento de Seguros Sociales, dependiente

del órgano a su cargo. 

Este Deparll mento de Seguros Sociales comen

zó a trabajar de inmediato, estudiando las leyes sobre 

Seguros Sociales que estuvieron vigentes antes de la • -

promulgacldn del Cddlgo Federal del Trabajo en los 

diversos estados del País, 

Se elaboraron cuadros estadísticos sobre pro-

blacl6n trabajadora, salarios, riesgos, etc. y tablas • 

de lnvaUdez y mortalldad en Mt!xfco. Con todos estos· 

datos la Secretarra del Trabajo y Previs!dn Social, for 

mul6 un anteproyecto de Ley del Seguro Social, sin -

embargo dadas las condiciones del Pa!s no se preten-

dra la fundac16n de Ja seguridad social, y asr lo expre 

s6 el Secretarlo Gatera Téllez diciendo que era el ---
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inillcio de lo que seda la Seguridad Social que nadie -

podra impedir nl evolucionar. 

Fué asr como en junio de 1941 el Ejecutivo Fed~ 

ral publicó en el Diario Oficial el decreto que creó una 

Comisión Técn¿ca para estudiar el anteproyecto de la-

Secretarbt del Tri:!bajo y elaborar el proyecto de Ley -

de Seguros Sociales. El proyecto de referencia, hechas

algunas reformas fué enviado al Presidente del Congreso 

de la Unión y previos los ttamltes de ley, se convlrtl6-

en Ley del Seguro Social por decreto del 31 de dlclem-

bre de 1942. Asf el Seguro Social se constituye en un -

servicio pabllco Nacional de cárdcter obligatorio, cu---

briendo dentro de un sistema los riesgos, procedentes

de enfermedades profesionales; enfermedades no profe

sionales y de maternidad: invalldéz, vejéz, mue:rte y -

cesantía involuntaria en edad avanzada. 

La organización y administración del Seguro s~ 

cfal se encomienda a un organizmo descentralizado que

se denominó Instituto Mexicano del Seguro Social al que 

no se consideró como autoridad, sin embargo la Ley sl 
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lo caracteriza asr porque lo és, puesto que decide con 

fuerza ejecutiva sobre el monto de las cuotas y se --

admite el recurso administrativo de revocact6n contra

dicha determinación. 

En el proyecto se establec16, la aportaci6n -

tripartita de obreros patrones y Estado, para formar-· 

el fondo del Instituto, estableciendo que los trabajado-

res que ganen menos del salario mf'hfmo o apenas es-

te salarlo, no sufrlrd'n merma alguna en sus ingresos

quedando a Ciirgo de los empresarios el pago de las -

cuotas que corresponderran a los operarios. 

Junto al seguro forzoso se crea un seguro vo

luntario para las personas econdmlcamente débiles que 

no quedan dentro del primer sistema por haberse inde

pendizado o laborar en sectores no abarcados por el -

sistema. 

Con este motivo el jefe de la seccidn de segu

ros sociales de la Oflclna Internacional del Trabajo -

expres6: "La Oficina Internacional del Trabajo, con··· 

siente del valor intrínseco de la Iniciativa, est4 anima-

159 

• 



159 

lo caracteriza asr porque lo és, puesto que decide con 

fuerza ejecutiva sobre el monto de las .:uotas y se --

admite el recurso administrativo de revocactdn contra-

dicha determinacldn. 

En el proyecto se establec16, la aportacidn -

tripartita de obrero$ patrones y Estado, para formar-· 

el fondo del lnstituto, estableciendo que los trabajado- -

res que ganen menos del salarlo mfhfmo o apenas es-

te salario, no sufrldn merma alguna en sus lngresos

quedanclo a cargo de los empresarios el pago de las -

cuotas que corresponder!an a los operarios. 

junto al seguro forzoso se crea un seguro vo

luntario para las personas econdmfcamente d~bUes que 

no quedan dentro del primer sistema por haberse inde

pendizado o laborar en sectores no abarcados por el -

sistema. 

Con este motivo el jefe de la sección de segu

ros sociales de la Oficina Internacional del Trabajo -

expresd: "La Oficina Internacional del Trabajo, con-·· 

f siente del valor lntrfnseco de la lnlclativa, estd anlma .. 
t 

• 
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da del deseo de ver a Méxlco dotado de un réglmen -· 

de Seguro Social otíllgatorlo, sistema que la experien

cia comlln de América y de otros continentes conforma 

con el medio mtfs racional y eficdz de la seguridad so· 

cial y econdmica •... ".(33). 

La Conferencia lnteramertcana de Seguridad •• 

Soctnl. celebrada en Santiago de Chile en 1942 acord6-

que la lnlctatlva mexicano· merect'a aprobacltln y alien

to por constituir un C6dtgo del Seguro clentlflcamente

elaborado con todos las prespectivas de viabilidad en -

su realizacldn, representando una firme garantt'a técnl· 

ca para establecer en México la Seguridad Social en -

beneficio de las clases productoras de la prospertdad

mextcana. 

\ 
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El Seguro Soclnl es valioso fruto de una gran

concepci6n de la justlcla en el modo de estimar los --

problemas sociales y de la necesidad cada vez !Ms ur

gente de evi~ar dolorosas miserias y de saciar nobles -

y legntmos anhelos de la clase proletaria. 

Desde tiempos remotos los trabajadores de to

do el mundo, ha sentido la necesidad de protegerse con 

tra los riesgos profesionales y las adversidades socia-: 

les. 

Las asociaciones mutualistas intentaron aunque 

en modo imperfecto, satisfacer esa necesidad tan huma· 

na. 

Se formaron diversas sociedades para ayudar-

a los desvalidos y a los deudos de los obreros que fa

llecían y no fué sino hasta el ano de 1850 cuando Fran

cia y no Alemanla como comunmente se cree dic'.S el 

primer paso hacia la fundación del Seguro Social. 
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En 1850 aparece Ja primera Ley del Seguro de 

enfermedad en Francia: en 1883 Alemania imita el eje'!! 

plo: lo siguen en 1888 Austria y en 1891 Hungrra. 

Luxemburgo establecid el mismo sistema de 

1901; Noruego en 1909, La Gran Bretai\a y Suiza en ---

19ll; R.umanra en 1912: Bulgaria en 1918: R:>rtugar en ---

1919: Grecia y japón en 1922 Rusta en 1923; Chile en ·-

1924: Austria en 1927 y posteriormente Espafta. (34). 

Al fallecer un trabajador en virtud de un riesgo 

profesional las leyes otorgan pensiones a la viuda e hi

jos, padres y hermanos que depend&n ecooomicamente• 

del difunto. Toda clase de atenctdn médica y medicinas 

son otorgadas a los que sufren un Infortunio profesional 

y todo este seguro estd' organizado en corporaciones 

oficiales e instituciones pllblicas descentralizadas. 

En las legislaciones que dejan al patrón en li

bertad de escoger la comprañ!a aseguradora; o le lmpo 

nen la obligación de asegurarse en una empresa deter· 
' 

minada, en realidad no se trata de un Seguro Social. 

Desde siglos pasados los trabajadores han cent-
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do la necesidad del amparo contra siniestros profesloJl! 

les y adversidades sociales. 

En casi todas las naciones el seguro de riesgos 

profesionales abarca la mayor parte de las ocupaclones

pero en general se ha excluido el comercio, la agrlcu! 

tura y servicio doméstico. En México con la nueva Ley 

del Seguro Social en 1972 estas fallas han sido supera-

das. 

Para la Seguridad Social las principales necesl 

dades se clasificaban en cmco especies: 

Paro. - O sea la imposibilidad de ubtener colo

cación para una persona que viva de un salarlo y se -

encuentre capacitada para trabajar; esta necesidad que

da cubierta por el subsidio de paro. 

lnutllldad. - Es la incapacidad de una persona -

para trabajar, en edad de laborar esto origina el subsi 

dio de invalidez y la pensión obrera. 

Desapar1cl6n del medio de ganarse la vida. Se 

combate con el subsidio de readaptación profesional. 

Vejez. - Se cubre con la pensión de retiro del-



165 

trabajo retribuido o no. 

Necesidades del matrimonio para la mujer, Cu

bierta por la p6Uza de ama de casa que incluye prevl-

slones, como boda, por medio de la astgnac16n dotal y 

parte por medto de atención médica y subsidio. 

Todavra estaba Rusia gobernada por los Zares 

cuando se dictó la primera Ley sobre los Seguros So-

clales en 1911 gracias a Lamoneky Director de la Banca 

Imperial. 

Después de la Revolución de 19ll bajo la éjida

del gobierno soviético esta ley sufrió algunas modltlca

ciones y no filé sino hasta 1924 cuando se puso en vl-

gor el nuevo régimen de acuerdo con la nueva pollUca

ecooomtca. 

La Ley Griega del 11 de octubre de 1932 esta

blece el Seguro de Enfermedad que cubre a los asala

riados en general a excepción de los empleados de Go

bierno y de las empresas agrfcolas y forestales y Ias

prestaclones se conceden no solo a los asegurados si

no también a los familiares de éstos. 
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La Oran Bretana fund6 el 15 de julio de 1912 el 

Seguro Social con cardcter de forsozo y para todos los

obreros y empleados cuyo Ingreso no pase de 250 11bra1 

esterlinas al ano y est4n obltgados para contribuir al -· 

sostenimiento del organismo asegurador, los trabajado

res, los empresarios y el Estado. 

Italia tiene funcionando el seguro obligatorio de 

invalidez desde el ano de 1919 cubriendo a todos los --

obreros y empleados particulares que no ganen mlls de-

4, 200 liras al ano; en igual forma las tres partes tra· 

bajadores patrones y Estado contribuyen al mantenlmlen 

to del seguro. 

Dinamarca cuenta con el seguro de lnvaUdéz -

desde el 16 de mayo de 1921 que cubre a todos los ciu

dadanos de reducidos recursos, residentes en el pafs, -

que tengan de 18 a 62 anos de edad; Checoeslovaquia -

constituy6 en 1924 el seguro de lnvalldéz, comprendien· 

do a todas las personas asalariadas de 14 a 60 anos -

etc. 

El Seguro Social para poder dar tcxlos sus fru· 
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tos debe ser Integral. es decir. debe constituir un sis

tema que cubra a todos los riezgos que puede sufrir - -

el hombre: "desde que nace hasta que llega a la tumba' 

En Gran Bretaña el plan Beverldge ha plasmado 

esta idea que tiende a ubicar los diversos seguros so-

ciales que hay y otros que deben exlstlr para que que

den cubien3s todos los siniestros que amenazan la vl-

da. 
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ELEMENTOS DEL SEGURO SOCIAL. 
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Un hermoso Ideal del progreso humano ha sido 

tener seguridad en la vida. Desde anos remotos la ci

viltzación se ha preocupado por la seguridad de los --

hombres. 

En esta época capitalista en pleno siglo XX t2 

dos losn seres que poblamos el globo terraqueo experi

mentamos el peso de la Inseguridad económica que no

puede menos qt¡e entristecer nuestras vidas, restringir 

nuestara libertad i' evitar que obtengamos la anhelada 

felicidad a que tenemos derecho. 

En la actualidad el asalariado. tinca su ~'{Ur.! 

dad en la estabtHdad de los empleos y nunca com1> an· 

tes se asennla mas esta oreocupact6n, a medida que • 

se desenvuelven las instituciones del sistema capicaUs

ta. 

La inseguridad económica se ha apoderado de

gran parte de la población mundial y ta mayorra de !a

gente de todos los paises vtve de su salario o sueldo, -

de aquí que la vida del proletariado está subordinada -

a los empresarios o empleadores. 
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Cada dra es menor el mlmero de gentes que - -

trabajan libremente, pues la concentración de capltales

en pocas manos ha obligado a muchos pequei'\os lndus- -

triales. comerciantes y hasta profesionales n ingresar -

al campo de la clase obrera y popular que momento a

momento crece considerablemente, 

No puede desconocerse que cuando falta el sa

lario o sueldo, o éste se reduce e interrumpe, la mise 

ria entra a la casa del obrero, del empleado, del asa-

larlado. 

Sl el trabajador cae enfermo o esta tnvdlldo, o 

si es anciano o sin empleo, se requiere la contra pres-· 

tac16n de su trabajo para poder suplir los medios que -

requiere para satisfacer sus necesidades. 

Tan vleja es esta proble!Mtica social como Vi!:, 

jo tambh:n el deseo de resolverlo. El medio para lograr 

todo lo anteriormente relatado es el Seguro Social. 

El problema de la inseguridad de las masas 

trabajadoras que es factor de revoluciones y destrucción 

colectiva es el principal problema del Seguro Social en -
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el aspecto poHttco y económico. 

Al Seguro Social se le llama también Seguro 

Obrero, sin embargo debemos Inclinarnos por la prime· 

ra denominación, por ser la mds adecuada. 

Pues si bien primitivamente el seguro, no sólo 

cubría riesgos de los trabajadores por lo que se justl .. • 

flcaba la segunda denominación, ahora es claro que se

ha a mpllado su radio de acción abarcando a otras capas 

de la sociedad también débiles econOmlcamente: de aquí 

que este desenvol vlmiento, justifica la denomlnactón del 

Seguro Social y atln mds el de Seguridad social. cuando 

abarque a toda la población. 

También hay quien denomine a esta Institución· 

Seguro Ecor,:1mlco, por pretender que con ella otorga • 

seguridad económica. Otros autores llaman a este régi

men Derecho ele Seguridad Social y ellminan el término 

"seguro" por producir confusiones con los seguros pri

vados~ totalmente diversos. Esta consideración puede -

ser propia para el futuro. cuando la amplitud del régi

men sea mayor y cubra a todos los habitantes del País. 
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El Seguro Social puede ser definido como el -

instrumento jurídico del Derecho del Trabajo por el ---

que una lnstltuci6n pl1blicn queda obligada mediante una-

cuota, que pagan los patrones, los trabajadores y el --

Estado a proporcionar al asegurado o sus beneficiarios

que deben ser trabajadores o elementos econ6mlcamente 

débiles, atención médica o una pensión o subsidio cuan

do se realicen algunos de los riesgos laborales o si--

niestros de cará:ter social. 

El Seguro Social es una forma de capitallza---

ci6n colectiva, prcx:lucto de la mds alta expresión de la 

lucha del hombre contra la fatalidad asr como también -

producto de la solldaridad humana. 

Es una capitalizacl6n colectiva porque son los

propios asegurados los que se aseguran recfprocamente 

contra los riesgos de trabajo y de cadcter social. 

Las cuotas o primas que satisfacen los trabaja

dores sirven para pagar las pensiones de aquellos que -

se ven alcanzados por algiln siniestro. Si el Estado con-

tribuye con cuotas, se debe a que d él le interesa que -
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la socldad no padezca la carga de Jos hombres sin tra

bajo, viejos, enfermos inválidos. etc. 

Las pensiones o prestaciones son derechos y no 

tienen carltcter de indemnizaciones y para esto las le-

yes fijan las pensiones en forma precisa o bien sientan 

les bases para determinarlas pues la idea de indemnizar 

o resarcir algt1n daf\o se encuentra ausente del régimen 

del Segt¡ro Social, porque entendido est4', que el valor .. 

de la vida, de la salud y de loe 6rganos del cuerpo hu

mano, no pueden calcularse en dinero y la determlna··

c16n del perjuicio es imposible. Solo se compensa. 

México desde 1917, con la promulgacfdo de la 

Constituc!6n PoHtJca vigente, ha sosresúdo el -pñnciplo· 

del Seguro Social y cabe destacar que en virtud de la

protecc16n que tmparte el Seguro Social entrafta una -

tunc16n de interés pllblico, el Estado tiene el deber de-

Intervenir en su establecimiento y desarrollo, porque· 

en última instancia, quien sufre los riesgos de la pér· 

dlda de capacidad de trabajo de los obreros, es la ••• 

colectividad entera que con el acontecimiento de los • 
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slnlestros a los trabajadores ve trastornadas sus actlv,! 

dades y ampliados muchos de sus problemas económicos 

y sociales. 

El Seguro Social consecuentemente, es el fruto 

de la doctrlna del Estado de bienestar social. 

El maestro Mario de la Cueva, sostiene que -

el Seguro Social es una parte del Derecho del Trabajo

cuando afirma que el Derecho del Trabajo no se limita 

a garantizar a cada trabajador un standard actual de -

vida pues pretende asegurar también su futuro. De ahr

una serla de medidas de previsl6n social tales como la 

Teoría del Riesgo Profesional, la educacl6n de los tra

bajadores el Seguro Social. etc. 

El profesor espaflol Carlos C. Posada sustenta 

el mismo criterio; y en forma Incompleta define el --

Seguro social como la instltucl6n del derecho del Traba 

jo que tiene por objeto proteger a los trabajadores en 

los casos de pérdida o dlsminuclón de sus ingresos o· 

de aumento de sus necesidades mediante el reconocl--

ml.ento de un derecho a ciertos beneficios que el Estado 
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g1rantlza. 

Por lo tanto podemos afirmar que el seguro so

cla l por formar una parte del Derecho del Trabajo, es 

un derecho de la clase obrera que traduce una garantra 

social o sea el mrntmo de proteccldn que necesita la -

-clase trabajadora para subsistir decorosamente, de es

to depende que sus normas sean irrenunciables y las -

renuncias, nulas de pleno derecho. 

Conslder amos conveniente para aclarar concep

tos hacer un estudio comparativo de la lnstitucldn del -

Seguro Social con otras similares y vale la pena sef\a-

lar algunas de éstas dlferenclas entre el Seguro Social· 

y los llamados Seguros Privados. 

a). - El Seguro Social pertenece al derecho del· 

trabajo administrativo mientras que los seguros prlvadoE 

pertenecen al derecho mercantil. 

b). - La institución que maneja el Seguro Social 

no tiene como finalidad el locro por lo que no puede ... 

ser empresa privada, sino organismo píibllco como el

caso de las sociedades que administran seguros partlcu-
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lates que persiguen fines lucrativos y son de cardcter -

· privado. 

e). - El régimen del Seguro Social asegura a la 

clase econ6mlcamente débil principalmente trabajadores, 

mientras que en los seguros privados o mercantiles se 

aseguran individuos de·cualquier sector siempre y cua!! 

do pague sus primas sin lmportar categoría social. 

d). - Los seguros sociales se establecieron para 

proteger a la clase económicamente débil y los seguros

privados tienen por fin obtener utilldades. 

e). - En los seguros sociales las cuotas son cu

biertas por asegurados y terceros como patrones y el -

Estado; y en los seguros comerciales las primas que -

subren los asegurados interesados en la indemntzaci6n

que se conceda. 

f), - El Seguro Social otorga un derecho a las -

personas independientes del derecho del contrato, mien

tras que en los seguros particulares no se engendra -

nlngiln derecho especfflco hasta en tanto no se celebre -

el contrato entre aseguradores y asegurado. para que--

. 
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se derive la facultad concreta conforme a las cldusulas 

del contrato. 
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DE I.OS SSGUK>S SOCIALES A LA SBGURIDAI> SOCX.AL 



179 

Cuando se piensa en los campos de los Seguros 

Sociales o de la Seguridad Social, es oocesario precisar 

los conceptos en que se funda la evolucl6n que han teni

do los primeros en su proyecctdn, en lo ecooomlco y -

lo social. 

Los Seguros Soclales en su conce¡x:i6n moderna 

se originaron en las postrimerras del siglo pasado en -

Alemania. Desde esa época tuvieron su orfgen la Ley -

del Seguro Obllgatorio de Enfermedades: la Ley del Se

guro de Accidentes de Trabajo de los Obreros y emplea 

' dos de las Empresas Industriales y la Ley del Seguro -

Obligatorio de Invalidez y Vejez que sucesivamente se -

expidieron en ~883, 1884, 1889. 

Estas leyes configuraron los seguros sociales -

credndose y org~nizllndose bajo la inspiracidn del Segu-

ro Privado, sin embargo adquiriendo su carácter eml--· 

nentemente social en su apHcación obligatoria con base

en los mandatos de la Ley, sin embargo estaban limita· 

dos por su ampltcud de beneficiarios y asegurados. 

Cuando en la actualidad pensamos en la Seguri· 
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dad Social ya no lo hacemos en los términos en que se

ven los Seguros Sociales, o sea en su nacimiento en el

Stglo pasado. 

Es evidente que los conceptos en que se fundó -

su orl'gen se han transformado radicalmente. 

La evolución, el tránsito de los seguros socia-

les a la Seguridad Social, ~emos considerar que se -

lnlcl6 en la cuarta década de este siglo, cuando a\ln se -

percibía el fragor de la batalla de la segunda guerra --

mundial. que fué-·cu~ndo los gobernantes y los pueblos, -

comenzaron a considerar que la Seguridad Social para to 

dos los hombres deberfa ser una de las bases fundamen

tales de la organización del mundo nuevo, que tenía que

surgir después de la batalla. 

En nuestro pafs el Presidente Manuel Avlla Ca

macho expresó su deseo de emplantar la Seguridad So·-

cial. 

Tooa esa transformacl6n que se operó tuvo su· 

base en la sublime asplracl6n de los hombres que lu--

chaban y slguen luchando, y por otros que han muerto· 
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esperando lograr un mundo con organizaciones sociales, -

mtfs humanas y mds justas, esco es, por un mundo de • 

libertad y de dignidad, en suma por un mundo mejor sin 

temor, sin incertidumbre, con oportunidades de traba jo

para todos, con progreso econ6mico y con seguridad so· 

cial. 

Todas estas aspiraciones se patentizaron en un 

documento presentado al Gobierno Brltdnlco por WUliam 

Beveridge por el mes de noviembre de 1942 al que se -

denomin6: Informe Sobre Seguridad Social y sus Servl·

cios Conexos. 

En este documento el autor presentaba las ba· 

ses para dar una nueva organlzac16n a su pa!s. Reco-

gió aspiraciones, tomó en cuento las leyes, as! como • 

también los servlclos de que podra disponer el pueblo -

Británico, examinando exahustivamente los graves pro

blemas que entonces existían y se lanzó a formular un

pfon a fin de llevar seguridad y confianza a los hombres 

Este impulsó en forma Importante la evolución del sis

tema de los Seguros Sociales al régimen de Seguridad-
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Social. 

Beverldge concebía al Seguro Social como parte 

de una amplia polnlca de progreso social como medio -

para procurar a los hombres seguridad en sus ingresos 

y como un ataque directo a la indigencia. 

Definía a la Seguridad Social como el mantenl-

miento de los ingresos necesarios para la subsistencia-
,.. ~ 

y en un lfmblto más amplio, afirmó que la meta del --

plan de Seguridad Social es hacer Lnoperante la tndlgen

cta en cualquier circunstancia. 

Evidentemente los caminos para lograr todo es-

to no eran fdclles, se requerra de esfuerzo y de coope

racl6n de todos, por tal motivo Beverldge seftalaba que

la liberación de la indigencia no puede ser impuesta nl

obsequiada a una democracia sino que por el contrario • 

debe ser ganada por ella. 

Afirman que el ganarla requiere de valor y fé-

pero más alln, de un sentido de unidad nacional, o sea

valor para enfrentarse a los hechos y dtficultades y ven . 

cerios, y fé en nuestro futuro y en los ideales de juego 
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limpio y de libertad. 

Estos prlnclplos son por los que nuestros ante

pasados, siglo a siglo, estuvieron dispuestos a morir. -

Sentido de unidad nacional que se sobreponga a los lnte 

reses de cualquier clase de sector para que el pueblo -

esté ocupado y rindiendo y sólo cuando no pueda por -· 

causas ajenas a la voluntad Individual, por falta de --

empleo, del trabajo para todo capaz en edad de laborar, 

entrarra la Seguridad Social para proteger a los abando

nados lnvi:flldos, cesantes, viejos, huérfanos, enfermos. 

(35). 

La revoluc16n permanente en que vivimos, col2 

cada por las transformaciones y los cambios sociales -

no tiene sino un propósito que es el de conquistar el --

mayor grado de bienestar para el ser humano dentro de 

una sociedad en la que el crecimiento demogrdfico, las 

grandes concentraciones humanas y. el desarrollo econó

mico industrial de las naciones, no permite ni esperas

nl aplaza miento de su solución y la Seguridad Social -

tiene un sitio preponderante en esta constante lucha por 
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limpio y de libertad. 

Estos princtptos son por los que nuestros ante

pasados. slglo a siglo. estuvieron dispuestos a morir.· 

Sentido de unidad nacional que se sobreponga a los inte 

reses de cualquier clase de sector para que el pueblo -

estt! ocupado y rindiendo y sólo cuando no pueda por -

causas ajenas a la voluntad individual, por falta de --

empleo, del trabajo para todo capaz en edad de laborar, 

entrada la Seguridad Social para proteger a los abando

nados 1nv4Udos, cesantes, viejos, huérfanos, enfermos. 

(35). 

La revolucidn permanente en que vivimos, col5?_ 

cada por las transformaciones y los cambios sociales -

no tiene sino un propósito que es el de conquistar el -

mayor grado de bienestar para el ser humano dentro de 

una sociedad en la que el crecimlento demogdfico, las 

grandes concentraciones humanas y el desarrollo econó

mico industrial de las naciones, no permite ni esperas

ni aplaza miento de su solución y la Seguridad Social -

tiene un sitio preponderante en esta constante lucha por 

t' 
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la conqul.sta del bienestar. 

Se ha pasado ya de la época en la que el hom

bre sólo estaba frente a las diflcultades de la existencia 

a la de una organización del conflomerado social con la 

zos de solidaridad entre los hombres que cada vea son 

mds vigorosos. 

Se ho pasado a una libertad real en la que todo 

individuo está protegido contra la incertidumbre del --

m. ~ana y se busca al máximo que esté garantizado con 

tra la miseria que pudiera traerle la dismlnucl6n de -

sus capacidades físicas e intelectuales, sin embargo la 

protección pretendida en su concepc16n más ampUa alln

la tenemos restringida y Umltada de aquí que la lnstltu 

cl6n del Seguro Social no baste, 

La concepc16n actual de la Seguridad Social no

es producto de las es;ieculaciones de tratadistas, sino -

una consecuencia 16glca y real de las necesidades y de

las aspiraciones de los lndivlduos y de las sociedades. 

De aqur que la Seguridad Social siempre ha es

tado presente de modo directo e indirecto en los tema--
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r1os y debates de las asambleas de los representantes

de los pueblos, y de los gobiernos en las organfzacio· 

nes internacionales como son la Organizacldn de las -

Naciones Unidas, la Organización Internacional del Tra

bajo, la Organlzac16n de Estados Americanos y la Ccn

ferencla Interamericana de Seguridad Social. 

Podemos encontrar que el ano de 1942 a la te

cha son innumerables las declaraciones, recomendacio

nes o resoluciones que sobre la Seguridad Social han -

adoptado las distintas organizaciones internacionales, -

unas de cartfcter general, otras de cadcter especf!ico, 

pero qulzas la más relevante sea la que expresa los -

principios básicos de una nueva Seguridad Social como · 

lo es, el Convenio de Condiciones Mínimas de este 

sistema. 

Las Naciones Unidas en su asamblea celebrada 

en Parfs, en 1948 aprob6 la declarac16n Universal de • 

Derechos Humanos y en su prel:fmbulo se establece que 

los Estados miembros de dicha organización reafirma-

ron en dicha Carta su té en los derechos fundamentales 
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del hombre. en la dignidad y valer de la persona huma 

na y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, 

y dichos pueblos se declararon resueltos a promover el 

progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de -· 

un concepto más amplio de la libertad. 

La Organización Internacional del Trabajo se -

ha esforzado por hacer que la Seguridad Social extien

da cada vez más su campo 'de acción y ha adoptado en 

diversas reuniones m!lltlples recomendaciones para ha-

cer que del mundo la satlsfacctdn a las necesidades y

aspiraclones de los pueblos. 

Cabe destacar entre estas recomendaciones la 

Seguridad Social y normas mínimas de 1944 y el Con-

venlo sobre la norma mt'nima aprobado en Ginebra en-

1952 y ratificado por México en 1961 y que establece -

las prestac leones mínimas que debe comprender un ré

gimen de Seguridad Social; como son médicas, moneta

rias, para los casos de enfermedad, desempleo, vejez. 

escolar y sin recursos, accidentes de trabajo, de en-

fermedad profJ'slonal, prestaciones familiares de mater-
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nidad de invalidéz y de sobrevivientes. 

La Carta de la Organización de los Estados 

Americanos aprobada en 1948 en Bogoaf estima que el -

sentido genuino de la solidaridad Americana y de la --

buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar

al continente. dentro de un marco de constituciones de 

mocdtlcas; un régimen de libertad individual y de jus

ticia social fundado en el respeto de los derechos ---

esenciales del hombre estableciendo que la justicia y -

la seguridad sociales son base de una paz duradera, 

E\:>r otra parte en la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre se establece que 

toda persona tiene derecho a la Seguridad Social asr co

mo también todo individuo tiene el deber de cooperar -

con el Estado y con la comunidad en la Asistencia y la· 

Seguridad Sociales de acuerdo con sus posibilidades y -

con su circunstancia. 

E\:>r llltimo en la Carta Internacional Americana 

de Garantfas Sociales, se establece como uno de los -

deberes del Estado el de proveer· en beneficio de los -
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trabajadores medidas de prevlsi6n y seguridad social. 

En la Conferencia lntera merlcana de Seguridad 

Social, en su declaración de Santiago de Chile de 1942 

se consideró que todavra existen difíciles y persisten-

tes problemas que obstaculizan la lucha para superar • 

la miseria, la insalubridad, la enfermedad, el desam

paro, la Ignorancia la inestabilidad del trabajo, la ln· 

suficiencia del empleo, la lnequltatlva distrtbucl6n del

ingreso nacional, las deficiencias del desarrollo econ~ 

mico y las desigualdades en la relacidn del intercam-

bio lnr.ernaclonal y se afirmó que la ¡x>breza, donde -

quiera que exista constituye un peligro para la libertad 

de. tooos los hombres. 

De aqur que se pensó en la necesidad urgente

de ampliar el radio de acción de los Seguros Soclales

hacia una concepct6n integral de la Seguridad Social -

en un ambiente de bienestar y paz social que permita

avances constantes a un foi;talecimlento de la justicia

soclal. 

I\Jede verse que los viejos conceptos de los --



Seguros Sociales estdn slendo abandonados y el con--

cepto de la Seguridad Social se va definiendo cada vez

rrufs con un sentido más amplio para poder cubrir ma

yores riesgos y eventualidades y debemos recordar en 

este punto a Bever1dge cuando decra que el seguro so-

cial no es mtf s que un medio encaminado a la consecu

cldn de un esfuerzo positivo de una vida desahogada. 

En la actualldad la Seguridad Social tiene co-

mo finalidad atender el mayor mlmero de necesidades

del ser humano frente a las m\llttples contingencias -

de su vida individual y familiar o sea. contribuir me-

diente servicios y prestaciones económtcae a elevar -

los niveles de vlda social económica y cultural y pro· 

porcionar mayores recursos a la población trabajadora 

que permitan una mejor dietribuc16n del Ingreso inter· 

nacional de un pa!s, 
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LAS PRESfAClONES EN LA SEGURIDAD SOCIAL. 
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Uno de los problemas, mita lmportantes en re

lacidn con los servicios sociales es determinar si és-

tos forman parte de la Previsión soclal o de los Segu

ros Sociales.a o bien, tienen su propia lndlvldualidad ... 

formando junto con las anteriores la polfttca social. 

Siendo la finalidad de los servicios sociales 

remediar los efectos de los programas de desarroUo • 

econCSmico y social de un pa!s, estos se ven ambienta

dos pcr las condiciones demogrdficas, econ6micas, po

Hticas, sociales, cultw:ales y administrativas de aquel

país de que se trate. 

Ebr lo tanto las condiciones y tendencias demo

grdflcas deben ser conocidas al formularse una planifl

cacidn de progre mas de servicios sociales como son la 

dlstr1buc16n geogdflca y estructura de la poblacldn; mo 

vimlentos migratorios internos e internacionales; pro-

porción entre el sector económico activo y personas a

su cargo. 

Es evidente que la industrialización el crecl--· 

miento de las ciudades y el natural desarrollo econdmi-
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co son fnctores que influyen en la vida fa miliar y en -

la escructurn social contribuyendo a crear los proble-

mas sociales que son el objetivo del servicio social. 

La urgente necesidad de servlcios sanitarios, -

de educación, de vivienctz r de otros aspectos del pro

grama de desarrollo na bnal pone de relieve que cada 

día es más importante el papel que corresponde al ser 

vicio social el que puede utllizarse para corregir defi

ciencias de otros servicios. La funcl6n del servicio --

social, es prestar ayuda a individuos, grupos o comuni 

dades mediante el auxllto mater1ai en cuidado en lnstl

tuclones y en otras formas de asistencia. En 1971 se -

Incluyeron en la Ley del Seguro Social Mexicano (antes 

todo esto estaba al margen de la ley). 

La relación del servicio social con los progra

mas de seguridad social se consigue utilizando cualquie 

ra de los siguientes procedimientos: 

Dando empleo a trabajadores sociales en la - -

esfera admlnistratlva de los organismos de seguridad -

socarr:·. 
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Coordlnando dentro del mismo organismo la --

concesión de beneficios y la prestaci6n de servicios so

ciales aftnes: que proporcionando un mecanismo coordi

nador que asegure que los aspectos de los servicios so 

ciales se tendrdn debidamente en cuenta los programas

de seguridad social. 

En M~xlco la asociacldn de los servicios so--

ciales dentro del seguro social se ha llevado a efecto • 

a partir de 1960 coordinando dentro del lnstituto Mexi

cano del Seguro Social la concesidn de los servicios -

sociales pero sln base en la Ley. En el Seguro Soclal

ere dltlcil: en la seguridad social Integral es posible y 

necesario. 

Es evidente que hay circunstancias que dan -

orfgen a necesidades que solo pueden ser satisfechas -

por medio de servicios suplementarios. 

Los enfermos y su familia, las personas de -

edad avanzada, los niflos en cuya familla las madres -

trabajan o estdn temporalmente ausentes, tiene necesi

dad de algo mlfs que una prestac16n en dinero y la se-
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guridad social debe ejercer su total efecto y responder

ª los Unes previstos. 

En algunos paises los servicios sociales que se 

prestan son congénitos a la seguridad social y son en-

tre otros: 

Ayuda para la vida en el hogar. 

Guarderraa infantiles y centros de acogimiento. 

Servicio de recreo y vacaciones. 

Cuidado de anclaros inválidos y huertanos. 

Colocación fa millar. 

Servicio de readaptación y de prevenctcSn de -

los accidentes. 

Servictos de empleo. 

La polnica del Instituto Mexicano del Seguro -

Social en materia de prestaciones sociales adquiere con 

tinuldad y se han obtenido valiosas experiencias como .. 

es el r.rabajo realizado en las Casas de la Asegurada -

y en las mialones médico-sociales asr pues los progra

mas se han transformado para constituir lo que corres- . 

pande realizar a los Cientros de Seguridad Social nara -
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el bienestar fami11ar que ordenara el Presidente Rutz -

Cortines quien también concedlera el voto a la mujer. 

Funda mental propósito que inspiró la organJza

ción de los Centros de Seguridad Social para el bienes

tar Fa millar, fué el de ampliar sustancialmente los be· 

neftcios que prestan a la población amparados por el -

Instituto. 

Como complemento del programa médico, 

existe otro de servicios sociales que imparte el lnstitu 

to por medio de los Centros de Seguridad para el ---

bienestar Fa mlllar, asr como de los Centros juvw:lniles

de Seguridad Social, Unidades de Servicios Médicos y -

Sociales, Unidades de Servicios Sociales de Habltac16n, 

Brigadas Médico Socfal~Sl, Teatros y Campos e Instala

ciones Deportivas. 

Todo ésto típicamente en previsión Soctat y •• 

corresponde a la Secretaría del Traoajo y Previsión So

cial, pero las reformas a la Ley en 1971 las sujetó a -

dicho sistema, 

Con respecto a los servicios sociales mexicaM-

,. 
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nos que aún no son un Derecho del ciudadano y forma

parte congruente de un sistema de seguridad social, -

sus normas son discrecionales. 

No existe facultad de exigirlos. Sin embargo -

de poder Integrar el sistema coordinado a todos ellos

Y al propio Seguro Social deberán obedecer a las mis

mas categorras gener11les tanto sociales como pollti--

cas y jurídicas teniendo entonces el interesado el dere

cho de demandarlos; y qulzlf un avance al ideal serra

ser obligatorios los servicios sociales, desde luego, • 

sería un paso adelante. 

Una Secretarra de Estado de la Seguridad So-

cial es vista como indispensable en esta época en Mé

xico. 

Esta Sei;retarra de Estado tan necesaria en -

estos días podrfa comprender a los distintos organls-

mos de seguros y servicios sociales, como dependenR• 

cias suyas sin que perdieran al principio su propio ca

rácter jutidico. 

Posteriormente podrfa unificarse la leglslaci6n 
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fusionándose alguno de los órganos descentralizados, -

para simplificar su manejo, pero cuidando de no crear

una sola estructura administrativa centralizada que dlfl

culte las atenciones del ptlbllco. QuiZlf el Ideal serra -

una desconcentraci6n administrativa como la que ya se

realiza en algunas dependencias del gobierno. 

Asr unidos el lnscituto Mexicano del Seguro So

cial con el lnstltuto de Seguridad y Servicios Sociales -

para Trabajadores del Estado, con E\!nsiones Milltares

con la Secretaría de Salubridad y Asistencia y todos los 

servicios médicos del Gobierno Federal y locales asr -

como organismos descentralizados y empresas estatales 

como la Comls16n Federal de Electricidad, E\!tróleos • 

V.exicanos, Compai'lfa de Luz y otros m4s como Ferro

carrlles, dentro de la Secretaría referida, podrían con

tinuar dando la atenci6n sobre las normas de la Ley -

de Seguridad Social que tendrra que expedirse. 



C A P 1 T U L O lll. 

LA TEORIA INrEGRAL DEL DERECHO 

DEL TRABAJO. 

¡98 
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a). - ORIGEN. - La teorra Integral del Derecho 

del Trabajo, atiene su orfgen, en el proceso de forma

ción, asf como en las normas de derecho mexicano del 

trabajo y de la previsión social. 

Igualmente, encontramos su orrgen en la fu·-

stdn que se advierte del derecho social en el artrculo-

123 de la Constltuctdn PoUtlca Mexicana de 1917 y en· -

virtud de su cardcter clasista, sus normas, no sola-

mente son proteccionistas sino ademd's relvtndicatorlas 

de los trabajadores. 

La Teorfa Integral, encuentra la naturaleza -

social del derecho del trabajo en la lnterpretacidn --

económica de le historia del art!culo 123 Constituclo-

nal y siendo los Constituyentes de Querétaro, los --

creadores de la primera carta del trabajo en el mundo, 

a partir de ésta nace el Derecho Mexicano del Trabajo 

y proyecta su contenido hacia el concierto de las na--

ciones. 

b). • FUENTES. - Seglln el Maestro Trueba --· 

Urblna entendemos por fuente del derecho, el orfgen-· 
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de la norma y las diversas expresiones de la mlsma, -

·el derecho legislado, el cspontd'neo y la jurlsprudencla, 

asf como cualquier costumbre laboral proteccionista de 

los trabajadores. 

Encontramos las fuentes de la Teoría Integral 

en la secuela de la Historia Patria, enfocadas en el -. 
dmblto del materialismo dalectlvo, en la lucha de cla-

ses, en la plusvalía, en el valor de las mercancías, -

etc. Aero la fuente por excelencia es el conjunto de -

normas proteccionistas y relvlndicadoras del artfculo-

123, cuna y orl'gen de la nueva ciencia Jurfdlca social. 

Una de las fuentes rrufs fecundas con que ---

cuenta la Teorra Integral del Derecho del Trabajo, es 

el contenido del mensaje del artfculo 123 Constitucio--

nal, en el que se reconoce el derecho de Igualdad en-

tre el que da y el que recibe el trabajo y se entiende

esto como una necesidad de la justicia y obllga no solo 

al aseguramiento de condiciones humanas del trabajo. -

como son la salubridad de los locales, preservacldn -

moral, desean ·so hebdomadario, salarlo justo y garan-
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tras para los riesgos que amenacen al obrero en el de

sempefto de sus labores además de fomentar la organl

zacidn de estableclmlentos de beneflcencla y de prevl-

sidn social para dar asistencia a los enfermos, ayudar 

a los lnv4lidos y auxiliar a ese gran conglomerado de

trabajadores inactivos lnvoluntarlamente y que se cons· 

tltuyen en un peligro inminente para la tranqullidad pll

bltca. 

Constituye también, una fuente esencial del de· 

recho del trabajo, las normas del artrculo 123 Consti·· 

tucional y que se integran tanto por normas proteccio

nistas como por normas retviOOicatorlas. 

Las primeras, son las relativas a: 

La jornada m4xtma de ocho horas, 

La jornada nocturna de siete horas. 

La prohlbici6n de labores insalubres y peligro

sas para mujeres y menores de 16 años y de trabajo •• 

nocturno industrial. 

La jornada nuh:lma de seis horas para mayores 

de 12 aftos y menores de 16 aftos. 
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Una dfa de descanso por cada seis de trabajo. 

La prohlblci6n de trabajos ffslcos considera-

bles para las mujeres antes del parto y descanso forzo

so después de éste. 

El salarlo mrrtimo para satisfacer las necesl-

dades normales de los trabajadores. 

El principio de que para trabajo igual salario-

tgual. 

La protecc16n al salarlo mlhlmo. 

La fljacl6n del salarlo mlhtmo y de las utlllda· 

des, por comisiones especiales subordinadas a la Junta 

Central de Conciliac16n y Arbitraje. 

El pago del salarlo en moneda del curso legal. 

Las restricciones al trabajo extraordlnarlo y -

pago del mismo en un ciento por ciento mds. 

La obUgac16 n patronal de proporcionar a los -

trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. 

La obligación patronal para reservar los te--

rrenos para el establecimiento de mercados pl1bUcos, -

servicios muntclpales y centros recreativos en .los cen-
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habitantes. 
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La responsabilldad de los empresarios por los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

La obligación patronal de cumplir los precep·· 

tos sobr~ higiene y salubridad y de adptar medidas pre 

ventivas de rlesig os de trabajo. 

La integracl6n de juntas de Concllfacldn y Ar

bitraje, con representantes de las clases sociales del

goblerno. 

Las responsabilidades de los patrones, por no 

someterse al arbitraje de las juntas y por no acatar .. 

el laudo. 

La estabilidad absoluta para todos los trabaja

dores en sus empleos con sus deberes y la obltgacidn 

patronal en los casos de despido Injusto. a reinstalar

a! trabajador o a pagarle el importe de tres meses de 

salarlo. 

La preferencia de los créditos de los trabaja· 

dores sobre cualesquiera otros 1 en casos de concurso-
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o quiebra. 

La inexlgibilidad de las deudas de los trabaja

dores, por cantidades que excedan por un mes de sue_! 

do. 

El servicio de colocacl6n gratuita. 

La protección al trabajador, contratado para -

trabajar en el extranjero, garantizándole gastos de re

pi1Irlaci6n por el empresario. 

La nulidad de condiciones del contrato de tra

bajo, contrarias a los beneficios y privilegios, estable 

cidos en favor de los trabajadores d a renuncia de -

derechos obreros. 

El patrimonio de familia. 

El establecimiento de cajas de seguros popu-

lares, de lnvalldez, de vida, de cesari6n involuntarla

del trabajo, accidentes, etc. 

La construcción de casas baratas e higiénicas 

para ser adquiridas por los trabajadores, por socieda

des cooperativas, las que son consideradas de utllidad

social. 
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Las r:bases o normas anteriormente citadas. -

constituyen estatutos proteccionistas, para todos los -

trabajadores en el campo de 11 produccldn econdmtca -

o en cualquier actividad profesional y en los llamados

servlclos personales o de uso: derechos sociales de ... 

la persona humana que vive de su trabajo de la clase

obrera, para su mejoramiento econdmJco y su consl-

gulente dignU1cacl6n; estos son derechos que deben -

imponerse en caso de vlolac16n patronal a través de -

la jurlsdtcctón patronal de las juntas de Conciltacldn-

y Arbitraje. 

Por Jo que se refiere a las normas reivindica 

tortas, encontramos una trilogía de éstas, que consti

tuyen tres principios legftlmos de lucha de la clase 

trabajadora y que son: 

El derecho de los trabajadores a participar -

en las utilidades de las empresas o patronos. 

El derecho de los trabajadores para coUgar

se en defensa de sus intéreses 1 formando slncUcatos, 

asociaciones profesionales, ete ... y finalmente, el de· 
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recho de huelga profesional o revolucionarla. 

Estos tres puntos reivindicatorios de los dere

cbons del proletariado, no han logrado si flnalldad ni -

mucho menos su futuro histórico, ya que el derecho de

asoclaci6n profesional no ha funcionado socialmente pa

ra transformar el régimen capltallsta y aderrufs porque 

como lo afirma el Maestro Trueba Urbtna, el derecho 

de huelga no se ha ejercido con sentido reivindlcador, -

sino solo profesionalmente, para conseguir un equlll--

brlo flctlcfo de los factores de la producc16n. 

La fuerza de los bancos, del comercio, de la-

industria, asistidos del apoyo del Estado, se han -----

impuesto a estos derechos y si bien es cierto que he-

mos obtenido como resultado el progeso econ6mico, es· 

to se ha logrado con mengua de la justicia social reivln 

dlcadora. 

La Teorfa Integral del Derecho del Trabajo, -

como Teoría jurfdica Social seg1ln el Maestro Trueba -
"' 'j.-

Urblna, se forma con las normas protecclonistaa y ---

reivindicatorias que contienen el artículo 123 en sus 
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princtplos y textos y es asr como el trabajador deja de 

ser mercancra o 1rtCculo de comercio, para ponerse en 

manos de la clase obrera, los Instrumentos Jurfdicos, -

para la exprestdn del rdg1men de explotacf6n capltalls-

ta. 
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OBJETO DE LA TEORIA INrEGRAL. 



209 

La Teorra Integral seglln el Maestro Trueba • 

Urblna descubre las caracterfsttcas propias de la le· 

gislac!6n mexicana del trabajo y persigue la realizacldn 

no sólo de la dignidad de la persona obrera sino sobre

todo la protección eficaz de la misma y su relvind1ca

c16n. 

El derecho social del trabajo es norma, eleva· 

da a la categorra de orden pllbllco y beneficia de mane 

ra exclusiva a la clase obrera y campesina y a todos· 

aquellos que la forman lndlvudalmente. Esto quiere de 

cir que el derecho social tutela y Vigila a todos aque· 

llos que prestar servicios en el campo de la produc-

c16n econ6mlca o en cualquier otra actividad humana.· 

fbr lo antes expuesto en nuestra leglslac16n y en nues· 

tro desenvolvimiento social y económico el imperio del 

derecho social es precepto jurfdico de la md's alta je

ra rqura, porque esttf en la Constitución, de donde de· 

viene su caracterfstica de norma de ómen ptlbltco -·

formando parte tamb1~n del derecho social el derecho· 

agrario, desde luego el derecho del trabajo asr como-
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la previsión social y todas sus disciplinas procesales· 

determlnantemente identificadas en los preceptos con

sagrados en los artículos 27 y 123 de nuestra Carta -

Magna. 

Encontramos que el summun de todos los de

rechos protectores y relvindlcadores del obrero asr -

como de campesinos o de cualquier ente econ6mtca-

mente débil, es una legtslacl6n mexicana el derecho -

social, precisamente con el objeto prlmordlal de com-
· \ 

pensar las desigualdades y corregir las Injusticias so

ciales derivadas del capital. Cuando menos éste es el 

sentido puro de la doctrina que encierra la teorra in

tegral del derecho del trabajo, pues ya encontramos

que son elementos propios de la teorra integral, el -

derecho social protecclontsta y el derecho social 

relvlndlcador. 

El derecho obrero es una disciplina jurfdica

aut6noma y a cada paso del desenvolvimiento de la -

vida cotidiana observamos sus modalidades y transfor

maciones apreciadas en la agitacl6n de las masas --· 
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trabajadoras, en los laudos de los Juicios de concll1a

c16n y en las ejecutorias emitidas por la S\lprema Cor

te de Justicia de la Nactdn, Su cardcter eminentemente 

proteccionista del obrero se manifiesta en el artículo· 

123 de la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. 

En el concepto de clase obrera, debe enten-· 

derse la inclus16n del importante sector de ~cnicos, -

ingenieros, médicos, abogados, etc. o sea de todos ·

los prestadores de servicios que si bien no realf.2an • 

actividades en el campo de la produccf6n econ6mJca -

en un cierto modo sr pueden considerarse como miem

bros de dicho campo, pues de uno o de otro modo es

tos se engr1mdecen también numéricamente a la clase

obrera. 

De ahr que la norma proteccionista del dere-

cho social o· sea de la leglslacldn laboral es aplicable 

no solamente a tutela que debe ejercer sobre el obre

ro extrictu-sensu sino también comprende al jornalero, 

al empleado, al doméstico, al a1·tesano, al técnico co

mo ya se ha dicho al ingeniero, al abogado, al médico, 
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al artlsta, al deportista. etc. pues nuestro derecho m~ 

, xlcano del trabajo tiene una extensi6n tal que otras le

glslaclones at1n no reconocen. Tradlclonalmente se ha -

entendido por la' generaltdad de los tratadistas que el·· 

derecho del trabajo es el derecho de los trabajadores

depend!entes o subordinados que, nuestro derecho del

trabajo super6 desde la promulgact6n de la Comtltu-

c16n de 1917 al ldentlflcarse con el derecho social en 

el artículo 123 Constitucional, hacl~ndolo extensivo a

los trabajadores aut6nomos. La teoría integral del de

recho del trabajo y de la previsión social surgl6 como 

la revelación de los textos del artículo 123 de la ........ 

Constitución Mexicana de 1917 y es esta misma teorra 

la que divulga el contenido propio del citado artfculo-

123 de grandiosidad tnsuperada que ldentlflca el dere

cho del trabajo con el derecho social encontrando al -

primero como parte de éste, de ahí se deduce que el 

derecho del trabajo seglln el Maestro Trueba Urblna -

no es derecho pl1blico ni derecho privado. 

El derecho del trabajo a partir del primero -
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de mayo de mil novecientos diecisiete lo encontramos -

como estatuto proteccionista y reivlndicador de la clase 

obrera y no por otra fuerza sino por aquella emanada

del mandato constitucional y abarca a tooa clase de -

tr11bajadores, a los llamados subordinados o dependlen 

tes y a los autónomos. Los contratos de prestación de 

servicios consagrados en el C&::ligo de Comercio con -

relación a las actividades y nexos personales entre ·

factores y dependlent~, comistonlstas y comitentes, -

etc. éstos son desde entonces considerados como con

tratos de trabajo pues lo. nueva Ley Federal del Traba 

jo reglamenta acttvldades laborables de las que no se

ocupa ninguna Ley anterior. 

Nuestro Derecho Mexicano del Trabajo como -

ya hemos dicho no solamente ostenta normas protecclo 

nlstas sino reivindlcadoras de los trabajadores cuyo -

objeto es que éstos recuperen Ja plusvalfa con los bie

nes de la prooucción que pwvienen como ya se ha di-

cho del régimen de explitactón capitalista. 

Consecuentemente desde el poder judicial Fede 
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rnl de acuerdo con lo dispuesto por el nrtrculo 107 -

Fracd6n U de la Constitución Federal hasta las juntas 

de Co11cillac16n y Arbitraje y todos los demás organts-

mos que de uno o de otro modo conozcan de asuntos --

laborales, tanto en el campo del proceso laboral como-

en el contenido de las leyes mismas, deben protegerse 

y tutelar a los trabajadores frente a sus explotadores

pues como consecuencia también el proceso laboral de 

be ser instrumento eflcaz para la relvlndtcacl6n de la 

clase obrera. 

Segan el Maestro Trueba Urblna en vlrtud de

que los poderes poltttcos son eficaces para realizar la 

relnvlndtcacl6n de los derechos del proletariado, en -

ejercicio del artículo 123 de la Constltuc16n social ... -

que consagra para la clase obrera el derecho para la 

revolución proletaria, poddn cambiarse y deberá ha--

cerse, las estructuras económicas para efecto de su--

primlr el régimen de explotación del hombre por el -

hombre. 

No solamente es la teorra Integral explica·--
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ct6n de las relaciones sociales del artl:ulo 123 como .. · 

precepto revolucionarlo, y de sus leyes reglamentarias 

como productos de la democracia capitalista, sino fUer

za dlaléctica suficiente para la transformaci6n de es-

tructuras econdmicas y sociales hactenclo vivas dlnd'm!_ 

cas las normas fundamentales del trabajo y de la pre· 

vtsidn soclal, para bienestar y fellcldau de .todos los -· 

hombres y mujeres que viven en nuestro pafs. 

Con lo expuesto Justlflcado queda la funcidn -

y denominac16n de la teorfa integral dado que es la 11!. 

vestigaci6n jurídica y social en una palabra cientt'ftca, 

del artículo 123. por el desconoc!mlento del proceso -

de formacf6n del precepto frente a la tncomprens16n-

de los tratadistas e interpretaciones cónttarias al mi!_ 

mo de la más alta magistratura. 

Nuestro derecho del trabajo a la luz de la --

teorfa integral no nació del derecho privado o sea de

pendiendo del Código Civil sino de la dialéctica san-·

grienta de la revoluc16n mexicana, tampoco tiene paren 

tezco o relacl6n alguna con el derecho pt1bllco o priva· 
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do. Como ya se ha dicho anteriormente es una norma· 

·eminentemente aut6noma que contiene derechos materia 

les e inmanentes y exclusivos para los trabajadores. 
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ASPECTOS DE LA TEORIA lNfEGRAL. 
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Como una monedn la teorra integral del de~~

. cho del trabajo tiene dos caras y ambas son lgt;t~líll~n 

te eficaces. 

Encontramos el lado visible del artfculo 123 -

y que son los textos disposiciones normas o preceptos 

del titulo sexto de Ía Constltucl6n General de la Rep'G

bllca, denominado del trab~Jo y de la previ~l6n social 

siendo éstos integrantes del derecho del trabajo y ~~:

la seguridad soclal que son en sr las garantf'as ~BElff:

les m!nimas en favor de los trabajadores frente a r¡¡u~ 

explotadores. 

El conjunto de principios o derechos que e~: 

tablece el artículo 123 son aparentemente m«s prote~: 

cionlstas y relvindlcatorlos y ya hemos visto que la :

protecc16n no es exclusiva para los trabajadores ~l~~a 

dos subordinados sino para todos los trabajador~§ EH= 

general o para regular todo acto por el que uwp ~f:: 

sona sirva a otra. 

El artículo 123 es norma o precepto de coi.ro: 

cimiento popular (en teoría) pues se su~ &':1~ e~ :'!' 
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del conocimiento del rruls mcxiesto hombre de trabajo-

hasta el más erudito laborista, pero no se ha ahondado 

en el contenido, en lo que constituye propiamente la -

generosidad y grandiosidad de sus principios puesto -

que los constituyentes del 17 proclamaron por primera 

vez en el mundo los nuevos derechos sociales del tra • 

bajo para todo aquel que presta un servicio a otro y -

no solamente !ué esto con destino proteccionista sino

tutelar del proletariado. 

Encontramos la otra cara de la teorra integral 

que es el lado invisible del artfeulo 123 que es la teo· 

rra relv1nd1catorla a diferencia de la anterior que es -

la teorra proteccionista. 

Para la pdct!ca de la relvindicacidn de los -

derechos del proletariado ha de utilizarse dos derechos 

fundamentales, hasta hoy no ejercitados con tal fin y • 

que son a saber, el derecho de asoclacldn profeslonal

y el de huelga. 

Las normas reivindicatorias de los derechos -

del prolet riado son por deflnici6n aquellas que tienen 



por finalidad. recuperar en favor de la clase trabajado 

ra lo que por derecho le corresponde en raz6n de la -

explotación de la misma en el campo de la producct6n

econ6mica. Esta teorra marxista es la que sirv16 de -

fundamente al artículo 123. Desde que los derechos de

asociacl6n profesional y huelga de los trabajadores se

pusleron en vigor tan solo se usaron para la defensa -

de los intereses comunes de los trabajadores y el me

joramiento de sus condiciones econ<Smtcas. 

Sin duda que tales derechos son de auto defen

sa de la clase obrera y como tales han sido valorados 

pero no est4 remoto el día en que tendrd que ejercitar 

se en el orden reivtndicador hasta alcanzar la traosfor 

macl6n de la sociedad capltallsta y a la soclaltzaclón

de las empresas. Estos derechos revolucionarlos estdn 

consignados no solamente en el contenido del artículo -

123 sino tambit!n en lo consagrado por el artfculo 27 -

Constitucional en lo que condena este \11.tlmo el derecho 

de propiedad de los bienes de la prcxlucción cuando de

clara expresamente en él aue la nacMn tPnñt"it en todo-

220 
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tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada

las modalidades que dicta el interés social. 

La teorfa de la retvincHcact6n de la plusvalta· 

se funda en el propio artículo 123 que no estableció -

ninguna norma para que prescribiera el derecho de -

los trabajadores para recuperar el trabajo no remune

rado que originó los bienes de la produccidn. 
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DESTINO DE LA TEORIA OOEGRAL. 
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Se lucha por la protección y por la reivindica 

c16n de los derechos del proletariado , pero no se ha -

conseguido hasta ahora la soclallzaclón del capital, no 

obstante, la tierra se ha distri.buldo entre los campe

sinos, de modo que la culminac16n del movimiento po

pular de 1910 deberá ser la revolución proletaria para 

cambiar la estructura económica socializando el capi

tal. 

La polltica social, la lucha de la juventud y -

las inquietudes y reclamos de la clase trabajadora --

constituyen medios dialécticos de la teorra integral que 

deben encam~narse hacia la dlgnificaci6n total de la -

persona humana y el mejoramiento económico de los -

trabajadores asr como11tambten para conseguir algl.1n-

dfa la reivtndlcaci6n económica de sus derechos al -

producto fntegro de su trabajo, con la socialización -

de los bienes de la producción. 

La Constltuc16n de 1917 conserva en su dogm~_ 

tica polltica las ideas individuales de libertad; cultura, 

derecho, propiedad y producción, contrastando con los 
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derechos sociales. La libertad de trabajo de escribir, -

de pensar, etc. forman parte de la constltucl6n pollttca 

en tanto que los derechos consignados en favor de los

trabajadores y de la clase obrera en el artfculo 123, -

forman parte de la Const1tuci6n social siendo unos in-

dependientes de los otros. Los primeros son derechos

burgueses y los segundos son derechos sociales. 

El artrculo 123 no expresa la voluntad de la 

clase capitalista porque sus creadores no pertenecían-

a esta clase sino que eran de extracción obrera. El .... 

artículo 123 no es derecho burgués sino derecho social. 

es derecho proletario. 

La teoría integral es pues, fuerza impulsora -

de la rrms alta expresión jurídica revolucionarla de la· 

dlrufmica social del artículo 123 de la Constltuc16n de -

1917 en el presente y en el futuro. 

En la vida misma, de tntegracldn de bienestar 

social, los grupos humanos débiles pugnan por alean-

zar la socialización de la propia vida y de las cosas-

que se utilizan para el progreso social identificándose-
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asr con la clase obrera. 

Seglln el Maestro Trueba Urblna "la teoría fn

tegral serd fuerza material cuando llegue con todo su L 

vigor a la conciencia de los trabajadores mexicanos, -

cuando sea prohijada por los jóvenes estudiantes del • 

derecho del trabajo y los juristas encargados de apli

carla, pero especialmente cuando las leyes del porve

nir y una judicatura honesta la convierta en lnstrumen 

to de redenctdn de los trabajadores mexicanos mate-· 

rfalizllndose la soctaltzacidn del capital, aunque se .... 

conserven los derechos del hombre que consagra la .. 

dogrruftlca de la Constituctdn R:>lll:1ca, por que de no .. 

ser asr sólo queda un camino: 

LA REVOLUCION PROLETARIA •..••. ". 
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CONCLUSIONES. 
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PRIMERA CONCLUS10N. 

Estimo que la esencia humana nos es 

comlin a todos los hombres. Todos somos iguales y és· 

ta igualdad debe quedar establecida, en función del as

pecto de dignidad personal y debe prevalecer en cuanto 

se refiere a los derechos básicos, esto es, a todo aql!: 

llo que por el simple hecho de ser humano le pertenece 

al individuo y no necesitamos esforzarnos demasiado pa

ra concluir que la igualdad debe darse a todos. en el -

derecho a la vlda, en la llbertad individual, en la libe!:_ 

tad de conciencia, en la libertad de pensamiento> en la 

de opinión, de expresión, la seguridad de la libertad --

personal o garantías procedimentales; libertad de elegir 

ocupación, profesión, oficio, trabajo; libertad de clrcu

lación, movimiento. inviolabllldad de la vida privada, -

de la familia, del domicilio, de la correspondencia;U-

bertad de asociación y de reunión para fines lícitos, el 

derecho a la propiedad, el principio de igualdad de los 

derechos democráticos, derechos sociales, educativos,· 

económicos etc. , • 
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Así, considero que, todos estos -

principios y derechos de la humanidad, por el solo ca

rácter de su naturaleza, ha reclamado desde tiempo ill. 

memorial; se ha visto configurada en el aspecto social, 

político y ecooómlco de la ébnstltución Polrttca de los -

Estados Unidos Mexicanos que, interpretando la natur~ 

leza humana del grupo social del que regiría sus des

tinos , todos esos principios y derechos los consagro -

en los primeros velntlnueve artículos que constituyen -

las Garantías lndlvlduales del Gobernado. 
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SEGUNDA CONCLUS!ON. 

En mi optnlón, los postulaoos de la -

justicia Social, se conciben tratando de consagrar al in

dividuo en su doble condlclón de hombre y trabajador. 

Como hombre en sí mismo se infiere 

desde luego por su carácter de huma.no el respeto a su · 

individualidad y el ciampllmiento de los fines que le son 

naturales y que en suma son aquellos en los que se fln· 

ca el destino de la sociedad. 

Como trabajador necesita del asegura

miento de condlciones favorables :¡ue lo caracterizan co

mo miembro lndivislble de la economra de producción de 

una comunidad, 

E stlmo que estas dos condiciones le -

dan legitimidad a los ordenamientos que derivan de la -

Justicia Social como atrioociones necesarias para una -

comprensión dentro de la necesaria convlvencla: así pues 

se enuncian definitivamente como postulados de la Justi

cia Social;. el derecho a la salud, el derecho al trabajo, 

el derecho al minimuin necesario y el derecho a la lgua,! 

dad de oportunidades. 
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TERCERA CONCLUSlON. 

Podemos aílrmar ~ue todavra es lm·

presionante el número de enf;~rmedades i:¡uc hacen presa 

a las masas del pueblo. La aalstencla pública está llev~ 

da por un criterio de servir de recurso supletorio a la 

necesidad indlvldual por lo que la asistencia pública, s<!_ 

lo quiere ser un inlclo o esbozo de lo :¡ue ea o debe ser 

en sentido riguroso la Seguridad Social. 

De aqtr :iue tratándose del derecho a 

la salud, como uno de los postulados de la Justicia SO-

cial. estimo que debe pensarse que una de las determin~ 

clones de mayor importancia, será. la sociallzaclón total 

de la· Medicina, 

Opino que desde el punto de vista -

técnico la salud en su aspecto social o coletivo no sola

mente debe comprender el restableclmiento frsico despué 

de la enfermedad, sino que debe ser un sistema de ma

yor proyección y de mayores dimensiones que como ya -

se ha iniciado y se lleva a calx> actualmente, debe de -· 

llegarse a una total profilaxis social tendiente no solo ::t 
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curar las enfermedades sino a prevenirlas, después a ·

curarlas y como consecuencia a proporcionar un servicio 

de convalecencia y restablecimiento ffslco, pues éste si!_ 

tema trae consigo una polrtlca tendiente no solo al equll! 

brio orgánlco, sino a la plena recuperación de la capac!, 

dad de trabajo como consecuencia del fortalecimiento ff-· 

stco. 

Consldero -:iue el Estado como supre-· 

ma expresión de solidaridad social es a :¡uien le incumbe 

organizar en toda su eficiencia el derecho a la salud, 

quizas, como el derecho más esenctal o importante para 

una comunidad; pues de la efectividad de éste derecho a 

la salud, lndudablemeote depende la realización de la co~ 

sagración de los demás derechos políticos y sociales. 
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CUART" CONCLUSION •• 

Puedo afirmar ~ue desde tiempo lnmem~ 

rial y aún en nuestros días se observa en el mundo una 

situación de pueblos dominadores y dominndos, por el lJE 

perlo de la economía. 

Como postulado de la justicia Social, -

el derecho al trabajo, es el derecho a un trabajo plena- -

mente útil y humano pero para ésto, estimo, se requle-· 

re un concierto económicC', pero ese concierto tan nece

sario solo podrá darse a través de la igualdad entre --

los pueblos. 

Considero que todas las comunidades 

polrtloas están en el deber de consagrar el derecho al -

trabajo, tratando a los individuos como miembros de la 

producción de la colectividad con propios fines. 
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QUlNT A CONCLUSION, 

Considero '.}Ue el derecho al mfnimum 

necesario como tercer postulado de la justicia Social, d! 

be ser la consagración efectiva del derecho a la vida ya 

que implica la cooorcura de las necesidades vitales del -

indlviduo cualgulera que sea su posición anee el conglom~ 

rado al que pertenezca. 

Por esto, estimo· que el ESl!adc tiene 

el deber de acudir como complemento mediante previsto- -

nes legislativas en forma de socorro a famillas numero· 

sas, asistencia y protección a los infantes, ya que el S.!, 

lario qu€ se percibe se gradtla en función del trabajo que 

se realiza pero no se tiene en cuenta en lo absoluto las 

cargas familiares. 

Estas previsiones representan en el -

aspecto de la justicia fundamental, el compleme oto indi!_ 

pensable de un salario para cuya computación, no se to

ma en cuenta las necesidades del asalariado • 

.r1.demás, afirmo que, dere tomarse 

en cuenta independientemente del caso de los asal arlados 
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los casos de aquellos lndlviduos que no pueden bastarse 

por sr mismos corno los Lncapaces, o dlsmlnuldos en sue 

funciones ya sea por nacimlento o por enfermedad adqui·· 

rida; en estos casos lt1 protección que ofrece el Estado -

reviste simple y llanamente la tradicional forma de asis

tencia social y debe pugnarse por elevarla a la categoría 

de Seguridad Social Nacional. 
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SEXT i\ CONCLUSlON. 

El derecho a la igualdad de oportuni 

dades como cuarto postulado de la justicia Social, impli

ca t:.n sistema de condiciones polrtlcas, sociales, econó~ 

cas y hasta morales, que permitan en todo caso el trill!! 

to de los más aptos. 

Consecuentemente considero que el • 

problema de la Justicia Social, que implica la igualdad -· 

de oportunidades, está supeditado al desarrollo de la ey_o 

lucl~n social. 

Toda Pol!'tica Social, en su aspecto 

fundamental, fija su atención en las clases tradlclonalm!' 

te desheredadas y deben crearse aquellos estrmulos aptos 

que revelen o permitan detectar las aptitudes personales. 

De aquf la necesidad del período escolar obligatorio que 

como ya se está intentando debería serlo no solamente -

en la instrucción primaria, sino que la estimo necesa--· 

rta aún en la secundaria, ya qu~ en los afios adultos es 

:uando lo que se aprendió en los primeros anos, no solo 

comienza a dar frutos, sino a dar un matfz espec!fico a 
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cada Individuo para inclinarlo hacia aquello que es nuf s 

apto y titU para la sociedad. De aqur que la igualdad -

de oportunidades depended de la preparación o capaci

dad que tenga cada individuo, por lo que serd fundamen 

tal la organlzacldn de la enseñanza, pues mayores --·· 

oportunidades tendrá aquel que mejor preparación ten-

ga, pues sin una previa formación física y espiritual -

ni siquiera los superdotados pueden ponerse en condl-

ciones de paridad en la lucha vital. 
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SEPTIMA CONCLUSlON. 

Considero que la justicia Social, se re 

fiere a la realización del bien social o común, pues en • 

esca forma se encierra mejor el conjunto de caracteres · 

esen ciales a la ldea de justicia y mayor extensión por--

que omprende a todos los componentes del grupo social 

Est_lmo iUe>:eb1concepto de Justicia --· 

Social va aparejado al de bien común, de aquí que pode:= 

mos afirmar que el objeto de la justicia Social es el 

bien común. 

Por lo tanto la justicia Social es aqu_! 

lla que va encaminada a realizar aquellas condlctones l!: 

cesarias a la colectividad para el desarrollo de su vida 

material , intelectual y eaplrlrual. 
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OCT 1\ V 1\ CONCLUStON. 

En mi concepto, la expresión justi·

cla Social, pertenece por su naturaleza al derecho de g~ 

tes, esto es a todas las naclones, cual:¡uiera que sea su 

r.égimcn polrtico y a todos los hombres sin dtstlnción de 

raz ns e implica también todas las relaciones tanto de -

la vida privada como de )n vida públlca. 

Puedo afirmar .:¡ue la Justicia Social 

es un ideal que debe permanecer por encima del aspecto 

~conómlco, pues la justicia Social, tiene un carácter es.pe 

cmco que 1u. la de regular las relaciones de ·los hombres 

en sociedad, considerándolos como lo :iue son. personas 

humanas, !Sujetos de derechos y obligaciones, circunstan-

cias que resultan de la propia noción de persona humana. 

Al hablar de justicia, no podemos prescindir de la nociór 

de Derecho, pues son indispensables y correlativos y --· 

precisa extender a los domlnlos del Derecho a todas sus 

ramas el concepto de justicia Social que supone al de -

Justlcia Individual. 
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NOVENA CONCLUSlON. 

Estimo ~e el derecho soclal de ·-· 

nuestra Constitución supera cualquier Otro derecho social 

de las demás constituciones del mundo. Por lo tanto ~ir· 

mo que el Derecho Social Mexicano se ldentíftca con la • 

justicia Social en el Derecho t\grarlo en el artículo 27 -

y en el Derecho del Trabajo, en el artículo 123 como ~ 

presión de normas proteccionistas de integración para !!_l 

velar desigualdades, de aquí su grandiosidad lnsuperable -

y .:su).influencta en la conciencia de la clase obrera. 
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DECi.MÍ\ CONCLUSION. 

Los servlclos sociales para el mexic~ 

no aún no son derechos del ciudadano, por lo que opino 

que deoon formar parte congruente de un sistema de se·· 

guridad social. 

No existe facultad para exigir los s~ 

vicios sociales: estimo que, el ideal, es que el interesa

do tenga derecho de exigirlos o demandarlos y proba.ble1n 

mente un avance hacla el ideal, sería que fueran obliga

torios los servicios sociales. Para ésto sugiero la cr!a 

ción de una nueva Secretada de Estado que sería la Se== 

cretaría de la Seguridad Social ya que resulta lndispen~ 

ble en nuestra época en Méx leo. 

Esta Secretaría que se sugiere, tan -

necesaria, comprenderfa a los distintos organismos de 

Seguros y Servicios Sociales, como dependencias deésta 

pues con ésto se llegaría a la eficacia ideal de la ]usti-· 

cia Social que la humanidad desde sus inicios tanto ha - · 

anhelado para llegar no solo a un Seguro Social sino a 
una Seguridl:ld Social Nacional. 
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