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Si n todos se les reconoce, en principio, un derecho. 
es natural que se les incluya n todos. Este derecho no s6 • 

lo es un beneficio para el individuo, sino también un bcne· 
ficio parn ln sociedad. La ncci6n curativa y preventiva de 
de cnrftcter obligarorio no es Onicnmcntc un beneficio que • 
se hace al particular, sino que tal acción repercute auto • 
mdticnmcntc en bcnefitio de la sociedad. Los mismos hene -
ficios ccon6rnicos aseguran la vida del que pierde sus ingr! 
sos, con lo cual se dn estabilidad a la vida social que se 
ve alterada por problemas sociales, de trascendencia para -
todos. 

La inclusión de todos los individuos en el sistema de 
seguridad social tiene otras repercusiones favorables: la. 
mds justa distrihuci6n de ln riqueza. 

El principio <le la integridad es aquél por el cual 
se debe a las personas protegidas por los seguros sociales
todo lo necesario parn lograr la cobertura de los infortu-
nios y necesidades sociales, o sea, medidas prevcntivai, e~ 
rativas y ree<lucativas de la salud, medios econ6micos que r! 
compensen necesidades familiares y medidas <le rccducaci6n-
profcsional y colocnción de incapacitados. 

Este principio implica dos consecuencias fundamenta •• 
les: por una parte, exige que todas las prestaciones obede! 
can a una consideración global, por considerar que las medl 
das contra los infottunios constituyen un todo orgánico 
que cuida fntegramente la salud y las viscisitudes de la f! 
milia. La otra consecuencia, es que la protecci6n ha de 
ser integral, o sea, suficiente para asegurar el mínimo vi

tal para la subsistencia. 
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Se hn dicho que ul nsCf!UrHr nl hombre y u su fami lía

contra las contingencias de tipo socinl se le mata el esti

mulo para el trabajo, y dC'sde otro punto de vista se ha -- · 
afirmado que ~e trato de unn invasión de derecho pOblico s2 
hre el cnmpo <lr Jcrccho privado, por cuanto si Jos seguros 

sociales ohlirntarios efcct6an una protecci6n integral de -

toJa Ja pohlaci6n, prácticamente se nhogn y estrangula el 
ínter{·s privado. 

La primera objeci6n podrá parecer desconocimiento del 

cspiri tu del hombre, que impulsa siempre con fuerza creado

ra hacia la constante superación de su nivel de vida. 

La segtmda objeción podrá parecer como egoísta mani -

festaci6n de los intereses privados que hoy se mueven en -

el campo del seguro mercantil. 

Las formas de previsión obligatorias se han tenido 

que irponer en áreas de la justicia social, necesariamente· 

nrocla~ada como atributo inherente a la calidad <le trabaja· 

¿or; la seguridad socinl tiende a grantizur el mfnimo vital 

scgón las necesidades y el nivel de vida. 

El derecho de seguridad social lo tiene toda la poblaci6n¡ 

se hace efectivo en virtud del principio de integridad, y -

lucFo el costo hay que repartirlo entre lo~ miembros acti -

vos de la sociedad. El reparto de este costo, según las p~ 

sihilidades de este miembro activo, es lo que constituye al 

rrincipio de solidaridad, en virtud del cual cada uno debe. 

contribuir en las medidas de sus fuerzas. 

En el seguro privado, la prima se calcula siempre en-

funciCn de la indemní zación Sim embargo, se ha compren¿~ 
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do la poca capacidad de aportaci6n de los déhiles con la -
aportaci6n mfis crecida de los salarios más elevados y así. 
concrctomcntc, con respecto a ln seguridad social cuya in. 
demni:a~i6n cstfi en funci6n <le la necesidad y por consi •• 
guientc, el c0sto dt• esta protecci6n dcht constituir un 

fondo soci.al que se nutra con el esfuerzo proporcional de. 
cada uno. 

Existe actualmente un principo netamente social que

va imponiéndose; es el llamado principio de redistribución 

de la riqueza, en virtud del cual todos deben dar en la me 

dida de sus fuerzas y deben por el contrario, recibir en -
la medida prudencial de sus necesidades. 

Las prestaciones han de ser eficace~ para resolver -

las nccesidales básicas y fundaMentales de la vida y solo

cl esfuerzo dr la colectividad es capaz de lograrlo. 

El principio de solidaridad nacional sobre la base -

de la resitribuci6n de la riqueza, resulta que el contri -

buir con los riesgos totales, se reduce al porcentaje de -

cotizaci6n, con lo cu3l ocurrirft que los trabajarores de -

escasos ingresos o ccon6micamcnte d~biles conseguirán mej~ 

res prestaciones con el régimen actual, cop un descuento -

menor del que tenfan que sufrir. Se puede decir que 

ello es a costa Í.fl los trabajadores "fuertes" o con magní

ficos ingresos; ul seguro social debe contribuirse en ma -

yor proporci6n loa que más ganan, para que los que ganen -

poco reciben los beneficios con la mínima merma de sus in

gresos. 

Hasta hace muy poco se estaba discutiendo todavía la 

unidad o variedad de los seguros sociales, teniendo como -
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base el concepto de riesgo. As(, unos declan que existían 
riesgos distintos (accidentes <le trabajo, vejez, enfermedad 
natural, etc. ), los cuales originaban derechos distintos , 
cada uno <le lo~; C11.1les constituíail seguros sociales indepen

dientes. 

Los partidarios· de la unidad dcctan que todas nque -
llns circuntnncias o infortunios se trn<lucfan en un riesgo. 
Qnico , que ora la falta <le salario, como consecuencia de -
la imposibilidad de trabajar; esta polémica ha posado a la
historia, ya, que el derecho n la seguridad social e~ atri
buto humano y según el principio de integridad, la acci6n
protcctora abaren el cuidado integro de ln salud, medios 
econ6mlcos de suhsi stencia en caso de falta de snlario, me
dios ccon6micos para satisfacer las necesidades familiares
y hasta la reeducación profesional y colocnci6n de incapa -

citados, o sea, el derecho es general de la grantia sanita
ria y medios econ6micos minimos de ~uhsistencia y este der! 
cho es igual poro todos los hombres. Luego el derecho por 
ser global en orden de las necesidades es único y no admite 
su descomposici6n en derechos distintos que pueden suponer
una desigualdad protectora de este mfnimo vjtal por ningu-

na causa. 

Por tanto, de los principios de universalidad e inte
gridad se deriva evidentemente el principio de unidad jurí
dica como factor preponJcrante de la acci6n política de la

seguridad social. 

Por el principio de solidaridad encontramos otros mo
tivos de unidad, si las prestaciones a los afectados por i~ 

fortunios se abonan diluyendo el costo entre la población -
(solidaridad), Esta tiene perfecto derecho a que níngón ce~ 

tavo de ln cantidad afcct;1da se gaste supeTfluamente. La -
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16gica de la gestión unitaria es sencilla, los riesgos <lis 
tintos deben suponer seguros sociales distintos, implican
do sistemas n<lministrativos y financieros propios, dándose 
lugar n un régimen de diversidad de gestión, aunque exis -
ton 6rganos superiores <le alta inspección o coordinaci6n. 
Un sistema asf es aplicable en paises de seRuros sociales 
cl6sicos in<lepcndientbs o coordinados; pero ante el vigor~ 
so derecho general de gnrnntin de la seguridad social abar 
cando toda ln pohlaci6n, no hay duda de que se impone un -
criterio de unificaci6n. 

fn consecuencia, la unidad jurfdica y administrati -
va es fundamental, según se deriva <le los principios de i~ 

tcgridad y solidaridad, que son los pilares de la seguri-
dad social. 

El el derecho de la seguridad social es un atributo
humano, es 16gico que no pueda quedar dcsposcfdo del mismo 
aqu61 trabajador que se translada de un pafs a otro. Cada 
día que pasa, los mercados de trabajo van variando a tenor 
de los derechos internacionales y del constante progreso • 
industrial y comercial y ello origina grandes corrientes -
migratorias y desplazamientos do población que ponen la 
cuesti6n de los derechos de seguridad social en un plano -
de primera actualidad. 

El principio de internacionalidad supone que la ac-
ci6n política de seguridad social de los pueblos ha de va
lorar debidamente aquella circunstancia, facilitando cuan
to suponga igualaci6n de derechos entre nacionales y ex--

tranjeros. 

Se dice en contra, que la limitación de derechos a 
los extranjeros, es un medio también político que poseen -
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los Estados parn obligar n que los demás Estados respeten • 
reciprocamentc los derechos de sus nacionales residentes en 
aquellos países. A este principio de reciprocidad se han • 
ajustado los principales convenios bilaterales europeos en
rnatcri a de seguros sociales. 

Un derecho de Ja naturaleza de la seguridad social no 
puede ser nunca un instrumento de especulaci6n con fines • 
de sectarismos polfticos internos ni de especulaci6n para
ln politice exterior. Cabrán otros medios de defensa de •• 
aquél inter~s nacional; la prohibición del trabajo, inclu-
so la prohibición de entrada, etc., y ninguno de ellos es • 
atentatorio a un derecho tan subjetivo, como es el de segu
ridad social. 
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CAPITULO PRIMERO 
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PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL.· Concttpto y Contenido.- k<'."' 

cedcul.fts hist6ricos.-Impor· 
tancia de su estudio. 

CONCEPTO Y CONTENIDO.- En primer t~rmino, debemos se
finlnr que la seguridad social hn ido ampliando cada vez mas 
su campo de acción, cubriendo todos los riesgos inherentes
ª la vida del trabajador asi como a la de su familia; sus ~ 

resultados positivos se han logrado mediante técnicas pre -
ventivas, curativas, paliativas o rchabilitativas que han -
hecho realidad sus objetivos. 

Humano ha ~;ido el que el trahaja<lor se haya procurado 
siempre la forma de remediar sus males. Asf comenz6 con lo 
primitiva instituci6n de la beneficicncia p6blica o privada 
luego mediante la asistencia pública, en la cual el Estado
con sus r~cursos se encarga de procurar los auxilios indis
pensables a los trabajadores y a sus familiares; el benefi
cio se concede discrecionalmente; los trabajadores no tie -
nen derecho de reclamar la ayuda. La capacidad financiera
del Estado es impotente para afrontarlas exigencias del sec 
tor asalariado en constante crecimiento. 

Es así como en un principio la seguridad social tenía 
como tmico medio para realizar su objetivo, la indemniza -
ci6n del dafio pecuniario ocasionado por el menoscabo de la
integridnd corporal o fisio16gica del trabajador. Actualm
mente se han agregado <los medios más: la prevensi6n de los 
riesgos y el restablecimiento de la capacidad de ganancia -
perdida o reducida, como consecuencia de enfermedad o acci-
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dente. 

En t~rminos generales, nos damos cuenta del contenido 
de la seguridad social, nl t~anscrihir algunos conccr:os 
que sobre ella se han expueHo: la seguridad soci:\1 (ncs \ll. 

ce B'·veridgc) " es asegurar una rentn mínima que ree~:-i~ 1c·:

al salario cuando Este sea interrumpido por cesantln, cnfeL 
meda<l o accidente; para conceder el retiro de vejez, para -

prevccr contra lo pérdida de sostEn por la muerte de otra -
persona y pnrn hacer frente n gastos extraordinarios, como
los relacionados con el nncirnicnto, el fallecimiento y ci

ma t rimon i o " 

La seguridad socinl sc !··ns;; en que el rie<:g•J c;i '.'1 hom
bre puede venir, en algunos casos ha de venir fatalmente; -
el remedio vendrd cuando el riesgo se presente, si Este no
ha podido evitarse anteriormente. 

La seguridad le da n la sociedad, o sus miembros co -
mo funci6n y dchcr social; la se~uri<lad de su ser y existe! 
cia la recibe Ja sociedad de sus miembros como lo suma y re 
sultodo de sus seguridades individuales. 

Ln seguridad social es la parte de lo ciencia políti
ca que mediante adecuadas instituciones tEcnicas de ayuda , 
previsi6n y asistencia, tienen por fin defender y propul -
sar la paz y prosperidad general de la sociedad a través 
del bienestar individual de todos sus miembrosJ 

La palabra seguridad, según su acepci6n cstimol6gica, 
deriva de los vocablos latinos: sccunes, de se, contracción 
de sine, y cura. Es decir, sin cuidado, sin preocupaci6n, 
que puede preverse, curarse o remediarse. 

2. Gonz51cz L6pc:, Rig0bcrto. El Desarrollo de la Seguri· 
dn<l Social en algun0s Pafscs Je la América Latina. P5g . 
... 
'. 
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La previsión puede ser virtud o técnica, Corno virtud 

es conocimiento y contemplaci6n del futuro, de~u~ida del p~ 

sndo y rclocionndo con el presente; ver por anticipado, pr~ 
ver, como técnica es precaver y prevenir el futuro 

La orientaci6n actual de la prevjsi6n social tiende a 

investigar el origen <le los riesgos y obrar sobre los cau -

sas pasivas se reduzcan nl mfnimo. El propósito es procu -

rar por todos los medios que el infortunio en el trabajo, -

esto es, el accidente o enfermedad no se produzcan para evi 

tar su~ consecuencias. 

Endcndemos entonces que la previsión social son los -

medios utilizados, tanto las prestaciones y servicios, nor

mas <le seguridad y el estudio de los orígenes de los ries-

~os, pnrn evitar los situaciones negativas que puedan lle -
gar a perjudicar al trahnjndor y o la colectividad. Ella -

es la primera función de la seguridad social, realizado 

dcspu~s la curaci6n y la rehabilitoci6n, si el riesgo no -
ha podido evitarse. 

ANTECEDENTES HISTORICOS. - Antigüedad ) . El c6di -

go de Hurnmura.bi ( 2000 años A.C.), es el documento más an

tiguo que regulo el trabajo servil y el tr~bnjo libre, nos

!1ablnn las disposiciones de aprendizaje y salario minimo 

la responsabilidad de los m6dicos y de los constructores. -

En general, esta época de distingue en que el trabajo era

desarrollado exclusivamente por los esclavos, para benefi

cio <le unos cuantos, oOn cuando existían también disposici2 
~es que regulaban las relaciones laborales del hombre libr& 

; :r ~llo, es el primer documento que do cierta protecci6n a 

'-S trab¡;¡jadores. 
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Las Instituciones de Babilionia ejercen influenda en 
el Derecho de los hebreos: Ley del Talión, esclavitud for -
zosa, servidumbre voluntaria y d'._;,1;)sícioncs para el traba
jo rural y de pastoreo. 

En Grecia y Roma encontramos artcs3nos lihrcs al lado 

del trabajo servil de los esclavos. Estos eran considera -
dos como cosas o seres que trahnjaban para sus rcspcctivos
amos; el trabajo manual fue <lcsprccio<lo por los patricios;
los esclavos no tenían derecho n snlnrio sino a alimentos. 

Con el advenimiento del cristianismo, se limitan pau
latinamente los privilegios <le los ;os~c<lores <le esclavos y 

facilitaba su libcraci6n. 

En cuanto a los trabajadores libres, Dioclesiono re -
primi6 con la pena de muerte o los artesanos que exigían S! 
larios mayores n los fijados por la autoridad como retribu· 
ci6n mlixima. 

En las asociaciones de trabajo no está bien claro - -
cuál era la finalidad de su crcaci6n, y no tuvieron un ca-
rdcter gremial como en el sentido actual, sino más bien, de 
expansión colectiva, u fin de hacer más llevadera la vida
precaria de los obreros por medio de festejos, ceremonias -
religiosas, etc. 

En el Bajo Imperio, las corporaciones adquieren el e~ 
rlcter de personas jurídicas, y s61o sirven como sus ante -
cesoras, y se discute si las corporaciones practican o no -

la asistencia mutua. 

Edad Media.- Caracterizada por la servidumbre y la or 
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ganizaci6n corporativa Je los oficios. como en la antigUe·· 
d;1d, al lado del trabajo lihrc se practicó serv~l 1 la anti· 

gua csclantuJ :,e convirtj6 en servJdumhrc. El cristianis· 

r.10 tnilntm·o rl precepto bíblico d!• que "cada cual debf.' girnar 

:-e <'1 pan con el .<>udnr de s1i frente"; San Pablo proclamó·

el pr1ncípio dt' "Quien no quit•n' trabajar no puede comf.'r", 

r:n el campo h:ihía dominio:, llamado:; "villas", que~-

eran att>ndidas por colono:;, siervos (•mancipados y hombres· 

libre~.; la j¡¡Ju:;tria fue doméstica o de taller. En las ciu 
dadvc, l'! traha)o libre rivalizaba con el trabajo servil¡ -

1~mcho,: sicn·os rurales !·C refugiaban en la:; ciudades para -

tr;ÜJa)ar en asoc¡;:iciones ~:remíalcs, en donde funcionaban ta 

llt·r-cs autónomos a car¡:o de maestros, Entre las personas • 

<le· un mismo oficio st' despcrt6 l;'l espírítu gremial como me

diJa ck lucha contra la oprcsi6n <le los '.;cfiores feudales. 

El or.igen de las corporaciones de oficios responden a 

la necesidad de emanciparse <le la oprcsi6n Jel feudalismo.

Hubo corporaci(jnes en Francia, Alemania, lnglatcrra y Espa-

ña, 

Por su naturaleza, la corporaci6n mediocval fue pater 

nal, hasta ln aparici6n de las corporaciones obreras, y te

nía cor.w final i<lad L1 protección tic los offcios, la prepar,!! 

ci6n técnica de los artesanos, la lucha contra la competen

cia desleal, control de calidad de los productos y la asis-

tencia mutua. 

Cada operaci6n poseía su Cofradía, que semejantes a • 

las antiguas Collegias romanas y Guildas germánicas, organl, 

zaban festines, ceremonias rituales y funerarias. 
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La decadencia del r~gimen corporativo empoz6 en el si 
glo XV. bajo la influencia <le factores que la hicieron per· 
dcr prcsti}!io como 6rgJno gremial; el taller auton6mo resul 
t6 insuficicnt~, el mercado local se convirti6 en mercado -

nacional y ~stc en internacional; los intcrme<liorios reclu· 
tan trahaJaJoros sin consultar a las corporlcioncJ; lo mano 
de obro fue desalojada por la fuerza motriz, distinta <le la 
del hombre. 

Poco a poco se forma un movimiento favorable a la li• 
bertad de trahajo; las corporaciones son limitadas en sus • 
facultadC's, Así, en Inglaterra, en el año de 1515, se re·· 

glamenta el aprendizaje, los salarios y dcmds cuestiones de 

trabajo; en Alemania se autori:6 el trabajo de artesanos li 

bres, en 1731. En Francia, un edicto de Turgot, dictado en 
1776, intent6 abolir las llamadas "Comunidades de Artes y • 
Oficios". 

Durante la Rcvoluci6n Francesa, la Ley de Chapelier,
de 1791, declar6 abolidas todas las asociaciones gremiales; 
Alemania las declara abolidas en 1801; Italia en 1771, I!n -
los Estados Pontificios, en 1801, 

Los economistas de la Escuela Fisiocrdticn y dem5s -
partidarios de la libertad de trabajo, les reprobaban su -
tendencia al monopolio, su oposición al mejoramiento de los 
salarios, su oposici6n al intercambio de productos y al es· 
piritu de poca iniciativa, etc. 

Indudablemente que las corporaciones tuvieron su ra-· 

z6n de ser, ya que responden al momento hist6rico en que •• 
aparecieron y contribuyeron a la lucha contra la opresi6n -
feudal; y en el taller autónomo, el cornpafiero y el aprendiz 
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encontraron un refugio apreciable. 

Lueco, el capitalismo y el maquinismo modifican las·· 

condiciones ccon6micns de la producci6n, el r~gimen corpo-

rativo rcsult6 insuficiente para atender las nuevas necesi· 
dades económicas, politicas y sociales. 

Edad Contemporáneo.- Nadie puede negar la realidad de 
la cuestión social, debido o su naturaleza que es jurídica, 

ccon6mica y moral, numerosas doctrín;1s se han enunciado pa· 

ra buscarle soluci6n; desde las más moderados, que s61o pi· 

den condiciones más humanitarias para el trabajo, hasta las 

tendencias más extremistas que pretenden abolir el r6gimen

de los asalariados y entregar la producci6n a los ohrcros~-

existen doctrinas que sin afectar el orden social existen-

te, buscan soluciones basados en la solidaridad social, cn

la justicia social y en la armonía del capital y el trabajo 
y por la acci6n ernpcfiosa de la Organización Internacional -

del Trabajo. 

Desde el punto de vista de las relaciones del traba-

jo, las doctrinas ccon6mico-socialcs y los sistemas filos6-

ficos que intentan dar orientaciones prficticas al problema· 

social. pueden clasificarse así: 3 

a). Escuelas Abstencionistas y Escuelas Intervencio-
nistas, según que reconozcan o no la legitimidad del Estado, 

b). Escuelas que admiten la propiedad privada, y las

que aconsejan la socializaci6n de los bienes, parcjal o to

talmente. 

3. Antokoletz, Daniel, Derecho del Trabajo y Previsión So-
cial. T.I. Pág. 177. 
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e). Escuelas que respetan el orden social actual y es 

cuelas que proponen su abolici6n parcial o total. 

d), Escuelas revolucionarias y escuelas progresistas. 

Son escuel:1s abstencionistas: 

1 • El 1 ibcrnl i smo e 11ís ico 

2. ta Escuela de Le Play 

3. La Escuela Liberal Moderna 

4. El Anarquismo. 

Son escuelas intervencionistas: 

l. El Socialismo llt6pico 

2. El Socialismo Científico o Marxismo 

3. El Socialismo Reformista 

4. El Socialismo Revolucionario 

s. El Socialismo Agrado 

6. El Socialismo Faviano 
7, El Socialismo de Estado o de Ctitedra 

8. El Comunismo 

9. El Sovietismo 

1 o. El Fascismo 

11. El Nazismo 

1 2. El Laborismo 

13. El Solidarismo 

14. Las Escuelas Cristianas 

1 s. El Cooperativismo 

16. El Sindicalismo Gremial 

l 7. El Sindicalismo Revolucionario 

PRECURSORES EN LA ANTI CU EDAD. IDEAS DE PLATON Y ARISTOTELES 

PLATON~ - En su obra "La Rcpública 11
, profesó ideas co .... 1 

munistas; considera perniciosa la propiedad privada, No 
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cre[a en la igualdad de los hombres, y el trabajo monual 

era para Jos esclavos, En su obra "Las Leyes", reconoce la 

propiedad privada. 

ARI STOTELES; - En la "Política" repurli6 1 as grandes -
fortunas y ln extrema pobreza. 

PRECllHSORES llEL HENACIMJENTO lJTOPICO: TOMAS MORO, MU~TZER Y 
CAMPA!-\ ELLA. 

Tomlís Mo1·0. Publica "Utopía", en el año de 1515, en -

que ~escribe la vida en veinticuatro ciudades imaginarias;
iguales en poblaci6n, idioma y leyes. En ella nos muestra
algunos aspectos del sistema comunista. 

Thomas Muntz.cr y Juan de Leydc. Piden la socializa-·· 
ci6n de ~os bienes y la comunidad de las mujeres. 

Campanella. En 1623 public6 su obra "Civitas Solis",

en la cual describe una ciudad gobernada por la fuerza, la· 
justicia y el amor; sus ideas no muestran la vida de tipo -
colectivista. 

ESCUELAS ABSTENCIONISTAS 

El Liberalismo. Proclama la libertad individual y la 
abstcnci6n del Estado. Su lema fue "Laisser faire, laisser

passer". El interés personal es el mejor aguijón de la ac· 
tividad y que coincide con el interés general. 

Fisi6cratas. (Quesnay, Mercier de la Riviera, Turgot

y Condillac). Proclama el interés personal que coincide·
con el interés general. Al Estado le corresponde garantizar 



lu propiedad y libertad individual, De los cuatro fnctcre~ 

de la p:oduccl6n. s61o la tierra es productiva, los agricu! 
torcs crean rique:a; el obrero transforma las cosas y los • 
hace 6tiles al hombre. 

Escuela Utilitaria, (Adam ~mith, Juan Bautista Soy.· 
Malthus y Ricardo), Consideran el trabajo coma factor de· 
la producci6n. Dicen que las utilidades del capital absor

be los salarios del obrero. Proclama la libertad. el cgoi! 
mo o interés personal para actuar como a cada quien le pa-· 

rezca. El Estado debe intervenir salvo para guardar el or
den. La clase trabajadora debe ganar un salario suficiente 
a sus necesidades (alimentos. vestirse y alojarse tolerabl! 

mente). Malthus nos dice que el remedio al problcmn social 

es evitar los matrimonios en la clase pobre. porque lapo·
blaci6n aumenta geométricamente, y en Jos alimentos su pro

grcsi6n es aritmética. 

A David Ricardo se le considera precursor del Marxis
mo por su Tcorfa Jel Valor de la Renta de la Tierra. 

Fredcric l!astiat, en su obra "Armenias Económicas, 
afirma la libertad individual, niega la intervención del Es 

tado. Los males sociales se curan solos, la naturaleza es
sabia y previsora, el crecimiento de la poblaci6n lejos de 
constituir un peligro, es un factor de progreso. 

!:.,íJi_(}_!:!!_~.i-.~.~g __ C..2.!!_tcmpo¡_:áneo. Stuart Mill decía en -
1848, que el régimen actual de salarios sean substituídos • 
por cooperativas de producci6n, y la f6rmula de la distrib~ 

ción de la riqueza debería ser "a cada cual según su traba· 
jo 11. 
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Leroy-Bcaulieu, Cauwes. Dechanel y otros economistas, 

tratan de corregir los excesos de la libre conc0rrencia, ai 
mi ten una intervcnci6n razonable del Estado. Para ellos la 

cuestión social consiste en "llegar ¡¡ la completa justicia

cn la rcrnuncraci6n del trabajo y facilitar el acceso al ma

yor número de hombres al capital y a la propie<lad". Esta -

escuela ve el equilibrio de las clases sociales haciendo -

efectivas las leyes <lcmocrfiticos, reformando las leyes del
trabajo; que 6ste no sea agotador ni peligroso, y fundando

insti tucloncs de previsi6n social. 11 Estado debe interve

nir para asegurar a todos los ciudadanos el ejercicio de -

sus derechos. La propiedad individual es la base del edifi 

cío social. 

L Play parte <le que la familia es la base de la so-

ciedad y que de su bienestar depende la prosperidad de la -
naci6n. Considera que entre patrones y obreros hay vincu-

los de interdependencia, que lejos de conducir al antagoni! 

mo tienda a la armonfa. Concluye que los salarios no cu--

brcn las necesidades m5s indispensables, y que las condiei~ 

ncs de trabajo compronction el porvenir físico del género -

humano. Que es preciso volver al patronaje a fin de que el 
obrero comprenda que su felicidad est6 ligada a la prospcr! 
dad del patr6n, y hacer que 6ste se crea o~ligado a proveer 

las necesidades materiales y morales de sus obreros, procu

r&ndoles viviendas, fomentar la creaci6n de cajas de segur! 
dad contra enfermedades, paro involuntario. accidentes, an

cianidad, educaci6n, en fin, socorros para el obrero y su -

familia. La paz social quedaría asegurada sin necesidad de 

intervenir el Estado, 

Anorauismo. Esta escuela participa del individualis-

mo, del colectivismo y del comunismo. Su dogma es lo liber 
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tnd del individuo contra la autoridad del Estado, Pretende 

la socializaci6n parcial o total de los bienes en la proJus 

ci6n y en ln distribuci6n. 

Existiendo anarquistas pacfficos y anarquistas terro· 

rístas, todos coínci<lcn en que el hombre es un ser libre -· 

por naturalC'za. y por tanto deben disfrutar de su líhertnd

sin sujcci6ll a autoridad alguna; que el Estado es la suma -

máxima de las restricciones a la l íbertad, cualquiera que -
sea la forma de gohicrno, El remedio está en la supresl6n
dcl Estado y en la socializaci6n de los hicncs, que ningdn

lozo debe atar al hombre, salvo la ciencia y la rn:6n. La

~0cicdad se basa en el Jchcr de ayuda mutua, el Estado por

.La coacci6n. Este debe ser subst ítuf1lo ror una fodcración

libre de sindicatos <le pro<lucci6n y de consumo. El trabajo 
es ohligatorio. 

EL INTERVENCIONISMO: 

Socialismo Ut6pico. Sismondi y la Libre Concurrencia, 

En Francia, Slsmon<li censui6 los efectos de la libre concu

rrencia y reclamó la intervenci6n Jel Estado¡ aconsej6 el -

retorno al sistema patriarcal, al r6gimcn de los talleres -

autónomos. 

EscueJ a llíst6rica <le Hocher 2 llin<lebrand, Knicr, En • 
Alemania se comhati6 la tesis del or<lcn natural finico y uni 

versal; que las condiciones <le trabajo pueden variar por·
acuerdo entre patrones y obreros y por la acci6n del Estado 

como regulador de la vida econ6mica de cada país. 

llcnri Saint Simón i<lc6 una organi:ación social dirig,i 

da por la "élite" de los sabios, artistas e intelectuales,-
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con supresi6n de parasitismo y de la injusticia de las he·· 

rencins. Todo individuo que trabaja es un elemento 6til a

la sociedad. Las riquezas son las personas que trabajan, y 

e ad a cu ;1 1 <l l'' he re ci b ir según su cap a e i ll a tl e fe c t i va , 

Thicrry y Augusto Comtc afirman que el obrero no tie 

ne que entregar al capitalista o al capitalista una parte -

del producto Je su trabajo, bajo la forma <le interés o al-

quilcr, porque asl el ocioso vive a expensas del trabajador. 

Las herencias agravan el mal, al perpetuar lo retención del 

capit;:il y de la tierra. Su f6rmula es "a cada uno según 

sus capacidades, y a cada capacidad según sus obras". 

Charles Fouricr crey6 encontrar la soluci6n al probl!!_ 

ma social en los establecimientos llamados Falansterios. r! 

gidos por cooperativas de producci6n y de consumo, En la -

rcpartici6n de la riquc:a se ten<lr5n en cuenta el capital,
el trahajo y el talento, 

Louis Rlanc sugiri6 la creaci6n de talleres sociales

º cooperativas obreras de producci6n. La libre concurren-

cia produce el exterminio del pueblo, el agotamiento de la

burgucsia, la crisis pcri6dica de la industria y las gue·-
rras internacionales, 

Las utilidades se distribuirdn anualmente en tres --
fracciones: una para el fondo de las pensiones a los ancia

nos, enfermos y desocupados; otra, para distribuir entre -
los asociados por partes iguales; y la tercera, para amortl 

zar los instrumentos de trabajo y permitir el ingreso de -

nuevos socios, Los salarios serían iguales en el mismo of! 

cio o jerarquia. Los diferentes talleres sociales forma--

r!an el " Gran Taller Nacional ", Era una especie de socia 

I' ¡ 
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lismo de Estado. 

Roberto Owen fue partidario <le que la distribuci6n se 
hicic·r;i ~;egún Ja f6rmula "a cada cual según sus neccsida---

1.ks". [n 1:12s fund6 en Estados llni<los de ~ortc América la

Colonia "1\c''" Armony", que funcion6 durante algunos años. DE_ 
da qu(' los productos delwd:in venderse al precio <le costo

para no encarecer la vida de la clase trahajodora; en lugar 

de pagar a sus obreros salarios en dinero, les entregaba -

''bonos de trabajo". Aparece como precursor del Mnrxismo,-
porquc tomo en cuenta las horas <lel trabajo para fijar el -

valor. 

Prudhon en 1841 declaró que "la propiedad es un ro--

bo", entendiendo por propiC'<lad ilegítima, aquella cuyo due· 

fio percibía sin trabajo personal intereses, alquileres; o -
cuando el patr6n al pagar los salarios a sus obreros, abona 
a cada uno su trabajo in<li\'idual, pero se queda con la dif~ 

rencia que resulta entre fuerza productora personal y la ·
fuer:::a productora colectiva, Que al abolir toda propiedad, 

significa solamente que se debe emancipar al obrero del ca

pitalista, a fin de que pueda trabajar con sus propios ins· 

trumentos, suprimiendo el <linero y estableciendo el cambio
de los productos por medio de "bonos de circulnci6n". 

En el afio de 1837, en Alemania, Rodbertus hace notar

que la producci6n crece y prospera, los salarios quedan es

tacionados y no superan las necesidades de la subsistencia

rudimentaria de los trabajadores. Que al Estado le corres

ponde fijar la remuneraci6n del trabajo,' Cada obrero reci

biría por su trabajo artículos equivalentes, mediante "bo-

nos de salario". 
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~1lismo Científico. (Marxismo). Se llama así a la· 

r:scut'la Socialista, fundada por C<trlos Marx en su libro "El 
Capital", puhlica<lo en 18(17. Se funda en el trabajo como -

mNlida <le valor y en el )\luterinlísmo llist6rico, 

SrgGn Marx, el trabajo es causa, me<li<la y substancia· 

de todos los valores e~on6micos. Que el pntr6n recibe el • 
trabajo Je die: horas, pero solo abona cinco horas y las -· 

restantes forman sus utilidades. La diferencia entre el··
ticmpo trabajado y el tiempo pag;ido constituye la ¡;annncia

del patr6n, el mayor valor (plusvalía), 

n capital nalla crea, pero es necesario a la produc-· 

ci6n. El mnl rst5 en que el capitalista Jetcnta los medios 
de la producción (la tierra, la maquinaria, los establcci-· 

micntosJ r vive a expcns3s de la clase trabajadora cobrando 
inJcbidaml·ntt' la plusvalí';i, E1 remedio es expropiar ios -

illC>trtlJ1\(•Jltos de la ¡iroducci6n; la etapa pr6x1tna ser5 la so

cial í:ucJ6n dl' todos los .instrur.wntos de la producci6n (co

lcctiY1sme). La f6rmula ser5 "a cada uno seg(m su trabajo" 
En resumen: sociali:uci6n de los instrumentos de produc--

ci6n1 unificación Je los trabajadores del mundo, lucha de-

clase:.;, Tales son los postulados <ld Marxismo. 

Socialismo Rcforrni~ta v Socialismo Revolucionario. 

Al no poder raantcncrse en su conc~pci6n originaria el Mar-· 

xismo, sus discipulos se dividieron en dos tendencias: el -

Socialismo Reformista, que espera llegar progresivamente al 

colectiYismo, colaborando con el E~ta<lo en la gcsti6n de -· 
los intercsc5 sociales. El Socialismo Revolucionario confia 

rn5s en la organi:aci6n violenta de la sociedad y se muestra 

reacio a toda colaboraci6n con los gobiernos burgueses. 



Socialism9 /\i:'rnrio. (Stuart ~·lills, llenry C.::.c 

Nc;.s dicen que J.; renta del suelo l'::. debida a cau;;;,L. 

dC'l trabajo pcr:'<rn<.ll y e,• su <luefio, porque crece c:n:· 

grcso gt•ncral de las gra111lcs conc('ll t rací ones humana:;, ,, 

:71ento tle la población y las mejora~; en la vialidad, '.)d¡;r1-

mir la renta del suelo seria abolir la pobreza y la Jcsi--

gual<lad, ya que la renta ahsorb~~ el interés del capital y -

la rcmuncraci6n del trabajador. 

El Socialismo Fabiano. (Inglaterra 1884), Husca solu 

cienes pacfficas al problema social, partidario Je la socia 

li::ací6n de todas las rentas y utilidades lle la tierra y el 

capital, para qtH' cada uno pueda oh tener el producto intc·

gral de su trabajo. De hecho, la sociedad fabiana se apode 

r6 del sistema bancario, Je la elcctricidaJ, Jel gas, del -
carb6n y de los S\:rvicios méllicos; domina la iniciativa pr.!_ 

va<la, fija los salarios y los precios de las mercanctas. 

El Socialismo de· Estado o de r.!itedra. (Alemania). Tic 

ne su nombre porque sus postulados han sido enunciados, no
por representantes patronales u obreros, sino por profeso-

res que asistieron al Congreso <le Universitarios que se re~ 

ni6 en Ei~;enlrnch en 1872, Decían que el 6rgano tutelador -

la sociedad era d I:sta<lo; en todos los 6rdenes de activi·

dad y tiene la misi6n de velar por el equilibrio Je los fas 
torcs de la producci6n; elevar el nivel de vida y cultural· 

de la clase trabajadora, limitando su explotación por parte 

de los patronos, sin abolir la propiedad privada, puede el

Estado rcali:ar su programa de mejoramiento del orden econ6 

mico existente. 

Comunismo, Ncocomunismo, Sovietismo, (Su evoluci6n).-·· 

El Comunismo es una escuela que reclama la abolici6n de la--



26 

propiedad privada y lo socializoci6n de todos los bienes. 

Existe el Comunismo Heformistn y el Comunismo Anlirqu,i 
co, El primero es de medios pacfficos; el segundo pide lo· 
supresi6n total del Estado. Seg6n 61, defiende a los deten 

tadorcs <le los hicncs contra los que carecen <le todo, 

Propone la formaci6n de federaciones libres, de sind,i 

catos de pro<lucci6n y consumo, que serfan comunales, inter· 
comunales e internacionales; el trabajo es obligatorio, 

El Neucomunismo o Sovietismo se vale del comunismo y~ 
del socialismo del Estado, Su programo adoptado fue la abo 
lici6n de la propiedad priva<la,cl trabajo obligatorio y la
nacionalizaci6n por el Estado de la industria, el comercio
y la agricultura. 

Para rcali:ar la primera etapa se scguiria a la dict! 
dura del proletariado con un gobierno exclusivamente obre-

ro (etapa socialista); la segunda etapa es el sistema colee 
tivista, 

En su Constitución de 1918, en su articulo tercero, • 
decía: "ProponHndose con origínnlidad esencial, suprimir -
toda forma de cxplotaci6n del hombre por el hombre, abolir
Jcíinitivamentc la divisi6n de la sociedad, realizar la or
gani:aci6n socialista de la sociedad, hacer triunfar el so
cialismo en todos los países. n articulo dieciocho adopt6 
el principio de "quien no trabaja no come". 

La Constitución <le 1924, en el aspecto social, no ca~ 
bi6 su lfnea; en el econ6mico reconoce la propiedad priva-
da. En la Constituci6n de 1936, s61o cambia la organización 



del poder para hacerse más eficaz y tener un gobierno cons
titu[do. En los cuarenta y cinco anos que lleva gobernando 
el sovictismo pas6 por tres periodos: el comunismo inte··-· 

gral, ln nueva polltica ccon6mica (NEP) y el Plan Quince--
nal. 

Fascismo y Nacional Socialismo. El fascismo es un si! 
tema pol!tico que coloca ol Estado por encima del in<livi--
duo. La Escu~la Fascista confiere nl Estado la facultad de 

tutelar la economía nacionul; salvaguarda el intcr&s colec

tivo ante el intcrSs individual; los huelgas son ilícitos y 

el "Lock Out". El trabnjo es un deber social. El ~acional 

Socialismo fue un sistema político dictatorial o totalita-
rio; dcsconoci6 las garant5as <le Wcimar de 1919. Todo indi 
viduo pcrtcnccta al Frente Alem~n de Trahajo, dependiente-

del Partido Oficial y Gnlco permitido. Dcsconoci6 las hue! 
gas y otros derechos del trabajador. 

Solidarismo. (1889). No se trat6 <le la soliuaridad -
gremial que invocan los obreros en determinadas circunstan
cias, sino de una solidaridad mis amplia; se basa en la fra 

ternida<l, pues nadie se basta a si mismo, todo en la socie· 

dad es interdependencia; se debe establecer instituciones -
que atenGen la desigualdad ccon6mica; suprimir los abusos-
del capital y los excesos del trabajo; crear cooperativas-

que liberen al obrero de su condici6n de asalariado; fomen
tar la conciliaci6n entre patrones y obreros, crear siste-

mas de se~;uros. 

El Solidarismo repudia al Colectivismo y las solucio· 

nes extremistas; s6lo admite la intervenci6n del Estado pa· 
ra fomentar la cooperaci6n social o suplir las deficiencias 
de la iniciativa privada, 
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LAS ESCUFLAS CHI STI ANAS, 

Catolici~mo Social. La cucsti6n social hn preocupado 

a las diferentes escuelas cristianas: Catolicismo Social, • 

Sindicalismo Crist 1ono, Cristianismo no Cat6lico, Cristia-· 

nismo no Confrsional. 

La doctrina cat6lica no admite la supresi6n de la pr~ 
piedad privada, ni la confiscaci6n de los bienes en benefi· 

Cio <lc:l Lstado; l.:impoco la lucha dr clases. 

León Xlll, en la Encíclica Rerum No\•inum (1891), atrJ. 

buyc el mal social;¡ la sed de inno\•aciones, al progreso -

ce tante Jt la industria que hí::o fluir la riquC>za a un pe

quc-f10 grupo de per.c.onas, dejando a las multitudes en la in

digencia. Que es .imposible quC' todo el mundo sea elevado a 

un mismo nivel; la naturaleza dispone diferencias profundas 

entre los homhrcs en inteligencia, talento, habilidad, sa-

lud, fucr:a; diferencias necesarias, de las cuales nace es

pont5ncumente la desigualdad de las condiciones. Que las • 

clases ~aciales se necesitan unas a otras; que no puede ha

ber capital sin trabajo, ni trabajo sin capital. Que el E! 

tado debe ser providencia de los obreros y proteger la pro

piedad privada, Conviene fomentar las sociedades de soco-

rros rnutuo!".; dicha [ncíclica contiene también una legisla

ci6n programada Je trabajo, de perspectivas insospechadas--

para su epoca. 

El Pont~ficc P!o XII en la Encíclica Cua<lragSsimo --

Ano, de 1931, hace resaltar que tanto el capital como la W• 

propiedad y el trabajo, tienen un doble carácter, indivi---

0ual y s0cia1. Insiste en que el salario sea justo y que -

~ea fijado por las asociaciones profesionales bajo la vigi-
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lancia del Estado, Que la propiedad sen puesto al servicio 

de las necC'sidades humanas en forma ordenada, evitando el -
exceso <le individualismo y del colectivismo, 

Sindicalismo Cristiano, Sus postulados son los <lel -

catolicismo social; su orientaci6n general fue reafirmada -

en los congresos de Innbrick en 1922, y Montrcux en 1934,-

y de Parfs <le 1937; realizados por la Confcderaci6n Intern! 

cional de Sindicatos Crist.ianos, con sede en !Jtrccht. Esta 

Escuela se opon(' al Marxismo, rechaza la lucha de clases, -

Pregona la 1 ibcrta<l sindical. Aspira a la reforma <le la -

economfa, en el sentido de la organizaci6n corporativa cri! 

tiana. Desestima todo extremismo, <le la derecha como de ln 

izquierda. La sociedad debe ofrcc<.'r al trabajador su máxi
mo desarrollo humano. 

Cooperntiv.i.;;mo, La finalidad es abolir progresivamen

te el r6gimcn de salarios mediante la formaci6n do coopera

tivas de pro<lucci6n, <le consumo y <le cr6<lito, Su lema es -

"cada uno para todos, todos para cada uno". El obrero como 

miembro de una cooperativa de producción se eleva al rnngo

de productor autónomo, climinardo asf al pntr6n; vende di-· 

rectamente el producto al pGblico y reparte con los demfis -

asociados el producto de su trabajo. 

Sindicalismo. La soluci6n del problema obrero es la

agremiaci6n Je los oficios, profesionales o tareas simila-

res, de acuerdo con el lema "la uni6n hace la fuerza". ,\}

lado del Sindicalismo Reformista se ha forr.rndo un Sindica-

lismo Revolucionario; los sindicatos reformistas colaboran

con el Estado. Los sindicatos revolucionarios son partida

rios de la acci6n directa, de la huelga general u otros me
dios violentos. Los sindicatos reformistas están afiliados 
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a los partidos pollticos <le diversas tendencias, Los sindi 
catos rc\'olucionarios rcpu<linn a lps partidos o:-di.narios, -
pero no ]('S disgusta 1(1 constitución Je un partido prorio, 

Pll'Of(J"ANClA DE SU ESTlllllO. 

Al analizar Jns diversas concepciones del Estado y de 

su grado de intc·rvencí6n en la cucstí6n socinl, no~; hemos -

dudo cuenta que hay escuelas abstencionistas r escuelas in

tervencionistas. E1 lihcra1i:;mo clá!>Íco, con su "laísser -

faire","laisser passcr" nq;6 el derecho de intervenir en el 

ordenamiento Je esos factores. En el otro extremo apuesto, 
t•l corrnnismo pugna para qut~ el Estado sea el único regula-

dar. El liberalismo moJcrno admite una ro:onuhlc interven

ci6n del Estado para que evite la extrema opulencia y la e3. 

trema pobreza, sin menoscabar lus derechos ya adquiridos •• 

por los trabajadores. El socialismo propone la socializa·

ci6n de los instrumentos de la producci6n y la eliminaci6n

de los empresarios, sin descartar lo acci6n del Estado. El· 

Socialismo de Estado considera n Gstc como 6rgano tutelador 

de la sociedad, que tiene el deber de velar por el equili·

brio econ6mico-social, elevar el nivel <le vida de los traba 

jadcrcs, acrecentar su cultura y mejorar las condiciones G! 

neralcs del trabajo. 

Tanilii6n estudiamos anteriormente la ineficacia de la

as istencia pOblica o privada, pues carecen <le medios preve~ 

tivos y de rehahilitaci6n. Todas estas deficiencias se sal 

van mediante el nuevo sistema que tiene tres finalidades -

bien definidas: prevenir los riesgos, curación e indemni:a
ci6n del daño, riesgo producido y rehabilitar al individuo, 

para que recobre su antigua capacidad de trabajo o adquiera 
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una adecuada a su invalidez. 

El estudio del fin preventivo es <le enorme importun·
cia ya que involucra una sensible cconomia de prestaciones 
futuras; la prcvisi6n tiene estrecha concxi6n con los pro-

blcmas de viviendo higi6nica, solario mfnimo y medicina di
rigida. tendientes todos a oLtcner la ,!ismin11ci6n de Ios -

riesgos a que se encuentra expuesto ~1 trahajudor y su fami 
lia. 

El sistema preventivo s6lo reduce su frecuencia y gr!! 

vedad sin lograr suprimirlos totalmente, y por ello es in-
dispensable hacer m5s cfica: el principal instrumento de la 
Seguridad Social: los Seguros Sociales. 

El derecho a la seguridad social estr.i condicionado -

por circunstancias intrínsecas o extrínsecas del comporta-

miento del homhrc -el factor econ6mico-, la efectividad de
la seguridad social está en función de la riqueza del Esta

do; si es insuficiente no permitirá su pleno reconocimien-

to; el derecho a la seguridad estd condicionado, 

Los factores de orden político-económico, es decir, -

los sistemas políticos que sirven de base a muchos Estados, 

por ejemplo, en el "é¡~imen capitalista, es difícil asentar

un derecho 1k seguridad social que implica una concepción -

de la sociedad sobre bases de plena justicia social, Es ne 

cesario se ajusten las estructuras ccon6micas de muchos pn! 

ses en un sentido eminentemente social, y raientras ello va

~ealiz5ndose, estamos frente a una circunstancia muy limita

da. 

Al margen de la riqueza nacional y del reajuste que--
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han de sufrir los sistemas econ6micos, indudablemente que -
no todas los nociones se hallan en condiciones Je un plcno
reconocimicnto de tal derecho, yn que ello chocar1a con fas 

torcs C()mo ln estructuru jurí<licn administrativa, la diver
sa distribuci6n gcogrfifico y otros condiciones del país, 

Por lo expuesto, la cursti6n socio-ccon6mica es un fe 

n6meno ton complejo, que es de trascendental importancia un 

estudio profundo de todos y cada uno de los distintos fact2_ 

res que lo forman, y en la medida en que se aborden para su 
id6nca soluci6n, en tal medida se manifcstnrA la eficacia-

de la seguridad social. 



CAPITULO SEGUNDO 
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EL TRABA.JO COMO FU\'CION SOCIAL 

El t rnha.io, la pre\'isi6n social. La seguridad social.· Na· 
turnle::a.· Sujetos.- FinaJitladC's. 

EL PEHLC!!() Jl!L llU\!1/1.IO. JA rHEV!SIOt\ Y L1i SFGlJHJDM) ------------·--···-
SOC !AL. - El Derecho del Trabajo ha llegado n ser en la ac-
tualidad c·l instrumento rC'gulador, capa:: de dar un l'quilí·· 

brio positiro a Jos relaciones ohrcro-patronalcs, conco<lie~ 

<lo al trabajador el mfnimo Je protccci6n que le permita nl
c<in:ar \.lll ni n:l de \'ida dec0ro~,(l r digno para él y 5\1 fami-

1 ia, a la \'e: que regula el intrr6s del pntr6n o empresario 
al darle cstahili<lod en su esfera ccon6mica y social de sus 

n:ísr:;as rclacionc•s con ~;us obreros y con su actiYidad proclus 
ti,. a. 

Siendo el Derecho del Trabajo un ordenamiento \•h'o, -

cambiante, en cuanto trata Je In perfecta Jistribuci6n de -

la riquc::a; los trnbajadorcs t·stfin en posibilidad de luchar 

para compensar el cada ve:: mfis bajo Indice promedio de vi-· 

da, mediante la obtcnci6n de mejores salarios, prestaciones 
y servicios, etc. 

El Derecho del Trabajo como norma protectora hace po
sible q11c sus fines alcancen la proyeccí6n social que lo -
anima y fundamenta. 

Siendo el Derecho del Trabajo una disciplina tan rel! 

vante por su importancia social, los juristas han tratado -

de definirlo o de fijar su contenido, coincidiendo parcial

mente unos y otros; asi, el jurisconsulto Daniel Antoko---· 



4 letz , lo Jefine como "el conjunto de principios doctrina·~ 
rios y disposiciones positivas nacionales e internacionales 
qu.;- rq;ul:m ln~; rdJ.ciont'S del C<1pitnl con el trabajo". Tal 

dt•fínici0n 110 ubica al nercc:ho 1lel Trabajo en el ámbíto so

cial a que pcrt~~nccc, sino lo ve dl's1lc el punto de vista -

econ6mico o mercantilista. 

¡:.1 l . r, ~l:H·stn.1 Mario 1 e la tucva·, 

congcri~~ Jt~ normas que, a cambio ,Jcl 

lo Jl~finc como "una -· 
trabajo humano, intcn-

tan rcali:ar el (krecho 1h•l hombre n una existencia que sea 
digna de la JH.'rsona humana"; así observamos que en términos 
generales, su Jcfinici6n toen el contenido humano y sociul

del Derecho Jel Trabajo. 

!l(·ctor Escribar ~1entliola()t lo d~·fine como "el conjun

to de normas juriJicas que regulan, en la pluralidad de sus 
aspectos, la relación del trabajo, su preparación, su desa
rrollo, C•>nc.ccucncias e instituciones complementarias de-· 

los elementos personales que en t::l la inten'it'nen". Si bien 
el ~lacstro J:~;cdhar, enumera 01 objeto y sujetos de la re-· 

!ación labontl, se ~ilvjda de darle c·l senti1lo sociali:antc

de la mo'1Prna conct'pci6n del nerccho dvl Trabajo. 

Dchc ser sin duda una Jcfinici6n que descubra el tra

hnjo, desde la objetividad misma Je la clase trabajadora. -

Obscrvc~os como el estro Trucha Urbina, en su ~uevo Dere-

4. Antokolet:. Daniel. Derecho del Trabajo y Prcvisi6n So-· 
cial. Tomo I. Pág. 17. 

S. De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabaja. Plg.--
263. 

6. Escribir Mendíola, Héctor. Tratado Je Derecho del Traba
jo. T,I. P. 17. 
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cho del Trahajo 7• nos ilustro al definir el Derecho del Tr! 
bajo como "el con,iunto tle rrincipios, normas e i¡~stitucio-

nl'S que prcite¡;cn, si~~ni fic;rn y tienden a rei\•in<licar a to-

Jos lo-. qul' VÍ\'t'n tk :;us csfun·;:os materiales o intclcctua

lc~;, par;1 J;; rvali:::aci6n de su destino histórico: sociali-· 

::ir la \'id;1 humana, As'í nos mut·stra t'l ~·laestro Trueba llrbi 

na, dl' una manera precisa, el espí'ri tu que tiene la prO)'l'C· 

ci6r; actual dd Derl'clw llt'l Trabajo, 

[l !)(•ncho df'l Trllbajo ha s i1lo también motivo de <lis· 

cusi6n en cuanto a su denominación; en la legislaci6n comp! 

rada, esta rama juddica. ccon6mica y social, tiene di\•er-'

sas denominaciones: Legis1aci6n Industrial, Legislación In

dustri:1l y Obrera. Ler,i~:laci6n del Trabajo y l'rC'visi6n So-

cial, Le¡:islaci6n ~locia.l, D('recho Jc1 Trabajo, Derecho Obre 

re, ílrgani:aci6n Jurídica del Trabajo. 

":.'is que una Jcgislac.i6n es un derecho, el nombre de • 

jndt.:strial excluye al comercio y al trabajo de oficina; no

es L:na 1ecislaci6n o un derecho exclusivamente obrero, por· 

que tat:lbién se ocupa de intelectuales y de la clase media, 

Tampoco satisface el nombre de social. porque las """ 

ciencias sociales contienen mfis que las relaciones deriva-· 

das del t rah¡¡j o. 

~ada se puede objetar a la <lenominaci6n de Derecho So 
. l d 1 1· b . 8 1 T b.é c1a e ra BJO • como proponen a gunos autores. am 1·n -

7. Trucha Urbina, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. Pág.· 
1 3 :i. 

C. Earsl·i, 
Larorc. 

. ', Gaettc, 

llumberto. Elementi Je Legislazione Sociali dil 
p. 24 i. 
Berrios. Tratado d0 Derecho Chileno. P&g. 14 • 
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se ha propuesto el titulo de Derecho del Trabajo y Previ··

si6n Social. 

N1\TlJR,\LJ:::A.- El Derecho del Trabajo no puede ser en

casillado ni en el Derecho Público ni en el Derecho Priva-

do. "Es un Dcn~cho con característica~~ propias, con pccu-

liari<ladcs especiales y <lcshorJa los límites <le las dos --

grandes )' tra<licionalt'S rama~: en que st· ha clasificado el -

Derecho. Ello no quit•rc decir ('11 absoluto que, el llcrccho
del Trabajo sea una rama jurídico completamente aislada de

las demás, pues sostenerlo s(·rí:l rornper la unidad del llerc-· 

cho" 9 . 

Nosotros po<lcmo~ entender de lo anterior que no es un 

derecho especial, en el scntiJo de ser un derecho <le cxcep
ciiín, que substraP a los a::,alariados del campo de aplica--

ci6n de las norma~; generales dd f1erccho. Sólo es especial 

en dos aspectos: porque se refiere 3 determinadas catcgo--· 

rías dt' persona:;. Porque constitu}'c un derecho especial 

que deroga a} dt'rccho común. Porque contiene principios y

norrnas difcnnte:s de los principios generales que informan

al sq;undo. 

2]1;JETOS.- Los sujetos del Derecho del Trnbajo, son: • 

el pntr6n oanpleador y o.us rcprescnt:mtcs, t'l intermedia-·· 

rio, Estado cmplcaJor, la empresa, el establecimiento, el • 
trabajador, los menores o aprendices, los impedidos de tra· 

bajar, sus dercd1ohabiC>11tcs, las asociaciones profcsiona-·-

1 
10 es. 

9. c;actte, Berrios. Tratado ,fo L)erccho Chileno. Pág. 14, 
10.Antokelctz, Daniel. Derecho del Trabajo y Pre\·isi6n So-

cial. T. I. Pág. 132. 
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EmplcaJor.- Llamado tambifn patrono, Es toda persona 
física (1 rnor3l que utiliza los servicios de otrc ·1 otras, -
en \'irtud <le un contrato ¡.Je trabajo, 

l~l')'ft'~.vntantcs dd Lr:1plc;1dor.· Ejercen funcjones en -

su nombre cor1n Jirl'ctorc~; o administraJorcs. ¡:¡ f'mplcador· 
su el e n '.~ l' o n ,; e r ro r l o s a e t o s <l e s u ~·, r l' p re s e n t ¡1 n t e :'- y p o r -

las ob1i~:;1cio11n que asuman en tal \'írtud, hacia los traha

j;iJorcs. 

Jntl'rtnedianos.· Son las pcrson;is que contratan Jos· 

se· r Y i e ¡ o ~-, J (' o t 1· ;:i u o t ras par a q u c t r a b ;i j en t· n ben e f i e i o 

;k.l Empleador, 1.1 Er.iplca<lor suele é•<·r no responsable Je -

l;;::, oL!.q;acioncs contraídas en l"l contr¡1to de trahnjo, cua!!. 

dü nu L;i aut0n:;Hlo cxprc:c;a n t5citamente al intermediario· 

Li l:mpres:.i )' c-1 Establcclniit•nto.- La empresa y el es 

tablccinicnto, LllltC puc(len c·stnr a cargo de una persona fí 
sica co1w d<: una C"nt)dad jurídica, con tal que cuenten con· 

un<1 organi::aci6n de capital y trabajo, y dispongan de ele·-

La empresa suele estar formada por uno o varios esta
blecimientos, entendiéndose por tales la rcuni6n de perso-

nas que traba_icn juntas en forma pcrr.rnncntc '!en lugar de-

terminado, bajo la dirccci6n de uno o varios representantes 
de una ra:6n social, <le una sociedad o bajo la <lepcndencia

de un mismo l'mpleador. En el establecimiento prevalece la

finalidad t6cnica; la empresa responde a un objetivo econ6-
mico. El empresario es el jefe natural de la empresa y le

corrcspondc la supervigilancia del personal. 
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Trabajador.- El trabajador u obrero es toda persona-

que presta a otra, servicios de orden manual, intelectual,· 

o los dos il la i-t·z, en virtud Je un contrato Je trabajo. -

TratándosL' dC' las personas físicas, no de las personas mora 
les o jurídícus. 

!.as ](•yes del trabajo protegen a los que trabajan, en 

virtud de un contr:ito tle trabajo, que responda a las tres -

caractcr'.ic;ticas siguientes: ohligaci6n del trabaj:1dor de -

prestar un ~;crvicio empleando su fuer~a material o intelec

tual; obl igaci6n del empleador <le pagarle una retribuci6n • 

y, la rclaci6n de dependencia del trabajador para con el cm 

pl cado r. 

Exi:~tcn trahajadores dependientes y trahajadorcs aut2_ 

nomos, actuando estos rilt.imos por cuenta propia, corno patr!?_ 

nes <le sí mismo. 

Trabajador Permanente y Trabajador Transitorio,• Es

ta clasificación ofrece intcr~s juridico s6lo cuando la Ley 

concC'de al~;fill beneficio únicamente a trabajadores que real,i 

cen tareas pcnnancntes 1 110 considerando como tales las rea 
lizada en tiempo menor que el scnalado, Tal es el caso, 

por ejemplo, el despido que no concede in<lcmni.znci6n si el 

interesado liu t raha_í :ido mL•nos de un mes, tiempo que se con

s i dcra de prueba. 

La indemnización por falto de prenviso y despido toma 

en cuenta la duraci6n del contrato de trabajo, segGn sea -

por el tiempo indeterminado o a pla:o fijo. 

El trabajador permílnente, aquel que concurre diaria-

mente a su ocupaci6n, y cuvas tareas perduran por tiempo in 
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determinado, que crean en el trabajador diversos derechos y 

prerrogativas a truv&s del tiempo y cargo del c~plcador, 

TraL;1.i•lll0r-emplcador.- Cuando un empleado u ohrcro-

s e· ha e ~.. :i u x i 1 :i a r p o r o t ro 11 o t ro ~; , lk ~; e m p e fi a a su re s pe e t o , 

el papel de empleador; ptro e1 primt·r empleador lo ('S t:am-

bi~n con rcl~ci6n ~1 segundo. 

'-;u e;; p ;¡e l d a d f r en t e a 1 a s re 1 a e i o ne s Je • • 

trabajo; L; l1•gi::daci6n d(· trabajo g('nernlmcntc fija la ca· 

paci<laJ de los menores, scnalando la edad mfnima de su a<lm! 

si6n en oficio o pr0fesi6n. Asi dice que: los mayores da -
catarc0 v menores de Jirci~eis anos, quedan sujetos a la vi· 
gil;rn1.,~.:a ~· protecci6n de la ins¡iccci6n del trnbajo, llehe-· 

r:'í1, tuH·r lo~ menore~; un certificado médico que acre<litc su 

aptitud rora el trnhajo; se les prohibe trabajar de noche,
rt'alí:¡ir tareas insaJuhn·~ o pt>ligrosas. Es prcocupaci6n · 

~:ricial cuidar e.l lut:ar dondt' prestan sus servicios los 111en,9_ 

re~ de Jicciseis u~o~ y mayores de catorce; estos lugares -
!'Or. lo~, 1¡\H' espccifíc;i l:i L<·y, l:on obligaci6n expresa de -

realizar octiviJa<lt'~· de tal caráct.er.
1

.
1 

Igualmente traba·

jnr más Je seis hora~ diarias, hacer el trnhajo cxtrnordin! 

r:c, debiendo disfrutar Je un pcrfo<lo anual <le vacaciones • 

de dieciocho dfas pagados, etc., distribuir el trabajo a -

fill d1' que dispon¡;an del tiempo IJC'cesario pnra cumplir sus
prorraJ!ias escolares y asistir a escuelas de capacítaci6n -

profr~ionul. 

Los impedimt:ntos <le trabajar¡ los dcrechohabientcs.-

El i1:1pcdína::-nto para trabajar puede provenir de un accidente 

11. Comentario del Maestro Trueba Urbina. Nueva Ley Federal 
del Trabajo Reformada. Pfig. 99, 
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del trabajo que produzca una incapacidad parcial pcrmanen·· 

te, de unn cnfernwdad profesional, de la vejez, del paro i!l 
voluntario, de la h1wl~~n. 

Ll P1·rccho del Trabajo rq(11la las condiciones de los· 

incapacitados, aconlfintlo1t•s lndemni~acio11cs o benefícíos de 

SC'~tJTO!> socinlt>~;. Tales beneficios pasan a lo~; tlürcchoha·· 

bic11t<'s; simplifica lo~; trámít<.'s dt• transrnisi6n y st'f\ala a· 

lns perso11n~; que •;011 con'.'.iderailas ,;umo tales, ¡¡uc no sicm-

pn• coinciden c11H los hen~1len1'; del dcred10 com(w. Se han

creado •;ist<•m;1~; de reedtKari6n profesional que habiliten a

los impt<1lido~; a realit¡¡r trahajns livianos y compatibles 

con su niwvo csLHln fb;icn. 

FINALllli\PE'-i.- Las leyes del trabajo en los Estados -

modern(l~; tit:tH'n ¡irindpalmcntc fines de t11tt'la 1 protcccio-· 

nistns de lus clases trahnju<lorns. Revisten especial intc

rt>s 111!; ll'Yt's ,k tt1t1:la, por cuunto a pesar de la igunldad

juddicn lit· l\1'.; contrntnntt·~:, t•n l'sta materia (~S evidente -

111 inferioritlad dPl a!•alariatlo; e~;ta situación ¡Htt•dc mover

lo a t'jecutar u nmitir actos en forma ~te hacer inefectivas· 

las medida~ adoptad¡¡:; en :.alvag,unnlia de s11s derechos. lle

uquf que t>l lcgí;:lador del trahajü :;e íntt'rcsc especialmen

te por la n•glamPnt1i..:i611 del trah;1jo, fijando la idea míni
ma de atliní:;ión a r.1, duraciÓll ml\xima de ln jornada, condí-~ 

ciont·~, ,Je h1gíe1w 1.•n lo:. t•stahlccimif'ntos. ohligad6n de i!!_ 

~l<'mllizar lo:~ acrí(kntt•r,; ''l' han rq:lamcntado los contrntos

colect.ivos qut• tanta importancin tienen. por cuanto no tic~ 

non los inconvenientes Je la contratuci6n aislada, dlndole

ingcroncin primordial al sindicato. 

Las normas anteriores son de naturaleza obligatoria e 
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impiden por consiguiente, su renuncia por el asalariado; el 
hacerlo, tutdan con el fin c~;encial Jel Derecho del Traba
jo, cual es es el dr substraer nl trabajador de su inferio
r i J;ul econtírn i e a. 

I'aralf'lamente a las lt'ycs tutelares del trabajo, cxis 

ten otros dos grupos de leyes que tienen r,ran importancia:
cllo~; son, en primt·r lugar, el que rl'gula las asociaciones

sindicalcs, y en segundo r6rmino, el que instituye los seg~ 
ros social es. 

En la antigiJedn<l, si bien cxisti6 el trabajo libre, -

prcdomin6 el trabajo servil, cjcreitndo por los csclnvos,-

casi todo en beneficio <le sus amos. El advenimiento del -

cristianismo mejor6 la condici6n de los esclavos, pero sus

humanitarias prEdicas no lograron extirpar del todo los es
tragos de la esclavitud en sus proyecciones económicas y so 

cialcs. 

En la Edad Media, ul lado del trabajo libre, existi6· 

el de los siervos. Los artesanos libres se reunieron en •• 

corporaciones prolijamente reglamentadas, pero sus privile

gios no redundaron en beneficio del trabajo servil. 

Con la abolici6n de las corporaciones por la Revolu-
ci6n Francesa, el obrero se encontró aislado frente al ma-

quinismo y a la gran industria, lo que dio origen al prole

tariado moderno. El Marxismo utilizó el trabajo como base

del valor, pero la mano <le obra continu6 siendo una mercan
cia sujeta a la oferta y a la demanda. 

DespuEs de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de -

Paz en Vcrsalles <le 1919, declar6 que el trabajo no es una -
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mercancfa ni puede ser tratado como articulo <le comercio, -
principio que confirm6 la Declaraci6n de Filadelfio Je 1944. 

El Derecho Social del Trabajo en N6xica no s61o es -

proteccionista sino reivindicatorio Je la clase obrera. Asl 

naci6 en la Constituci6n de 1917 y en el mun<lo jurídico cl

nuevo tlt'recho social en normas fllndarncnt ale s de la más al ta 

jerarquía, por encima del derecho pGhlico y Jcl derecho pr! 

vado al ponerse a<lcmfis, en manos del proletariado, el porv! 
nir de 11lll'StTa patria, I'or tanto, fue la pl"imera )" la Úni

ca en cinco continentes que recogió los anhelos de la cl:isc 

obrera y que proclam6 la intervención del Estado en la vida 

ccon6mica, en funci6n revolucionaria de protecci6n y rcivill 

dicación Je aquella clase y Je todos los econ6micamentc <l6-

b . 1 12 
"> l es. 

La Rcvoluci6n Rusa de 1917 implant6 el trabajo obliga 
' -

torio conforme al precepto de San Pablo: "Si algún hombre -

no trabaja tampoco comerá". 

La Constitución de Brasil de 1946, en su Artículo 

145, dice: "El trabajo es una obligaci6n social·. 

La de Colomliia de 1945, en su i\rtfculo 16, expresa -

también que "El trabajo es una obligación social y gozará-

de la protccci6n del Esta<lo", 

La (onstituci6n del Ecuador de 1946, en su Artículo -

170, expresa: "El trabajo, consultando las condiciones de -

edad, sexo, salud, etc. y dentro de las libertades de esco

gerlo, es obligatorio pura toJos los miembros de la comuni-

12. Trueba Urbina, Alberto. ~uevo Derecho del Trabajo.pig.-
14 5. 
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dad ecuatoriano''. 

La Constitución <le Guotcmnla de 1945, en su articulo
$~, cxprcs:i: "El trJbiljo es un derecho del individuo y una

ob1 igaci6n social; la v;i¡~ancia c•s punible>", 

Por su partl', en su 11rtfculo 63, la ConstHuci6n de -
P11namtí de 1!l4fl, nos dict•: "El trabajo es un derecho y un de 
ber <ld indh·iduo". 

En su art!culo 61, la Constituci6n de Venezuela de --

194 7, cxpnsa: "El t raha,io es un deber y un de re cho; todo -
individuo debe contrib11ir al progreso <le la sociedad median 

te el trabajo". 

Por todas las normas citadas, llegamos a la conclu-·

si6n de ~uc si el fsta<lo, mediante su sistema de scguridad

social tiene el deber Je proteger al individuo, cuando por
divcrsas circunstancias no puede Este hacerlo, por otro la

do, i:1 in<l:i\'iduo tiene el derecho y el deber de dedicarse a 

la profesión u afielo siendo l!citos, para contribuir en la 
rnedida de sus capacidades a procurarse lu sotisfacci6n de -

sus necesidades y no ser un clemente siempre pasivo para si 

y para la sociedad a la que pertenece. 
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PREVISION Y SECllRtnAD SOCIAL DEL TRABAJADOR EN MEXICO 

Aspecto histórico.- Proyectos de prcvisi6n y seguridad so·
cialcs. · La Constitución de 1917,- Ley Federal del Trabnjo
Je 1931.· Ley Federal del Trabajo vigente.- La posici6n dc
M6xico ante Ja O.I.T. y otras organizaciones internaciona-
lcs.- La seguridad social en M~xico. 

ASPECTO !llSTORICO. • Al finalizar el siglo XVIII la · 
Nueva Espana era uno naci6n rica y pr6spera; su minería es
taba en auge, su comercio activo, la hacienda pGblica abun· 
dante, la cultura floreciente; sin embargo, la Nueva Espafta 
adolccia de graves males al final de ese siglo, y sentia la 
necesidad de remediarlos; la naci6n si no esta~n sufícient~ 

mente madura para la cmancipaci6n, si. fueron decisivas las-. ... 
causas exteriores, las que ponen en movimiento la revolu---
ci6n por la independencia. 

Desde luego que habla causas de descontento, ni duda· 

cabe. Ya Abad y Quipo, en su "Descripci6n al Rey del Esta· 
do de las Américas", el 20 de junio de 1815, apunta los ma
les que acusan el malestar de la Nueva Espafia en particular 
y que deben de corregirse; menciona las causas del descon-
tcnto económico y social que aquejaba a la sociedad mexica· 
na y que fueron de gran influencia en el movimiento de inde 
pendencia. Dichas causas fueron: 

a). Que los criollos y peninsulares componen un d6ci· 
.~o de la poblaci6n·y ellos tienen casi toda la propiedad y

riqueza del reino; los demás son criados, sirvientes o jor· 
naleros de aquéllos. 
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b}. Los indios se encuentran en un gran estado de aba 
timiento y degradación y las castas son infamadas por dere· 
cho. 

e). Que las restricciones Impuestas por la Corona per 
judicaban grandemente a la Nueva Espafta; por todo ello, no

podía haber menos que agitación entre los mexicanos. 

En la lucha por la Independencia de América, adem:is -
de las causas internas, tenemos las externas. Era una rea

lidad que por aqu~l entonces el progreso de Inglaterra, que 
querla desplazar a Espanu, tratando Je arrebatarle sus mer· 

cados, para lo cual primero se sirvi6 de sus corsarios y Pi 
ratas y luego de at íl'.;H el fuego <le intlc11cndencia que latía 

en todas las colonias, para que asi quedaran a su merced. · 

La lndcpcn<lcncia de Estados Unidos era un hecho visible pa
ra nosotros. La Rcvoluci6n Francesa nos había traido sus·· 

ideas y a travEs de libros y oficiales borb6nicos y mazo·-· 

nes, predicando la libertad y la fraternidad, La invasi6n· 

de Espafia, por parte de las tropas napolc6nicas; la abdica· 
ci6n de los reyes de Espafia, que nos dejaba sin gobierno, 

PROYECTOS JlE PREVJSION Y SEGURIIJAD SOCIALES.· La or! 

ginaria protecci6n de los derechos de los mexicanos, del -

ciudadano y del jornalero, cita el Maestro Trueba Urbina 14 , 

se encuentran en las programas libertarias del Padre de la

Patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla, "el primer socialis

ta de Mfüdco" y en el mensaje de Don ,José María Morelos y -

Pav6n, otro de los padres de la lndependencia, que asumi6 -

el título de "siervo de la naci6n", en que reclamaba aumen

to de jornal y vida humana para los jornaleros; principios-

14. Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho del Trabajo.Prtg.--
62. 
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que se inscribieron en el supremo c6digo de la insurgencia; 
la Constitución en Apatzing!l.n de 1814, primer estatuto fun
damental mexicano, aun cuando no tuvo efectos prácticos. -
non Jos& Maria Morelos y Pavón en su hist6rico mensaje dir! 
gido al Congreso de Chilpancíngo, denominado "Scntimientos
de la :-:ación", del 14 de septiembre de 1813, en el p!l.rrafo

do..:e, presenta su pensamiento social: "como la buena Ley es 

superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso de-
ben ser tales que obliguen a constancia y a patriotismo, mo 
<lcren la opulencia, la rapifla y d hurto" 

La Constitución de Apatzingán contiene dos partes: en 

la primera, entre otras disposiciones, se refiere a la ciu
dadanla, a la soberanía, la propiedad y la libertad e iguai 
dad de los ciudadanos; en la segunda parte, se refiere a la 
forma de gobierno. 

Fueron múltiples las leyes constitucic .. ales que orga

ni:an el Estado Mexicano; se consignan derechos que prote-
gen al individuo en forma abstracta: libertad de trabajo, -

de igualdad, de unidad, etc. 

Las constituciones polfticas fueron influenciadas por 
la corriente liberal de la época, en que s6lo se toma en -
cuenta al individualismo; en dichos estatutos subsistieron
solamente los derechos del hombre a la libertad, a la pro-

piedad, a la seguridad frente al Estado. "Ninguno de ellos
cre6 derechos sociales en favor de los débiles". 15 

Y es en M6xico, mucho antes que en Europa y que en -
Gtra parte del mundo, en donde se habla por primera vez con 

15, Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho del Trabajo. P~g. 
64. 
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sentido nut6nomo del Derecho Social, en función de pragmAt! 
ca protectora de los d6biles: jornaleros, mujeres, ni~os,·

hurr fanos. ''El Nigromante", Ignacio Ramirez, expone en - · • • 
185b, en brillante tesis pol1tico-social, sus ideas revolu
cionarias: "Formemos unn Constitución que se funde en el -
privilegio de los menesterosos, de los ignorantes, de los·· 
dEbiles, para que de este modo, mejoremos nuestra raza, y • 

para que el poder público no sea otra cosa que la beneficen 
cia organizada". 

Y s6lo es hasta el advenimiento de la Revolución Mexi 
cana, a cuya sombra se expiden decretos de carácter social· 
a favor de campesinos y obreros, crefindose un nuevo derecho 
social en los relaciones de producción económica y respecto 
a la transformación de la propiedad privada. 

LA CONSTITUCION DE 1917.- Llega el momento en que en 
MExico se inician las inquietudes económicas, politicas y -

sociales del pueblo; se lanzan planes, proclamas y manifie! 
tos políticos, en donde se fijan las causas del malestar s~ 
cial; todas estas ideas después cristalizaron como postula
dos de la Revolución. 

Fue así como el Partido Liberal Mexicano en 1906, pu
blicó su proclama y manifiesto político, en el cual pedía -
se legislara sobre la indemnización sobre accidente y se ·r 

conceda la pensi6n a los obreros que hayan agotado sus ener 
gías en el trabajo. 

En 1911 es aprobada por la Convenci6n del Partido --
Constitucional, ~1 programa del Gobierno de Don Francisco • 
I. Madero, en donde se puede, entre otras disposiciones de· 
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trabajo, la expedici6n de leyes sobre pensiones e indemniza 

clones sobre accidentes de trabajo. 

La aprcmia11tc necesidad para lograr estas reformas so 

cialcs se van acentuando conforme triunfa la rcvoluci6n me
xicana; fue indiscutible el esfuerzo del ej6rcito popular -

para lograr dichas reformas; igualmente por los sindicatos

y asociaciones de trabajadores, como la Casa del Obrero Mu~ 
dial, creada en 1905, con el bcncplficito de jefes militares 

y diri~~entcs civiles, que previo estwlio de Ja materia, fo!_ 

mulan proyectos de leyes obreras, como los expuestos por J~ 

s~ Satividad Macias, que en lo relativo a los seguros soci~ 

les, señaló: "ellos cubrirán la falta de pcrcepci6n del sa

lnrio durante 1os movimientos de huelga y ampararían la ve

jez y la inhabilitación por enfermedad no profesional". 

En el ano de 1916, empiezan los estudios tendientes n 

lograr la reforma constitucional deseada; asi se llega al -

intento en 1917, en que en la Exposición tic Motivos, al re

ferí rsc al Seguro Social, se declara que: "Se impone no só

lo el aseguramiento de la~ condiciones humanas de trabajo,
como la salubridad Je los locales, garantías para l.os ries

gos que amenacen al ohrero en el ejercicio del empleo, sino 
también fomentar 1a organirnd6n de establecimientos de be

neficencia e institucion~s de prcvisi6n social para asistir 

a los enfermos, ayudar a los inv(il idos, socorrer a los an-
cianos, proteger a los niHos abandonados, auxiliar a los -
trabajadores parados involuntariamente. Todo ello en bene

ficio de la seguridad pública". 

Siendo Presidente de la RcpGblica Don Venustiano Co-

rranza, el 5 <le febrero <le 1917, se promulga la Constitu--

ci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo Capítu-
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lo IV, denominado "Del Trabajo y Previsión Social", pauta -
. •.1, sus fracciones XXV y XXIX, del Articulo 123: - La Fras 

c¡6n XXI dice: "El servido para la colocaci6n de los trab!_ 
jadores serl gratuito para 6stos, ya que se efcctOa por of1 
cinas municipales, bolsas de trabajo, o de cualquiera otra
instituci6n oficial o particular". 

La fracci6n XXIX. sef\.ala: "Se considerará de utilidad 
social, el establecimiento de cajas de seguros populares, -
de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, 
de accidentes y de otros con fines análogos, por lo cual -
tanto el Gobierno Federal, como el de cada Estado, deberán
fomentar la organizaci6n de instituciones de esta indole P! 
ra infundir e inculcar la previsi6n social". 

El derecho social es el derecho de los débiles. y en
el Articulo 123 de la Constitución Mexicana de 1917, se co~ 

sagran los derechos de los trabajadores y de la clase obre
ra; el derecho social nuestro, es algo mfis que una norma -
proteccionista o niveladora, es expresión de justicia so--
cial que reivindica. 16 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931.- Sin hacer come!l 

tarios a cada una de sus disposiciones, menos interpretar -
sus preceptos. me he permitido apuntar algunas de las cons!_ 
deraciones más importantes: 

a). Indiscutiblemente dio certeza y seguridad a las -
relaciones obrero-patronales, por medio de la Ley o norma -
escrita. 
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b). Da un sentido ampliamente protector para los tra· 
bajadores. 

e). Concede todo su valor a los derechos humanos del
trabaj ador. 

d). Respeta las conquistas logradas por las clases -
trabajadoras y les permite alcanzar otras. 

el. Concede la debida importancia a los intereses de
la producci6n (interés social). 

f). Concede el respeto debido a los intereses leglti
mos, cuyo juego arm6nico produce el orden social y cuyo --
equilibrio corresponde guardar al poder público. 

g). Dclicida los problemas que suscita la legislaci6n 
del trabajo de toda influencia ajena a ellos. 

h). Se respeta la realidad nuestra y las condiciones

propias y peculiares de nuestro ambiente, en la preparación 
del proyecto. 

i). Se consultaron las opiniones vertidas por la cla· 
se obrera y patronal. 

j). Tratándose de conflictos individuales o colecti-
vos que versen sobre el cumplimíento de una ley o contrato, 
las partes están obligadas a someterse a la jurisdicci6n de 
las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, las que harán efec
tivos los laudos usando de la fuerza p6blica en caso de re• 
sistcncía y siguiendo los principíos de derecho común para
su indemnización. 
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k). El arbitraje, primero facultativo y después casi
obligatorio, tuvo eficacia en la resolución de las contro-
versias. 

1). La reglamentación legal del trabajo garantiza tan 
s61o un mfnimo de derechos que el Estado se considera obli
gado a proteger, en beneficio de las clases trabajadoras,-
creAndose sobre este mínimo nuevos derechos mediante la vo
luntad de las partes. 

Se puede decir que la jurisprudencia creo importantes 
tesis de Derecho del Trabajo: Teorla de la estabilidad en -
el trabajo, mientras subsista la materia de éste; Diferen-
cin entre la comisi6n mercantil y el contrato de trabajo, -
quedando amparados por éste los comisionistas por la dura-
ción de sus actividades y su dependencia económica; consid! 
ra a los gerentes <l~ las empresas como·trabajadores frente
ª fistas, cuando no estén vinculados a los r~~ultados econó
micos de la misma; presume la existencia del contrato de --

- trabajo entre· quien presta un servicio personal y el que lo 
recibe, aun cuando en ocasiones exige las caracterlsticas -
de dirección y subordinación; forzo~o pago de las horas ex
tras, pero mediante la comprobaci6n de éstas. En cuanto a· 
salario admite como v&lidas las retenciones cuando no sean· 
inferiores al salario mfnimo o al- remunerador, asi como la
integraci6n del salario con las ventajas económicos estable 
cidas en el contrato. Sobre la carga de la prueba, por lo
que se refiere al despido, aplicación de la cláusula de ex· 
clusí6n, accidentes y enfermedades profesionales y natural!:_ 
za de los diversos conflictos de trabajo, estableciéndose~
c.omo supletorio de las reglas procesales del trabajo, el e~ 
digo de Procedimientos Civiles. 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE.· No creemos que es
ta Ley supere a la anterior, a6n cuando se establecen pres
taciones superiores; muestra una técnica 1cgislativa dinAmi 
ca, aunqul.' sólo protege la prestación de st•rvicios en henc

ficio de los trabnja<loHs, sin llegar a la reivindicación -

Je los derechos de los obreros. La legislación del trabajo 

trata de 5er din5mica, en cuanto se le otorgue a los traba

jadores h('!Wficio~. nuevos en l:i nwdída que la industria lo

pcr;;iit:i: aguinaldo, fondo de ahorro, prima de antigúeda<l,-

pcrícdos mf1s largos de vacaciones, facilitación de habita-

dc:1cs, esto es, scgfm lo permít;i el progreso de las empre· 

s:i::: o r;imas dr la industria y se pucd;tn oht1~1wr heneficios

s~periorcs 3 los consignados en la Ley. 

Con lo anteriormente expuesto, juzgamos suficiente el 

camen•aria respectivo, no sin antes destacar que los logros 

cbtenidos en alguna medida por lo clase trabajadora, son el 

resultada de las experiencias que se han sutedido a trav6s
dc ~5s de sesenta afies de luchas en busca de mejores prest! 

ci(:nec~ para Las clases débiles, ccon6micamcnte hablando, co 

~o lo son los obreros y el proletariado en general. 

L\ POSICIO~; DE HEXfCO AmE LA O.I.T. Y OTRAS ORGANIZ~ 

ClO~~ES I:ffER..'\ACim~ALES. • La Ley _Federal del Trabajo, en su 

artículo 60., declara expresamente que los Tratados cclebr! 

dos por el Presidente de la República y aprobados por el S! 

nado, en los t6rminos del Articulo 133 Constitucional, se-

r5n aplicables a las relaciones del trabajo en todo lo que
bcneficicn al trabajador, a partir de la fecha de vigcncia
d~ dichos tratados 

La Organización Internacional del Trabajo fue creada· 
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en el Tratado de Paz de Versallcs para esparcir beneficios

permanentes sobre los asalariados del mundo. 

Las finalidades de la O.I.T., de acuerdo con la Decla 
raci6n de Fi ladclfia de 10 de mayo de 19411, son: el trabajo 

no es una mercancía, la lihcrta<l Je cxprcsi6n y asociaci6n

es indispcnsnhle para el progreso constante, la pobreza es

un peligro para la prosperidad, lucha por el bienestar co-

mGn cualquiera que sen su ra:a o sexo, ocupaci6n plena y -

elevación Je los niveles de vida, etc, 

La vida de la O.I.T. ha sido fecundada desde su cons

titución y reconocimiento en 1945 por la Carta de San Fran
cisco y por la Organi:aci6n de lns Naciones Unidas, hasta-

nuestros d5as, como organismo nut6nomo. Su obra se mani--
fiesta a trav&s de Convenios y Recamcn<laciones, por su C6-

digo lnternocionol del Trabajo y por sus publicaciones so-
bre la materia. 

Organizació~ de las Naciones Unidas. (O.N.U.) En el· 

tiño de 19H, la O.N.IJ., mediante su Asamblea General, apro
b6 1 a "Decl ::iraci6n Universal de los Derechos Humanos", en -

cuyo pre5mbulo se establece: "Los pueblos de las Nacíones-

Unidas, han nafirma<lo en la Carta su fe en los derechos -

fundamentales del hombre, en la dignidad y valor de la per

sona humana, y en igualdad de derechos de hombres y muje--

res; y se han declarado resueltos a promover el progreso s~ 

cial y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más

amp1 io de L:i. 1 ibcrtad". 

En el articulo 22 de la misma Declaración, expresa: -

"Tod.'.l peno;¡a, como miembro de la sociedad, tiene derecho a 

la seguridad social, y a obtener mediante el esfuerzo nacio 
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f~~.s_;ini:rn.ci6n d~· ht01do~; ,~~.~· (O.E.A.). En la· 

Carta uprohaJa en la Conferencia celebrada en Bogotfi, en ·· 
194~, se <:'~·tima que: "El sentímiento l!t·nuino dt- la solidnri_ 

dttd a1::erican:i y 1ll' 1a buena n·cindad no pu1~<le sl'r otro qut•· 

el de cr.nsn1idar en este Contitwntt•, 1kntro del marco de ·

institucionts tlenwcrfitica~,, un réginwn de libertad indivi·· 

dual y de _1uqicia social, fundado C'n el respeto dt' los tle

rechos del hombre". 

En su Articulo Sl),. dice: "La justicia y la seguridad 

sc,ci.alcs ~.on base de una paz duradera". 

[n su artículo 29, nos :;cflala: "Todos los seres huma

nos, sin distinción de ra:a, nacionalidad, sexo, credo o -

condici6n ~acial, tienen el derecho de alcanzar su bienes-· 
tar :113terial y S\l 1.ll'sarrollo espiritual en condicion<'·S <le-

libertad, dignidad, igu3ldad de oportunidadcg y seguridad-

econórni e a". 

En ln Dcclaraci6n Arncricnria de los Derechos y Deberes 

del llomb:rc., sr (c':i\-ici.'.(' que: "Toda persona tiene derecho-

a la ser,uritiad social". 

Y en el artfculn 35 de la misma, cxpol)e: "Toda perso

na tiene el deber de cooperar con el Estado y la comunidad

en la asistencia y en la seguridad sociales, de acuerdo con 

sus posibilidades y con las circunstancias". 

No deber-~ dejar de senalor por su importancia a los

siguientes documentos: "Carta Interamel'icana de Seguridad- -

Social", "La Declaración tle Santiago de Chile", de 1942; -

"La lleclaraci6n de Méxúo", de 1960; Todas ellas inspiradas 

en un mismo espíritu: el de la climinaci6n de la inseguri--
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nal y la coopcraci6n internacional, habida cuenta de la or

ganización y de los recursos ccon6micos, sociales y cultur! 

les, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de
su personalidad". 

Rccomendaci6n: "Sobre la Seguridad de los Medios de -

Vida". 

En Filadelfia, E.U.A., en el. afio de 1944, se recomen

dó: ''Se considera urgente promover el bienestar y d~!:;ar:·o-

llo de los pueblos, se reflexionaba sobre la necesiJaJ. d.:-

odoptar nuevas medidas para lograr ln seguridad <le los me-

dios de vida, mediante la unificación de los sistemas del · 

Seguro Social, la cxtcnsi6n <le dichos sistemas a todos los
trabajadores y sus familias, incluyendo las ¡•obl:i.:.:1,11;es ru

rales y los trabajadores independientes y mediante la elimi 

nación de injustas anomalías". 

Convenio: "Sobre la Norma ~línima". ----
En la Ciudad de Cinebr:i, en el afio de 1952, y siendo· 

ratificado en México, en el ano de 1961, se establecen las

prestacioncs mínimas que deben comprenderse en un r6gimen -

de Seguridad Social: 

a). Asistencia Mf·<líca 

b). Prestaciones Monetarias, en caso de enfermedad y-

vejez. 

e). Prestaciones por Jcsem~leo; en caso de accidente· 

del trabajo o de enfermedad profesional. 

d). Prestaciones familiares: de maternidad, de invali 

dez y de sobrevivientes. 
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dad social. 

LA POLITIC:A ACTUAL DE HEXICO EN MATERIA DE SEGURIDAD-

SOCTAL. • M~xlco, junto con los Jem5s representantes Je los 

pueblos y los gobiernos, ha estado presente en las asambleas 

que snbre la Seguri<lad Soc i:i.l se han real i zaLlo en las orga

ni zacioncs internacionales: Organi::aci6n Internacional del

Trabajo, Organización de las Estados Americanos y la Confe
rencia Internmericar.;1 de Seguridad :;ocial. 

Sus mültíplt'S actividades '.;e h,rn traducido en Conve-

nio~:. y Hecomcnd;iciones celebrados con los demás países; ha

hccho Dcclaracione~> dema11lLindo l:is graves necc'sirbdcs de -

Lts clases económicament<1 d6bl les. En el Convenio sobre la

Norr;¡a ~línima, rcali::aclo en Cinchra, en el :iíio de 1952, y f.!!_ 

tifícado en ~l(•xico en 1%0, se establecieron las prestacio

nes minimas que deben comprender los regímenes de seguri--

dad social. 

En Ja De el a rae íón de ~léxico, \'I Reunión, celcbratkl en 

esta capital en 1960, se considera que "todavía existen di

f1cilcs y per5istentes problemas que obstaculizan la lucha

par,1 supt'rar 1:i miseria, la insalubridad, la enfermedad, el 

desamparo, la ignorancia, la inestabilidad en el trabajo, -

la in'."11ficiencia del empleo, la incquitativa distribución -

del i11gre:;o nacion;il, la~; deficiencias del desarrollo cconª

rnico y las desigualdades en la relación del intercambio in

ternacional; que la pobrc:a en dondequiera que exista, con~ 

tituye un peligro para la libertad de todos los hombres"; y 

señala además que "En consecuencia, es preciso ampliar en -

la medida que lo permitan las circunstancias políticas, cc2 

nómicas y jurídicas, el radio de acci6n Je los seguros so--
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dales hacia su con(t•pcH1n intt:gral de la seguridad gent•·-· 

rnl, alcntand¡• los n11cvos fJct(1res de bicn(:star posibles, -

en un aml•icntt· de Fª;: socia1 qucpcrmita avnnces constantes

ª un fort.altci'.1',1entc <le L, justicin social". 

~~~H'\"·~ r~:r;bc~ '.'>r har: t r:i:::;ido en Mfixicu en materia de

segur:Ul;;d ~<< •;,] í·:J<.·Jt•cündr• a un c1aro pcn~amicnto de mexi 

can1dad v L.;";l!\1'.':'.;'.,1. Las ¡•rc:ilacinncs soci1les han adquir!_ 

0c un fun:( c!f'.'.:·:· ".lo y :n:r;v;1c. raotlalidadc~ '.;(• h;¡n creado¡ 

cc'n todo CH•·· ~·l H.· han obtenido amplios restlltallos positi 

\'os, tod.wí;¡ f:ilt-1 por alcan::ar las miis altas mf'tas <le ln • 

justic::i;; sp;:nl, qut· ha si,Jo el motivo tic la ludw constan

te de· nuest r,· !Jllt'!. ll', que propon:ionc a todos lns hombres · 

la parte qt:t' c··1 vl r,ro¡•n.'so ::ocial les corrcspon<l<:, mejores 

y ffi5s umplio~ scr~1cios, se~uridad econ6mica y bienestar P! 
r;¡ el indh·ídi.w y su .fami1i;i, son las metas que ln política 

rnexican:i tiene en J;¡ seguridad .social. Y al alcan::arlas -

pl(•r.anwr:te, 1:: set;1:ríJad social será r1 factor indiscutible 

en el m;intcnimícnto de la pa: r la cstnhilidad de sus pro-

pias instituciones Jcmocrnticas. 
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CAPITULO CUARTO 

-
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EL SEGURO SOCIAL PARA 1.0S TRABAJADORES 

Concepto y contenido.- Seguros que comprende o presta.- La
carga de lus cuotas.- R~gimcn del Segura Obligatorio.- Fin! 
lidndes. 

CONCEPTO Y CONTENillO. - LM conceptos <le nuestra seg.!:_ 

ridad social se han venido definiendo y conformando en ate~ 

ción a las necesidades de la población trabajadora y al de
sarrollo económico y social del país. El Seguro Social Me

xicano ha adquirido perfil propia, caracterfsticas que lo -
difercnc1nn de otros sistemas basados en normas en que se · 

sustentan los seguros tradicionales. 

El Seguro Social se extiende y se perfecciona cada 
vez m6s; la lucha contra la inseguridad, contra los facto-

res ccon6micos y sociales que amcna:on o la clase obrera, -

se vuelve m5s eficaz. El Seguro Social tiene cora~terlsti
cas esenciales, tuteladoras de las clases económicamente <l! 
hiles. Con el mismo esplritu que el Derecho del Trabajo, -
no s6lo le ofrece al hombre una existencia digna en tanto -
pueda trabaj ;ir, sino que exige del hombre una labor útil y

honesta, y a cambio de ella, le ofrece la seguridad de su· 
presente y de su futuro. 

17 
El Maestro Mario de la Cueva , al referirse al Segu-

ro Social, lo define así: "El Seguro Social, es la parte de 

la previsi6n social obligatoria que bajo la administración-

17. Mario de la Cueva. Derecho Mexicano del Trabajo. Plg. -
223. 
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o vigilancia del Estado, tiende o prevenir o compensar o -
lo~ trabajadores por ln p~rdi<la o disminuci6n de su capaci

dad de ganancia, como resultado de la rcnli:nci6n de los -· 
riesgos naturales y sociales a que están expuestos". 

1.<1 Ley del Seguro Social, f'n su articulo lo., señala: 

"El Se¡:uro Social constituye un servicio público nacional -
que se establece con car5c:tcr 0bligotorio 1 en los términos· 

de estn lry y su:o rrglamf'ntos". Con lo cx¡Hwsto, cntende-· 

mos que el Srr,uro Social es el íustrumento técnico econ6mi· 

co legal, encaminado a la prevenri6n y reparación de los -
riesgos que puedan afectar a las clases trabajadoras, opa

ra rnt•jor decir, al trabajador r su familia. 

SFGlJHOS OlJF COMPRENDE O PHESTA. - llace algunos afios, • 

el r~gimcn del Seguro Social se identificaba, en t6rminos-

gencrales, con la curación de la enfermedad y con la pen--

si6n por veje: o incapacidad, pero su campo <le acci6n ha -
ido cxtendi~n<lose ante las necesidades que es preciso satis 

facer; la salud no se considera solamente como la ausencia

<lc la enfermedad, sino como el conjunto de condiciones que

hacen posible un estado de bienestar Hsico, social y espi· 

ritual, que permita a los seres humanos lograr la felicidad 

a que tienen derecho. 

Se conoce con el nombre de prestaciones, los servi··

cios y suministros que debe prestar el Seguro Social en be

neficio de los trabajadores. 

En el artículo tercero, se señalan los seguros que -

comprende: 
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I. Accidentes del trabajo y enfermedades profesion! 
les. 

II. Enfermedades no profesionales y maternidad. 

III. Invalidez, vejez y muerte. 

IV. Cesación en edad avan~ada. 

Además el Seguro Social cuenta con un programa de ser. 
vicios sociales, que Jan una respuesta muy positiva a las -

apremiantes necesidades de la poblaci6n trabajadora como a

los nuevos conceptos de la Seguridad Social Integral. Di-·· 
chos servicios, son: 

a). Centros de Seguridad Social para el Bienestar Fa

miliar. 

b). Centros para J6vcncs y Talleres de Capacitación. 

e). Unidades Culturales y Deportivas. (Zona Deporti·· 
va, Teatros, Sala y Auditorios). 

d). Unidades de Servicios Sociales y de !labitaci6n. 

e). Centros Vacacionales y Je Recuperaci6n para los· 
Trabajadores y sus familiares. 

Los Programas M~dico Sociales tienen carftcter nacio-
nal; esta característica ha permitido y esUi permitiendo -
que el Instituto Mexicano del Seguro Social opere la más -· 
variada red de instalaciones y servicios médicos y sociales 

del país. 

Los servicios m6dicos: las clínicas y hospitales de-
todo el sistema son interdependientes, lo que permite con-
tar con una considerable suma de recursos humanos y t6cni-
cos en la lucha contra el dolor y la enfermedad. 
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Arce Cano, en "Los Seguros Socinles en Méxic.0 1117 , nos 

explica que "las prestaciones que ot:oq:n el Seguro Social -

f.OJ~ un dercctH" <le lo~; heneficiarios quienes pueden, conse-

cuentcmentc, rcclnDarlos. Esta condición distingue al Seg~ 

ro Socia1 de la Asistencia y Reneficcncia l'fihlicas, pues en 

estas organi:acioncs falte la acción de los posibles benefi 

ciarios, esto es, constituyen una actividad y aun un <lebcr

del Estado, pero faltan los titulares del Derecho. Se pue

de criticar al Estado que no cumple con su deber, pero no -

se podr5 exigir ante los tribunales el pago de las presta-

ciones correspondientes". 

En la Asistencia y Beneficencia Pública el Estado es

Juc:, para el monto de las prestaciones, en tanto que en el 

Srguro Soci.11 están determinadas por la Ley, y dehen cum- -

pl irse intecramente y con toda puntualidad. 

El Seguro Social compensa la p6rdi<la de la capacidad

d~ traba~o y de canancia, en los riesgos rrofesi~n~i~s la-

in¿e~ni :ac i6n que ha de pagarse a los trat~jadores debe to

~.;"r er; cul'nta no sol~imcnte 1;1 p(•rdida de las facultades fí

sicas, sino particularmente la disminuci6n de la capacidad

Je canancin; las pérdidas de las facultades físicas tienen

consecucncias distintas en las diferentes pro~csiones. 

LA CARGA DE LAS CUOTAS.- En el Seguro Social, la ca! 
ga de las cuotas es un r~oble~a de polltica social; en el 

~istcma más general, los obligados son: los trabajadores, -

los patronos y el Estado. 

17. Arce Cano. Los Seguros Sociales en MExico, PAg. 76, 



El Estado interviene para satisfacer la obli¡;;11::.hn 
que pesa sobre la sociedad para ayudar ¡1 sus miemlJrn:;, l z- ··· 

sociedad lk'be reportar una parte de los riesgos a q111• e'.-,_,,,. 
expuestos los trabajndores. Además la intervención <h·l ;:'.. 

tado en la administraci6n y vigilancia dt'l Seguro Socbl; -

se justicia más, si constituye a sus gastos y ~rnsl;:nimL1~n-

to. 

La idea institucional de la Empresa les impone a los

patrones cooperar en esa obligaci6n; la empresa moderna cs

unn institución en la cual tienen derechos el capital y el

trabajo; los derechos Je 6stc no s6lo consisten en la per-

cepci6n del salario, pues el trabajador entrega su vida a -

la negociaci6n y debe tener derecho a obtener de ella la se 

guridad de su existencia presente y futura. 

La aportación de los trabajadores es útil porque jus

tifica su derecho a intervenir en la administraci6n del Se

guro, porque mediante ella, pueden considerar al seguro co
mo cosa propia. Las cuotas que paga los educa para la pre

visión y el ahorro y aleja el pensamiento de que es un acto 

de benc ficencia. 

REGINEN DEL SEGURO OBLIGATORIO.- El REgimen del Seg~ 

ro Obligatorio supone una organización legal y la interven
ci6n del Estado en su administración y vigilancia. 

En este r&gimen los trabajadores están obligados a -

formar parte de la organizaci6n; esta obligatoriedad es la

t6cnica que responde a la naturaleza del Derecho del Traba

jo; no dejo al arbitrio del individuo el cumplimiento o ln

satisfacci6n de sus necesidades, sino que se impone nutori-
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tariamente a trabajadores y patrones y ha de cumplirse aun

en contra de la volun tad de unos y otros; si una norma re
gula limitando la jornada Je trabajo, si bien protege lasa 

lud del trabajador, tiende tambi~n a la conservación del -

CUC'rpo social. 

[1 asegurado al tener cierto n(unero de cotizaciones -

cubiertas en el sc~uro obligatorio, al ser dado de baja ti~ 
ne derecho a continuar voluntariamente sus seguros conjun-
tos de enfcrm~dadcs no profesionales, maternidad, invali--

dez, vejez y muerte, o ünicam{'ntc alguno de ellos, cubrien

do las cuotas correspondientes al grupo de salario al que -
pertenecía en el momento de la baja o las del grupo inmcdi! 
to inferior, siempre que tenga su domicilio en las circuns

tancias en fondo cstfi implantado del R6gimcn del Seguro --

Obligatorio, a menos que elija continuar solamente en el Se 

guro de Invalidez, Vejez y Muerte, en cuyo caso podrd resi

dir en cualquier lugar de la República. 

SegGn scftala el Articulo 98 de la Ley del Seguro So-

cial, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá contra

tar seguros facultativos y seguros adicionales. Organizin

dose estos seguros en secci6n especial, con contabilidad y

administraci6n de fondos separada de la con:espondiente al

seguro obligatorio. El articulo 99 de la misma Ley, compl! 

mC'nta que: "El Instituto po<lrfí contratar individual o cole_s 

tivamente seguros facultativos que comprendan uno o m5s de
los seguros senalados en la Ley, con los trabajadores inde

pendientes, artesanos y con todos aquellos que le fueren si 

mil a res". 

IndudablemPntc que los seguros facultativos guardan -

estrecha analogfa con los seguros privados, pues el Articu-
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lo 101 de la Lry del Seguro Social, sefiala: "Los Seguros F!!, 
cultativos se sujctar§n a condiciones y tarifas espcciales

quc tendrán como base los resultados del examen m6dico <lel
soli citante, las características del riesgo que signifique
y las prestaciones que se convengan. Las tarifas incluirán 
el recargo necesario para cubrir los gastos de administra-
ci6n, propios <le este seguro, ns! como el porcicnto corres· 

pendiente de los gastos ~~cncralcs del Instituto". 

El Seguro Adicional les proporciona a sus Afiliados -
prestaciones superiores o les permite asegurarse bajo con<li 
clones más favorables de las fijadas por el Seguro Obligat~ 

rio. 

El Articulo 103 sefiala que podr5n contratar este seg~ 
ro los trabajadores comprendidos en el Seguro Obligatorio y 

aquello que. una vez terminada la obligación, conservan el· 

seguro voluntariamente. 

Tal parece que dicho artículo contradice la polttica

de seguridad social, en cuanto al Principio de Unidad, pues 
el trabajador por el s6lo hecho de serlo, en el presente o· 
en el futuro, se encuentra protegido por el sistema social, 
si la politica del seguro social protege al individuo desde 
el momento de su concepción hasta su muerte, no tendr5 nec! 
sidad de que cuando es dado de baja pierda el seguro, y el
trabajador debe asegurarse facultativa o adicionalmente. 

Nuestra Ley del Seguro Social claramente seftala a los 

sujetos a los que está dirigido el Seguro Obligatorio; así, 
el articulo 4o .• se refiere a los sujetos que comprende el

R~gimen del Seguro Obligatorio: 
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I. A las personas que se encuentran vinculadas a -· 

otras. por un contrato de trabajo, cualquiera que sea su-· 

pi;rsonalillad .iud1lica o la naturaleza económica del patrón, 

0 aun cuando bte, en virtud de una Ley cspccíal, esté exe!}_ 

t. 0 del PªP' <le- impucs tos, derechos o con tribu e iones en gen!: 

ral; 

11. A los que presten sus servicios en virtud de un

contrato de aprendizaje; y 

111. A los miembros de sociedades cooperativas de pr~ 

ducci6n, de administraciones obH·ras o mixtas, ya sea que · 
estos organismos funcionen como toles, conforme a derecho o 

s61o de }¡(~cho. 

FINALIDADES.- Los servicios mfidicos y sociales se •• 

han creado y organizado paro satisfacer las necesidades de· 

la poblaci6n y para cumplir con los postulados de la justi

cia social de nuestra Rcvoluci6n. 

Los servicios mEdicos y las prestaciones económicas y 

las actividades de carftctcr social del Instituto Mexicano -

del Seguro Social, en su conjunto ofrecen u~a imagen de lo

quc podemos considerar como la Seguridad Social Integral, • 

ya que no s6lo protege al trabajador en su infortunio y la
adver~idad, sino que se extiende su acción en servicios so

ciales que permiten mejorar los niveles de vida individual, 

familiar y social de la clase trabajadora, desarraigando 

los hfibitos que impiden o entorpecen nuestra superaci6n, P! 

ra perfeccionar las normas de una conducta de convivencia y 

de progreso social. Vigorizar el sentido de nacionalidad, 

elevar el nivel cultural de nuestro pueblo, proveer a las -
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nuevos generaciones con el mínimo de conocimientos indispe~ 
sables para mejorar y fortalecer la economla individual y 

de la patria. Generalizar los beneficios de la Seguridad -
Social. 
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PRIMERA.- En el mensaje del Artículo 123 Constituci!?_ 
nal encontramos la esencia misma, el contenido fundamen-
tal de nuestra seguridad social, <lchi6n<lose mencionar en
tre otros cnncc11tos, el Je la Igualdad entre el que da y

el qu~ rccihc el trnbajo, del nseguramiento de las condi
ciones humanas del trabajo (saluhridad del local, descan

so hebdomadario, salario justo, garantfn del riesgo prof! 
sional, establecimientos de beneficencia y previsión so

cial, asistir a los enfermos, 1nv5lidos, desempleados, ·
etc.). 

§J:GUNnA.· Nuestra Constitución fundamenta en 1.t.1·nd-· 

nos precisos y cl~ros el derecho del trabajador a la seg~ 
tidad social. En ella encontramos la~ disposiciones del 
Título VI, denominado "Del Trabajo y de la Previsi6n So~ 

cial". En él, d primer párrafo del Artículo 123, nos di 
ce: "El Congreso de la llni6n, sin contravenir e '"'.'. ""~.~.:; 

siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las -
cuales regirán entre los obreros, jornaleros, empleados • 
domésticos, artesanos, y de una manera gene~al, todo con· 
trato de trabajo. Es decir, se manifiestan esas garan- -
tías en nuestra Ley Federal del Trabajo, y en las leyes -

reglamentarias de sus diversas fraccione~ que ~omponen el 
propio Articulo 123. Asf tenemos la Le) de¡ Se&w•~ uv 

cial, la Ley del Salario Mlnimo, la de Participacl6n de -
Utilidades, etcétera. 

TERCERA.· El régimen social no puede ser inmutable.

Todas y cada una de las formas de la vida social que en -
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uu dfa fueron fruto Je las necesidades del desarrollo his 

t6rico, caducan al cabo del tiempo y tienen que ser subs

tituidas por otras nuevas y más amplias, y en la sociedad 

en que d motor del desarrollo lo constituyen los choques 

entre l~s clases; este cambio se lleva a ~abo por medio -

de la revolución social. 

9.!A!U_¡\.- La lucha del desarrollo social, es el incr~ 

mento de los instrumentos de lo producción. Los hombres

son los productores de los bienes rnnteriales; los trabaj! 

<lores son la fuerza productiva y primordial de toda la h~ 

manidad. En el desarrollo de las fuerzas productivas se 

acompafta una firme clcvaci6n del nivel cultural y tEcnico 

de los trahajadores; por el lo el Estado <leht! actuar dirc~ 

tnmente y apropiarse <le los m~dios básicos <le producción. 

Los resultados loRrados han sido significativos y han con 

firmado el esfuerzo revolucionario de nuestra patria. 

_QfilNT.,b.- !.os medios de comunicaci6n, como la radio y 

la televisión, dada la influencia que tienen en el medio

social, es indispensable que se utilicen como es dcbido,

con un contenido constructivo, educativo, de la persona -

humana, y sólo el Estado por medio de sus organismos co

rrespondientes puede controlar dichos instrumentos de di

fus i6n, ya que el empresario sin cscrüpulos los ha hecho

nocivos de la salud del individuo y la moral familiar, y 

por ende, del fortalecimiento y desarrollo del pals. 

~-- El derecho de participar de las utilidades o 

beneficios de las empresas, origina prestaciones comple-

mentarias del salario e independientes del mismo, compen

sa en una minima parte la plusvalia del trabajo humano, -

esto es, la jornada que no fuera remunerada justamente --



con el salario; el Jcrecho de participar en las utilida-

dcs de las empresas no convierte al trabajador en socio 
de éstas, sino que es un inqrumf'nto de lucha que mitigue 

en parte la explotación. 

SEPTIMA Scrfo provechoso tamhién que se emprcndíe· 
ra una profunda reforma flscnl que grave debidamente las 

util idadcs de la!; grandes empresas nacionales y extranje

ras, para rescatar de la minorfa monopolista que detcnta
el poder ccon6mico, una fracci6n mAs sustancial de las r! 
que:as que proJuccn los trabajadores mexicanos. 

OCTAVA.- La ampliaci6n y mejoramiento de la situa- -
ci6n económica del obrero repercutiría automáticamente en 

una mayor productividad y capacidad de consumo de los mi! 
mos obreros y por ende, dl' una efectiva multiplícaci6n de 

las ganancias de los grandes empresarios. 
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