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Ante el establecimiento de un nuevo or-
den social en el mundo y el reconocimiento de J.o.s 
derechos de los trabajadores, se concibe al suje
to a la re1aci6n laboral como un hombre nuevo. 

En realidad la Seguridad Social se re~ 
fiere a una nueva dimensión de las prerro¿ativas
deJ. hombre, dentro de un mundo de crisis, en el -
cual vi ve :inmerso, pero de J. que no se siente par
te en razón de la deshumanización de las socieda
des modernas. 

El derecho del Trabajo se encarga de r!;_ 
guJ.ar las relaciones entre trabajadores y patro~ 

nes dentro de una sociedad en caos, en la cuaJ., 
el hombre si¿ue siendo el 1000 del hombre, a tra
vés de formas más sutiJ.es de explotación. 

Estas condiciones imperan tes en J.a so
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el que ca.da quién tenga J.o suficiente y nadie t~ 
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E1 derecho de1 Trabajo se manifiesta a
tra~s de una legislací6n laboral eminentemente -
protectora de1 trabajador, dentro de la cua1 hace 
su aparici6n 1a Seguridad Social, como una nueva
fonna de soluci6n de 1as carencias de la clase 
trabajadora a travl;s de l.as Garantías .SOcial.es. 

Nuestro estudio se enfoca hacia l.a pro
yección de l.os pl.an teamicn tos derivado.e; de l.a l.e
gislación l.aboral. que tienden a 1a cstructuraci6n 
de un régimen de Seguridad Social Integral., a tra 
vés del. cual. el trabajador pueda optar por l.as -
prcrroga ti vas mli s acordes con sus nccesi da des en
e l. cabal ejcrcicjo de su libertad, desarrol.1ando
sus aptitudes en forma integral. 
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CAPITULO I 

EL DERECHO DEL TRABA.JO. 

El derecho como ciencia, tiene al igual 
que todas las dem~s ciencias una serie de divisi_2 
nes o apartados para el mejor estudio del objeto
que pretende analizar. 

l.a c:iencia jur'Í.dica cuenta con. el I:ere
cho del Trabajo, rama del derecho que se encarga
del estudio de todo lo relativo al trabajo: como-
los trabajadores 7 los r-atrones y toda una serie-
de situaciones que se presentan en rclaci6n con -
esta actividad, el trabajo, cualquiera que sea la 
forma en que se desempeña y quienes sean. los su
jetos que participan en esa relación, el derecho
del trabajo tiene como fin Último, el equilibrio
y la realizaci6n de la justicia como principio ~ 
fundamental, manteniendo siempre incolumne su po
sici6n de derecho de clase. 

La importancia del derecho del trabajo
esta fuera de cualquier discusi6n y su importan-
cia y trascendencia se refleja en la legislaci6n

. mexicana, en las innumerables leyes, regl~nentos

y d·.i.sposiciones que constituyen toda un.a serie de 
garantías, que siempre serán las ·mínimas en favor 
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de los trabajadores porque la característica din~ 
mica de este derecho inconcluso, provoca que se -

encuentre en un constante hacer, que tiende a p~ 
teger a un nCunero cada ... ·ez mayor de asalariados -
por medio de normas de derecho que tienen todos -

los atributos necesarios para ser cumplidas, in-
cluso el carticter coercí tivo. 

Es impor.tante señalar que todo ese con

junto de leyes y toda la legislaci6n laboral, ti!;. 

nen como fin el lograr un régimen de v:ida mejor -
para los trabajadores en forma integral y ayuda:r

lo a desarrollar su destino como ser humano, den

tro de un marco de estabilidad, Seguridad y Just2 

cia Social, que dimana de los m~s altos principios 

constitucionales, plasmados por el constituyente

de l916-1917 en el artículo l23 de la Constituci6n 

fruto de la lucha sostenida por la clase trabaja

dora mexicana durante largo tiempo y a costa. de -

grandes sacrificios para lle~ar a consolidar u~ -
lu,;:ar di5l'o dentro del contexto social de nues-

tro País. 

Característica es tambibi, como ar>.tes -

lo hemos seña lado el principio del derecho del -

trabajo que se refiere a la protecci6n de un nú-

mero cada vez mayor de trabajadores, razón por la 
cual han sur5ido una serie de leyes e institucio

nes con un fin eminentemente proteccionista para-
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el trabajador como la Ley del Seguro Social e in~ 

tituciones como el Instituto Mexicano del Seguro
Social y el Instituto de Seguridad y Servicios So 

ciales para los Trabajadores del Estado. 

Si bien es cierto lo que se afirma cu~ 
do se dice que todo derecho es social y .sien.do el 

derecho del trabajo un derecho social, es asS. -

como podemos advertir una caracterS.stica que dis

tingue y diferencia al derecho del trabajo, y la
denominación de derecho social aplicada al derecho 
del trabajo, adquiere una cognotación completame~ 
te justi íicada, el dcrecLo del trabajo es un de~ 
cho social, porque tiende al desarrollo y evolu-
ci6n de la sociedad considerada como una unidad -
integral, dcn1oro de la cual el trabajador busca -
realizar su destino dentro de un marco de Seguri
dad Social, mismo que se dcri va de los princ:ipios 
b~sicos constitucionales. 
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1.- ORIGEN DEL IERECHO IEL TRABAJO. 

Diversos autores sostienen. con bastante 
exactitud que, el presente no es sino consccuen-
cia o reí'lcjo del pasado y por el.lo si queremos -
comprender mejor la rcal:i.dad presente en un puc-
bli, se hace necesario el es~u<lio de su ori4en y 

de su pasado, en ese pasado que se proyecta al -
prcsen-tce y al íuturo de diversas y variadas mane

ras encontraremos la ra.igambrc <le los problemas 
m:is apremiantes, clcmcn1:o :indispensable para el. -
logro de las soluciones adecuadas. 

Siendo este apartado el dedicado al es

tudio del or:i¡¿;en del derecho del trabajo, se hace 
ineludible rccurri r a la historia, partiendo del
principio de que todo estudio o invcst:igaci6n de

be esta·r orientada hacia un fin pr:igmatico, l.a -
historia desarrolla un papel importantísimo, ya -
que conociendo el desarrollo hist6rico-jur1tlico -
de los pueblos antiguos, podemos con más facilida 
adoptar soluciones adecuadas a cada uno de l.os e.e_ 
sos que se presenten y entrañen un problema sen-
cilla o bien complejo. 

En la anti,suedad e inclusive ahora, la

vida de al5unos pueblos atrasados se rige por la
costurnbre, conforme a la cual se crean escalas de 

valores y se elaboran una serie de normas de con-
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ductas aceptadas por la comunidad y que al repeti¿: 
se constituyen un hábito o sea la repetic:i6n de -
actos voJictivos, la costumbre de esta manera a1-
conso1idarse puede llegar a ser ob1:igatoria y CO:!:!, 

vertirse en norma de derecho, de ah:'!: que podamos
considerar a la costumbre como f"uente del dere--
cho (1) 

De aCU<-·rdo r~on .la Teorra Romano-Can~n:i
ca,. la costumbre es ta compuesta de dos elementos, 
el. primer elemento J.<> constituye la idea ele que,
el. uso de que se t-rab:1 es jurídicamente ob1i5ato
rio, de ah~ que deba aplicarse, al segundo el.e~ 
mento l.o const:it-uyc la pr:ict:i.ca o rcpel:iciün de -
un proceder. 

En el ~recho Mexicano la costumbre ha
desempcñado un papel un tanto l:im.itado, ya que so 
lo es fuente de] derecho cuando no existe una nor 

ma aplicable a dctenninado caso, solo en ese su-
puesto se recurre a l.a co.st·umbre, por lo que pod,.!;;. 
mos considerarla como fuente supletoria, pero no
olvidemos que en los pueb.los anti 6ruos y aún en a_! 
gunas ci~~lizac:iones la costumbre es ley. 

(J.) Garc!.a Ma.ynez,. Eduardo.- Introdduci6n al E~ 
tudio del. I::erecho. 

Editorial. Por~a., S.A. ~xico, 1.971 p. 162. 
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Hechas estas consideraciones de carSc-
ter genera1 7 consideramos a 1a hi.storia del dere
cho, como una rama de 1a historia general y Garc1a 
l\'la.ynez en su 1ibro ''Intruducción a1 Estudio de 1 -
I}2,recho" nos da 1a siguiente <lef':i.nici6n no.s dicc

que la historia del derecho es: "un.a discipl:i.na -
cuyo objeto consiste en el conocimiento de los -
sistemas jur1dicos de1 pasado" y en seguida señ~ 
la tres 1.i.mitacioncs en Jo que se rci"icrc al co:!l 
cepto trad:icional del si 6"Tl.:i.1:i.cado de1 té:rmino 
"h.istor:i_a" y sujetandonos a la tercera limi taci0n 
que establece, misma que señala que a1 historia
dor, solo le interesan los hechos que han ejercido 
una in.11uencia de consideración. sobre las socied~ 
des del pasado, y por lo tan.to son los hechos que 
1a historia debe i~gistrar, esta concepci6n auna
da a la dc1inici6n antes enunciada nos puede dar
una de1inici6n un po= mr.s completa si decimos -
que la historia del derecho es: Una disciplina,-
que es una rama de la hi.st.ori . .:i. ,::;cncr::il, 
to es e1 ·-·stud.io ;" conocimiento de 1os 
jur1dicos del pasado y que tu ,~.i.eron de 

u otra influencia en el desarrollo de 
b1os. (2) 

cuyo obj~ 

sistemas -
u.na manera 
los pue----

El sol.o hecho de iniciar el estudio de1 

ori5en del derecho, nos 11eva a examinar el ori
gen y la evoluci6n de las primeras agrupaciones -

de hombres sobre el planeta. 

(2) I.oc. Cit. 
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Es incuestionable que al aparecer el -
hombre sobre la tierra, formando pequeñas y rudi
mentarias comunidades o tribus, este no tiene aGn 
conciencia de la posici6n que ocupa dentro del 
contexto en el que se desarrolla, cuando tiene 
los primeros contact-os con otros indi,,iduos de su 
misma especie y se agrupa con ellos con el único
fin de poder sobre\-~. vir, y protegerse de los ele

mentos naturales }' de los grandes animales que -

amenazaban su existencia, nace una relaci6n, el -
solo agrupamiento const:i.tuye el primer escalón en 
la evoluci6n de las sociedades y el derecho como 
producto de estas sociedades en un plano más eJ.e
vado evolucionará a la par de la sociedad. 

Como consecuencia de las primeras agru

paciones de hombres, las relaciones entre estos -
.se hacen cada vez más complejas y permanentes, 

además se establecen relaciones o nexos con otras 
tribus }' acirupaciones con bastan te frecuencia. 

Las primeras leyes que rigen a estos 
hombres y a las rudimentarias sociedades que for
maban, son las ele la naturaleza, el más fuerte -
se impone al más débil, de esta m~nera la organi
zaci6n dentro de estas asociaciones se va estruc
turando bajo un sistema patria leal y e l. proceso 
evolutivo de la sociedad se pone en marcha. 

Sin embargo el proceso de integraci6n -
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de varios grupos en l.ll"lo solo, es lento en virtud.
de que las primeras agrupaciones eran cerradas, 
constituidas por un número reducido de miembros 
que tenían un profundo sen ti do de solidaridad ha
cia el grupo al que pertenecían (3). 

En razón de la creciente necesidad de -
satisfacer toda una serie 
de la familia y luego de 

de carencias, primero -
la comunidad, estos ind..:!. 

viduos tuvieron que recurrir al ingrenio; al uso
de algunos e1emcn tos como el fuego, la rueda, e1-
pastoreo y la agricultura es muestra inequívoca -
de ello, puesto que para desempeñar mejor sus la
bores, se ven obJ.igados a fabricar sus propias -
herramientas, pero sus actividades estaban. encam,;!;. 
nadas a la satisfacci6n de sus propias necesida-·
des, es decir no existía la intensi6n o la idea -
de lucrar con el trabajo. 

La fuerza de trabajo de cada hombre le
producia los satisfacrores necesarios en la medi
da en que desempeñaba su trabajo, de ahí que las
primeras comunidades fueran au+.:6nomas y autosufi
ci-entes, c.."l. lo que respecta a la producci6n de s~ 
tisfactorcs b~sicos, cuando por a~una causa se -
tenía necesidad de otro producto se recurría al -
trueque o e;ambio, en el cual la pretensión consi.;:: 
tía en obtener algo de lo cual se carecía, dando
a1go a cambio y el hecho de sacar ventaja en el 

(3) Redfield, Robc~rt. 
Tran.s1ormacion.~s 

México. 1966 P•P• 

El Mundo Primitivo y sus -
Fondo de Cultura Econ6mica. 
.=:..,-2:3 
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trueque en detr:i.men to del otro, pasaba a segundo
t~ nnino, puesto que la mayoría de las veces el -
hombre no ll.evaba esa insana pretensión que lo ~ 
alienta hoy en día en l.a mayoría de las activida
des que desarrolla, el afán econ6mico. 

En principio como ha quedado scñal.ado,
cada individuo o comunidad e l.aboraba los instru-
men tos o Ú1.""il.es que necesitaba, pero con el tran~ 
curso del tiempo al¿unos llegaron a producir más 

de lo que en realidad necesitaban, estimandose el 
valor de los objetos producidos por el tiempo em
pleado en su fabricaci6n, así como la utilidad ~ 
que reportaban, dando lu6ar de este modo al. true
que. 

Con el crecimiento de las primeras com~ 
nidadcs, las necesidades de estas aumentaron ha--
ciendo necesario un cambio, 
del sistema bajo el cual se 

una restruc1.~raci6n -
desarrollaban a fin -

de producir los satisfactores necesarios para su
sobrevivencia y mantener su autosuficiencia, el -
resultado fué la divisi6n del. trabajo, otra fase

en la evolución de la sociedad.. (4) 

La divisi6n del trabajo hace que las re 
laciones entre los individuos de la ccmunidad 

(4) Estrella Campos, Juan.- Principios de Derecho 
del Trabajo México, 1970, P• 5 
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sean m!is complejas y propicia una mayor indepen-

dencia en aras de una mayor producc:i6n de satis-
factores, el siguiente paso seria la especializa
ción, estos principi.os fueron rcco.;,!idos por los -
paises capitalistas industrializados y sentados -
como bases de las sociedades burguesas como ins-
trumentos de explotación, negandole al hombre su
calidad de ser humano y coni::irti~ndolo en una pa¿: 

te del engranaje de la producción. 

La división del trabajo en esas primeras 
fases de la sociedad hiba a producir guerreros, 
sacerdotes, operarios, pastores, artesanos, come¿: 
ciantes, etcetera, fue una división que podr!amos 
llamar simple basada en los sexos, sin embargo e!! 
ta división del trabajo tenia su lado positivo ~ 
si consideramos que se aumentaba la fue:r-..e:a pro-
ductiva y la habilidad del trabajador en el desC!!!_ 
peño de un traba.jo especifico, dando lugar al de
sen~~lvimien to de las sociedades, constituyendo 
además un lazo casi imborrable que mantiene la 
unión de la sociedad. 

La. división compleja se presenta cuando 
el proceso de producción se descompone en varias
operaciones m!is sencillas de manera que varios ~ 
dividuos trabajan en forma simult!inea, estos pri,!l 
cipios b~sicos llevados al campo de la producción 
en los paises industrializados han propiciado el

desarrollo de los pueblos, así como el surgimien-
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to de un pequeño ~rupo dueño de los medios de 
producci6n economicamen te poderosos y una gran m~ 
sa de trabajadores sujetos a un régimen de explo
tación muy desarrollado, en raz6n de los bajos ~ 
costos de producci6n, los salarios bastante redu
cidos y las ;fabulosas ganancias de las grandes 
compañ~as, situaciones que alientan la lucha de -
clases. 

Otra consecuencia que se presenta con -
motivo de la cli~~sión del trabajo, es la solida
ridad econ6mica, esto es cada indi~~duo depende
de otro en lo que se refiere a la satis:facci6n de 
las necesidades elementales del hombre. 

Considerada de esta manera la divisi6n
de1 trabajo, viene a ser un lazo poderoso de uni6n 
que mantiene la coeci6n de las sociedad por enci
ma de las luchas o pu¿nas políticas. 

Sin embar¿o no debemos olvidar que la -
primera :forma de divisi6n del trabajo se mani.:fes
t6 en razón del sexo y trajo consigo un impulso -
muy importante para la sociedad y di6 lugar a las 
relaciones entre los componentes de esas primeras 
comunidades se hicieran más complejas y la neces1;_ 
dad oblig6 a estos individuos a tomar corno obli~ 
tor:ias algunas costl.Ullbres, podemos considerar que 
en esos momentos aparecieron los primeros bosque
jos del derecho, que se proyectaban débilmente en 
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1.a vida cotidiana de esas primeras comunidades, 
de tal. manera que, como hemos dejado asentado l.a.
costumbre se convirti6 con el transcurso del. tie!!!. 
po y 1.a repetición en norma de caracter obli~ato
rio, de tal. manera que todo lo que hiba. en su co.!2. 
tra era mal \""'.isto, si tuaci6n a la que no escapaba 
ninguna actividad de la comunidad, entre las que
se encontraba desde luego el trabajo, de tal. man~ 
ra que con la cvol.uci6n de las primeras socieda-

des se producía la evol.uci6n de un derecho en 
principio muy rudimentario basado en 1.a costum-·-

bre. 

Las causas d~ 1.a di vi si6n del. trabajo -
son de diversa índole, además del sexo, deben de
mencionarse las siguientes: el aumento de la po-
bl.ación, l.a diversidad del. medio, l.a raza, l.a edad 
y 1.as facultades in di vi dual.es de cada persona, 
igual.mente el. avance de 1.a técnica actúa en forma 
determinante en l.a división del. trabajo. 

Las formas fundamental.es de 1.a divisi6n 
del. trabajo son 1.a autoritaria y l.a voluntaria ya 
sea que se aprovechen cosas o bien recursos huma
nos en el. proceso productivo. 

Derivadas de l.a o~anizaci6n primitiva.
de l.as primeras sociedades surgen 1.as primeras 
profesiones; la de sacerdote y 1.a de guerrero, de 
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donde se deri var:!an otras profesiones dando como 
resultado una serie de especializaciones en dete.!:_ 
minadas actividades. 

En las etapas m~s adelantadas de las -
sociedades, la organizaci6n de los artesanos en -
gremios y la gran cantidad de ocupaciones diver-
sas dieron lugar a una expansi6n de estas comuni
dades y al surgimiento de organizaciones tales 
eamo asociaciones y colegios, siendo digno de men 
cionarse el O::>legcio de Artesanos (collegia Epifi= 
cum), que tuvieron su origen en Roma y que funci.2_ 
na ron en forma de gremios perfectamente bien org_:: 
nizados y con una reglamentaci6n adecuada, sin em 
bargo era evidente que exi~tía en el Derecho Rom~ 
no un atraso considerable en materia de legisla-
eión lalx>ral, a este respecto autores como Ma·rga
dant, mencionan la existencia de figuras jur:ídi-
cas como la ''Loca tia Conduc tio Operarum '', que era 
un contrato de arrendamiento que podemos conside
rar como antecedente del moderno contrato de tra
bajo, por contener una serie de elementos y cara~ 

ter~sticas que identifican a esta fi6ura jur:ídiea 
con los contratos de trabajo actuales. (5) 

Por medio de este contrato de ''Locatio
Conductio Opcrarum", determin<>.d<1. persona se obli
ga a desempeñar un trabajo en beneficio de otra,
si.n embargo, no en tocios los trabajos se seguía -

(5) F1oris Margadant, S~ Guillermo • ..:.... I:erecho Ro
mano .- Editorial Esfinge, S.A. ~xieo 1970,
P•P• 415-516. 



l.a. misma. regl.a, puesto que l.os servicios presta-
dos por quienes ejercían. al.guna profesión liberal. 
como médicos, abocl:ados y otros recibían una remu
nerac.i.6n l.l.amada ''honorarium'', por l.o que podemos 
afirmar que existían al¿un.as modalidades dentro -
de esta í"i 6~ra jur:'Ldica de la "Locatio Opcrarum", 
entre las obli~acioncs que se derivaban de este -
contrato, tenemos que una de las part:es contraía 
la obl.4:aci6n de prestar determinado servicio y 

quién lo recibía, tenia la obligaci6n de pagar 
1as ''mcrces'' o sea una rctribuci<Sn econ6mica. 
(6) 

Adem5s de la figura antes señalada, en
el derecho romano se daba cabida a lo que actual
mente conocemos como contrato de obra }' que en a_! 
gun.os momentos producía cierta difusión con las -
figuras jurldica.s antes citadas. 

Con el transcurso del tiempo diversos -
sistemas jur~dicos, como el c6digo de Napoleón, 
se reglamenta el. contrado de trabajo, consideran.

dolo como de arrenda.miento, lo que colocaba. al -
trabajador en una situaci6n desventa.josa y caren
te por compl.et:o de nonnas protectoras de sus int~ 
reses, por lo que su existencia transcurría en un 
cl.ima. de completa inseguridad. 

(6) Petit, Eugene.- I'ratado Elemental de Derecho 

Romano .- Ed. Nacional, S.A. México. 1969 p.-
404 
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Por largo tiempo, la si tuaci6n de los -
trabajadores se mantuvo dentro de una tónica de -
trabajo excesivo, con un m.1nimo de garant~as a su 
favor, ya que estos desempeñaban sus labores en
lugares inadecuados y en ocasiones insalubres y -
peligrosos, así mismo el taller familiar era algo 
com6.n y corriente y l.os gremios alcanzaron gran -
auge. 

Sin embar.,,TO y dentro de estas limitacio 
nes y carencias de principios protectores de los
trabajadores, estos ll.evaban una existencia pací
fica y humilde, ].a tierra era trabajada de manera 
descuidada, por lo que l.os trabajadores del. campo 
apenas tenían lo indispensabl.e para solventar sus 
necesidades m~s apremiantes. 

Era e vi den te que l.as condiciones :impe
ran tes de l.os sigl.os XV y XVI ser~ superadas por 
mejores situaciones con el. transcurso del. tiempo
y la manufactura de las materias primas se exten
dería en los paises europeos, los trabajadores -
del. campo generalmente tenían una pequeña propie
dad, existiendo al.gunos aprendices que eran au-
ténticos trabajadores asal.ariados y que de la mis 
ma manera desempeñaban trabajos en los tal.leres,
que labraban la tierra, contando con una relativa 
libertad para ir de un trabajo a otro resulta ev~ 
dente que semejante situaci6n no les permitía obt~ 
ner buenas condiciones de trabajo acordes con sus 
ne ce si da.de s. 
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Pero a(ín dentro de 1os trabajadores -
podemos encontrar en J.a Edad Media una serie de -
divisiones, de acuerdo a una esca1a de categorias 
estab1ecida, en la cual. 1os mineros ocupaban uno
de los 1ugares m~s bajos, al. considerarse que el.
trabajo que real.izaba era de 1os más :indignos, en 
tanto que 1os artesanos ocupaban 1os escalafones
más altos de esa esca1a (7) 

Al paso del tiem¡x:> el número de obreros 
aumentó de manera con si derabl.e por 1o que las fa~ 
torías pro1iferaron en toda Europa, lo que trajo
como consecuencia un aumento en 1a producción, s.f. 
tuación derivada ta...,,bi~ de 1os sistemas de expl.2, 
taci6n seguidos por los capita1istas burgueses en 
su af~ de 1ucro, estos son 1os inicios de la Re
voluci6n Industrial.. 

La Revol.uci6n Industrial. daría lugar a

la aparición de la m~quina que desp1azar1a al. ha!!!. 
bre de 1as oport.-unidades de trabajo, provocando -
una gran crisis económica, que. se manifestarla en 
todas 1as actividades del hombre. 

Como consecuencia de 1a Revo1uci6n In.-
dustria1, tenemos e). surgimiento de 1a clase ob~ 
ra como tal, parque hasta antes de la Revo1ución
I:ndustrial 1os trabajadores no hab1an adquirido 
una conciencia real de J.a pos:ici6n que ocupaban -

(7) Kuczynsky, Jurgen.- ¿volución de la Clase O
brera Edici.ones Guadarrama, s. A. Madrid, 

1%7, p.p.25-26 
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dentro de la realidad en 1a que se desenvolv.!an. 

El sur~imic.nto de una conciencia de el~ 
se va a ser b~sico en la conccpci6n y desarrollo 
de un derecho del trabajo orientado hacia esa re~ 
lidad, el derecho del trabajo es un. derecho de -

clase, porque viene a responder a una serie de n~ 
cesidades que se manifiestan precisa.mente en la -
clase trabajadora. 

Como hemos dejado apun.tado, no es sino
hasta que se produce el :fcn6meno de J.a RevoJ.ucj_6n 

Industrial, cuan.do se produce el sur~imiento de -
una conciencia de cJ.asc, por J.o tanto tampoco se
puede hablar de un sistema jurídico protector de
los t~abajadores anterior a ese momento. 

La Revo J.ucí6n Industrial convulsionó 
al mundo y en especial a los paises de Europa, en 
los cuales habitaba un nCunero importante de trab~ 
jadores que se veían gravemente afectados, ya que 
su situación ya de por si precaria, se vería m~s 
apurada, a tal grado que el hombre terminaría CO!l 
virti~ndose en apéndice de la máquina. (8) 

Nunca como en ese mamen to se hizo tan -

necesaria 1a creaci6n de un regimen juridico que-

(8) Kuczynsky, Jurgen.- Ob. Cit. p. 41 
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protegiera a l.os trabajadores y l.es permitiera -
desenvol.verse dentro de un marco de seguridad j!:!,. 
r1dica, la aparici6n de un verdadero derecho del.
trabajo empero tardar-1'.a alg6n tiempo, pero la so
ciedad de esa "'poca evidentemente estaba viviendo 
un cambio radical, en la concepción del hombre d!:, 
sempeñando un trabajo, j de as nuevas y teor'.Ías ba~ 
tante adelantadas empezaron a ser concebidas por-
los grandes ideolobos de l.a Revolución Industrial 

l.a. concepción del Estado varía con el. -
tiempo, en 1a Edad l\'lcdia la idea de estado era di_ 
ferente a la resultante de la Revolución Tndus-
trial, a ra'.iz de esta tenemos un nuevo estado con 
funciones nuevas, es el nuevo estado al servicio
de la burguesía, clase que se adueñó de los medios 
de producci6n y ho)• en d'.ia mantiene. .sojuzgada a -
una gran masa de trabajadores de tal manera que -
los intentos de estos por conseguir mejores con
diciones de vida y un régimen jur'.idico m~s justo, 
se ven sofocados por el estado, un ejemplo de es
ta situaci6n es la Ley Chapelier de 1791, que p~ 
hibió las agrupaciones de trabajadores y catalo~6 
como un delito lo que hoy en nuestra legislación
es una garantía constitucional; el. derecho de aso 
ciación, el estado se convierte así, en un estad';; 
po1icía mantenedor de una situaci6n existente, es 
la etapa del laisser-faire, laisser-passer. (9) 

'{9) De Buen Lozano, Nestor.- l:erecho del Trabajo 
Editorial Porrúa S. A. México, 1974 p. 140. 
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La. Revol.uci6n Industrial. surge propia-
mente en l.760 y marca el. nacimiento del. movimien
to obrero, que aGn hoy se manifiesta cada vez con 
mayor fuerza en la vida de los pueblos. 

Como hemos dejado apuntado con anteri.o
ridad, la situaci~n de los trabajadores hasta an
tes de la Revo1uci6n Industrial era dif1cil y 11~ 

na de carencias, misma que se va a complicar m:ls
toda vía, porque este íen6meno provocar_!a la con
centración de grandes masas de trabajadores en d~ 
terminados lugares, provoc-.. -..ndo el abaratamiento
de la mano de obra, exccsi~~s faenas de trabajo,
as! m:i.smo el trabajo de mujeres y menores retrj_
buidos con un sal.ario ínfimo se hizo cosa com6.n -
en las ínctor1as. 

Consideramos de vi tal importancia la -
etapa de la Revo1uci6n Tndustrial, puesto que re
presenta t.m nuevo enfoque de las actividades del.
hombre y pone de manifiesto sus cada vez más c~ 
cientes necesidades, en tan.to que los dueños de -
los medios de producción lo explotan, el trabaja
dor solo puede oponer a esta si tuaci6n lo 6n.ico -
que posee, esto es su fuerza de trabajo, partien
do de lo establecido en el sentido de que la Re~ 
l.uci6n Industrial. es el pl.mto de partida del mo~ 
miento obrero, podemos percatarnos de los l.o~ros
obten:!.dos por los trabajadores desde 1760 a .l.a f~ 
cha, en l.os primeros años il.a lucha de los t:rabaj~ 
dores fu~ bastante dif~ci1, ].as privaciones y l.as 
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carencias de ~stos en los inicios de su lucha, 
contrastan con los régimcnes jurídicos extraordi
nariamente desarrollados en los paises m~s indus
trializados, así como en al.gunos paises en ví.as -
de desarro11o, que proporcionan al trabajador un.
marco de estabilidad y seguridad jurídica, que se 
transforma en un régimen de Seguridad Social, de
rivado de una 1ecislaci6n l.aboral adecuada y en -
constante transformaci6n. 

Son dignas de mencionarse las primeras-
leyes protectoras de los trabajadores como la 11~ 
mada "Ley Sobre la Salud y l\bral de los Apren.di~ 
ces" que limitaba las horas de trabajo y fijaba. -
salarios mínimos a fin de aliviar un poco 1a de-
sastrosa situación 
gl.os XVII y XVIII. 

de los trabajadores en los 
(10) 

si-. 

Era evidente que se estaba viviendo una 
etapa de transformaci6n las viejas estructuras -
burguesas de los estados capitalistas, empezaban
ª estremecerse ante los embates de las nuevas tC2. 
rías que pronto tuvieron un gran impacto en la -
c1ase trabajadora. 

Con el surgimiento del Marxismo se hiba 
a producir una gran convulsi6n en la sociedad de-

(10) I:e Buen 1.ozano, Nestor.- Ob. Cit. P• 112 
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esa ~poca, es indudable que la Revoluci6n Indus

trial marca un peldaño m~s en la evolución de la-

sociedad y un pro~reso en la ciencia y en la te.s, 

nología, pero los e1cctos de la industrialización 

y los nuevos sistemas de producci6n, hiba.n a su~ 

mir en la más terrible pobreza y explotación a 

los trabajadores, que antes de la Revolución In-

dustrial vivían en 1onna humilde, pero con al5u

nas prerrogativas y libertades. 

La Revoluci6n Industrial convirti6 a -

los trabajadores en objetos accesorios de la má

quina, perdiendo su personalidad y su calidad de

seres humanos, 1ortaleciendo el mercantilismo in

cipiente de los paises que se asomaban al proceso 

de industrialización, fenómenos determinante que

coadyuvó al estallido de la Revolución Francesa -

de 1789. 
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Al :incorporarse una serie de inventos -

a los elementos de la producci6n, la consecuencia 

fu~ una gran cantidad de desocupados y desde lue

go, el exceso de trabajadores, propiciaba la abun 

dancia de mano de obra con el correspondiente ab~ 

ratarniento de la misma, todo esto en detrimento -

de los propios trabajadores y en beneficio de lUla 

minoria de industriales burgueses, dueños absolu

tos de los medios de producción, aunado esto a una 

producci6n masiva en serie, dando corno consecuen

cia el aba tirnien to de los costos y redi tua.ndo fa

bulosas ganancias a los industriales capitalistas. 

La Revolución Industrial hiba a produ

cir una serie de cambios en todos los estratos de 

1a sociedad, creando una minoria inmensamente po

derosa econornicarncnte y úna 6ran cantidad de obr~ 

ros miserables, que perdian su calidad humana an

te la rn~quina, que los transformaba en un a~ndi

ce apoderando.se de sus funciones intelectuales, 

las siguientes palabras de En.gel nos pueden dar 
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y ataques contra las m.iquinas y centros de traba....:. 
jo, los obreros buscaban la destrucci6n de estos, 
porque veían en las maquinas los instrumentos te
rribles de la explotaci6n de que eran víctimas. 

La conciencia de clase cristalizaría en 
asociac56nes para la d·::fcnsa de los propios trab.!!, 
jadores, aunque en forma rucli.mentaria estas aso-

ciaciones o sá.ndicatos comenzaron a .funcionar, 
pero pronto fueron objeto de percusiones y disue,l 
tas por el estado. 

En los Estados lhidos de Norteamérica -
el desarrollo de la industria fué de gran impor-
tancia, estimulada por Inglaterra, donde la Revo
luci6n Industrial alcanzó mayor importancia, los
efectos de ese desarrollo industrial en los Esta
dos lhidos de Norteamérica, fueron los mismos que 
en Europa, solo que la conciencia de clase en -
Norteamérica cristaliz~· en menor tiempo y la lu-
cha de clases bien pronto adquiri6 caracteres de
verdadera revoluci6n, sosteniendo principios ver
daderamente revolucionarios lograron obtener la 
independencia de las trece colonias americanas. 
En Europa el proceso de integraci6n de la clase 
obrera se aceler6 y en l789, el pueblo de Francia 
se libera del rég:Unen desp6±ico que lo oprimía, 
con la toma de Bastilla cae todo el sisll::ema de 
opresi6n y tiranía que mantenía sujetos a los ciu 
dadan.os, con este paso importante, sur~e la decl.!!, 
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raci6n. de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de enonne proyeccicSn. en el mundo, bajo los prin
cipios de igualdad, libertad y fraternidé'ld. 

Igualdad ante la justicia y de todos ante la ley, 
1a soberan.1a reside en e1 pueblo, garantizan.do de 
esta man.era la libertad de exprcsi6n, de pren.sa,
libertad de trabajo y derecho de resistencia ante 
1a oprcsicSn. 

Como con.secuencia del triunfo de estos
prin.cipios, 1os mismos se propagaron y tuvieron -
una gran acogida en paises tan industrializados
como Inglaterra, basti6n importante de la indus~ 
trialización, floreciendo las publicaciones y la
manifestación de las ideas en todas sus formas ~ 
con nuevas ideolo¿1as y principios revoluciona~ 
rios protectores de las masas proletarias, sobre
saliendo hombres como t.'!.arx, Engels, Owen y Smi th. 

En Francia el socialismo u"!:ópico estuvo 
representado por ideologos como Saint- Sim6n, que 
cre6 toda una escuela sobre los postulados de la
exal tacicSn del trabajo y oposici6n. a la ociosidad 
as1 como la planeacicSn econ6mica, igualdad de se
xos y toda un.a serie de principios que se exten-
dieron en Europa. Charles Fourier aport6 :nuevas-
ideas a la creciente doctrina socialista, es el -
creador de 1as comunidades de trabajo denominadas 

"falansterios'', ciudades pequeñas, don.de e1 hombre 
pod1a vivir y trabajar, con una organ.izaci6:n per
fecta de ta1 manera que el hombre l.1evara una vi-



da más digna, todas estas corrientes ayudaron a -
crear entre los trabajadores una verdadera con--

ciencia de clase, superando el solo sentimiento 
de clase, por una auténtica conciencia. 

La obra cumbre que en definitiva conso
lid6 la uni6n de los trabajadores, fué el Mani~ 
fiesta Comunista de 1848 obra de Carlos r..•arx y -

Federico Enge1s, que median te el llamado de ''pro
letarios del mundo un.íos", crean una verdadera 
unión ideo16¿ica de los trabajadores, la import~ 
cia de este documento se pone de manifiesto si t.2_ 
mamas en cuenta que es uno de los libros más le.í
dos en el mundo y del mismo se han hecho varias -
ediciones, habiendose traducido a diversos idio
mas. (12) 

Dicho docwnento se pronuncia contra e.1 
sistema capitalista de exp1otaci6n del trabajador 
y que en 1848, fecha de su pub1icaci6n estaba en
pleno auge. 

Esta obra se inicia con una descripci6n 
de Europa, señalando la situación de miseria en -
que sobreviv-S:an los trabajadores, el trato inhum~ 
no de que eran víctimas y la explotación de que 
eran objeto por parte de la minor.!a capitalis~_.a 

(12) Marx, Carlos y Engels, Federico.- Ob. cit. -

P• Z7 
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que aprovechaba los nuevos inventos incorporados
ª la industria, de ahí. que esa minorí.a adquiriera 
una gran fuerza econcSmica, que se manifest6 en t.2, 
dos los ordenes provocando un.a divisi6n entre bu¿: 
gueses o sea los dueños de los medios de produc-
ci6n y proletarios que solo contaban con su fuer
za de trabajo, esto di6 lugar a una seri.e de trans 
formaciones en e] seno de la sociedad }' el surgi
miento de una conciencia de clase. 

Sostiene as~ mismo dicho Manifiesto que 
el comunismo es el sistema mediante el cual los -
trabajadores alcanzarían la felicidad y Ja :reali
zaci6n de todos sus sueños, pero siempre con ur, -
sen ti do social, anteponiendo como presupuesto Ítl!!, 

da.mental la abolici6n de la propiedad privada. 

Propugna por un socialismo .señalado la
actitud de los .socialistas y comunistas ante· los
diferentes partidos de la oposici6n y termina 
llamando a los proletarios del mundo a unir.se 
puesto que no tienen nada que perder, .sino .sus 
cadenas y tienen en cambio un mundo que ganar~ 
(13) 

I.a pre.si6n ejercida por la clase obrera 
hiba a producir una serie de reacciones en las d.;!;, 

(13) Marx, Carlos y Engels, Federico.- Manifies
to Comunista • Ediciones en Lenguas Extranj~ 
ras, Pekín, 1968 P•P• 32-77 
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ferentes esferas de la sociedad de la época, pod~ 
mos citar al respecto el caso de la enc1c1ica 
Reru.m Novarum del Papa Le6n XIII; Cuadragésimo ~ 
Anno, del Papa P1o XI y Mater Et Magistra del Pa
pa Juan XXIII, que fueron respuestas tard1'.as a --

"las peticiones de los trabajadores y a los idea-
les plasmados en el Manifiesto Comunista. 

A6n cuando son respuestas tardías, pro
ponen algunas .soluciones tratando de restablecer-
el equilibrio, pero conservando la doctrina trad,i 
cional, sosteniendo que el principio de que, el -
derecho de propiedad privada es un derecho dado -
por llios a los hcmbres y por lo tanto intocable,
aunqu.e si se le dan algunas modalidades a la pro
piedad priva da. 

A raíz del Manifiesto Comunista surgen 
una serie de organizaciones alentadas por la con
ciencia de clase, podemos citar por ejemplo, la -
Primera Internacional, forrmada por trabajadores -
de Ingl.aterra, Francia, Italia, Alemania y otros
paises europeos, sucediendose una serie de em:igr~ 
ciones de obreros de In&laterra a los Estados 
Unidos de Norteam~rica, así como rebajas en los -
salarios, despidos y gran debilitamiento de la __ 

clase obrera, con varias matanzas de trabajadores 

en Francia en 1848, sur&iendo varias corrientes -
ideo16~icas, dentro de las mismas organizaciones
de trabajadores, bajo estas condiciones se reuni6 
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1a Segunda In<ternaciona1, que a1 igual. que 1a an
terior sostenía un conjunto de principios a favor 
de1 trabajador, manteniendo 1a lucha de el.ases, 
sobre los principios de libertad, igualdad y de~ 
mocracia, 1a Segunda Internacional se estructur6-
so re 1a base de 1a igualdad de 1a clase trabaja
dora. 

la Tercera In tcrnacio:n.a1, se flll'la6 enm~ 
dio de 1a presión de los paises capitalistas, que 
trataban de ahogar los logros con.seguidos por los 
trabajadores, fué fundada durante e1 primer con-
greso de obreros celebrado en Marzo de 1919 en 
IVbscu' esta organizaci6n recogió 1os frutos de -
l.as anteriores, pe rci biendose toda clase de ten-
dencias, apoyandose en e1 socialismo científico.-
(14) 

ORIGEN DEL IERECHO DEL TRABAJO EN MEXICO. - &:>bre
es te punto en realidad, no existe controversia,~ 
ya que la mayoría de los autores coinciden .,.. --
que 1a Constitución de 1917 se :integra verda
dera.mente e1 derecho laboral mexicano, ya que an
tes de esta constitución no podemos encontrar un-

(14) Estre11a Campos, Juan,- Ob. Cit. P•P• 32-44 



régimen. jurídico verdadero, sin.o solo 
bos de lo que actualmente es un.a de las 

atis-
1egisl.a--· 

l.aciones más avanzadas en materia laboral.. 

Sin embargo para que esto fuera posible, 
fué necesario el transcurso del tiempo y la l.u--
cha de los trabajadores por el mejoramiento de 

l.as condiciones existentes tan difícil.es desde 
l.os t1empos de l.a colonia. 

Las l.eyes de Indias son consideradas C2_ 

mo l.a primera l.egi sl.ación social. en el. mundo, -
con ideas muy avanzadas para su época, sin embar
go su aplicación fue nul.a quiz!'i.s estas disposi--
ciones no estaban muy ape¿adas a la real.idad del.

momento que se vivia en la Nueva España, no obst~ 
te no deja de ser importante que haya sido Améri
ca el l.ugar a donde estaban destinadas a ser apl_i 
cadas y la conciencia que pudiera crear en los h~ 
bita.ntes de este continente al saberse poseedores 
de ciertos derechos, y no solo sujetos de una 
irrefl.exiva explotación, ya que estas leyes de 
Indias contenían garantías en favor de los traba
jadores, tan importantes como: la reducción de h~ 
ras de trabajo, con una jornada máxima de ocho h~ 
ras, descansos semanales, el pago del jornal cada 
sábado, el pago del séptimo día, así como el· pago 
íntegro del trabajador en dinero en efectivo y 
con toda oportunidad, la protección a la mujer e!!, 
cinta y también contenía disposiciones contra las 
labores insalubres y pel.igrosas, también prohibía 
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e1 trabajo de los menores y reconocía el derecho
de los trabajadores a habitaciones adecuadas, 
igualmente la atenci6n médica y los descansos en
casos de enfermedad, sin embargo como antes hemos 
señalado el divorcio de 1a rea1idad con 10 esta~ 
b1ecido en ésta 1egis1aci6n no permiti6 su apli~ 
cación, ya que los trabajadores eran· tratados ca
si como csciavos, según las descripciones de la -ª. 
poca de hombres tan importantes como el barón Al!:;. 

j and ro de Humbo l t quién ese ribi6 "Hombres libres, 
indio" y hombres de color, estan confundidos como 
6a1eotes que la justicia distribuye en las fábri
cas para hacerlos trabajar a jornal. Unos y 
otros estan medio desnudos, cubiertos de andra--
jos flacos y des:li6urados. Cctda taller parece 
más bien una oscura cárcel ••• ;• en esos talleres
que describe Humbolt, los trabajadores eran dura
mente tratados y cruelmente explotados, mantenie!!, 
dolos en la más completa de las miserias, dándo-
les so lo lo más ind:i spensab le para que subsistie
ran y .siguieran trabajando y alimentando el sist~ 
ma de explotación capitalista. (15) 

Las Leyes de Indias fueron importantes-
porque se adelantaron a su tiempo en mucho y per
mitieron a los trabajadores contemplar un futuro
más halagueño y la creencia de que se podía lo-
grar un si~tema más justo de leyes en materia la

boral. La Legis1aci6n Laboral en la época inde--

(15) De Buen Lozano, Nestor.- Ob. Cit. p. 269 
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pendiente fué pobre en su producci6n debido a la
si tuación inestable del país, que nacía a la vida 

republicana, pl~ado de una serie de problemas, 
tanto internos como exten1os que amenazaban su vi 
da como naci6n libre. 

La abolici6n de .la esclavitud por Hidal 
go en Guadalajara en l810, .los "Elementos Consti= 

tucionales" de Rayón y los "Sentimientos de la N.!!. 
ción" de l\brelos en 1813, así como "E.1 decreto -
Constitucional para la Libertad de la América La
tina" y la Consti tuci6n Española emanada de las -
cortes de Cadiz de 1912, tuvieron una vigencia muy 
corta, sobre todo las últimas legislaciones, 
pues como sabemos la atolici6n de la e.sclav-:itud -
fue efectj va casi en la tot-alidad del paíc; en un

tiempo relativamente corto. 

Las Jegislaciones siguientes emanadas -
de los gobiernos imperiales como e.l de Iturbide,
así como e.l Plan de Iguala y el "Reglamento Pro-
visiona.1 Político del Lnperio Mexicano" no conte

nían nin5una disposición de caracter laboral, lo
mismo podemos decir de la Constitución de 1824 y
.la de 1836. 

En realidad las condiciones de trabajo

no habían cambiado 5ran cosa en relaci6n con las
existentes en los primeros afios de independencia, 
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debido a que como antes hemos dejado apuntado el 
ambiente de :inseguridad e :intranquilidad en que -
se encontraba el paÍs7 que no acertaba a encontrar 
la f6nnula que le permitiera desarrollarse y con
solidar un gobierno lo suficientemente poderoso -
para organizar el país y conducirlo al desarrollo 
econ6mico, político y social. 

Con la Constituci6n de 1857, la situa-
ción de los jornaleros, peones y trabajadores ya 
es tomada en cuenta ideolobTOs como Vallarta infl~ 
yen de manera decisiv~ a fin de qu~ se tomara en
cuenta al trabajador y la necesidad de modificar-
el orden social existente creandole un régimen de 
Seguridad Social Integral, haciendo desaparecer -
todo vcsti 6io que pudiera exi.c;tir de csclavi tud. 

Como resultado de estas presiones el ~ 
artículo So. de la Constitución de 1857, ya elcv~ 
ba a garantía constitucional el principio funda-
mental de que nadie puede ser obligado a trabajar 
sin su consentimiento y sin ninguna retribución
se reconoce que el hombre no puede enajenar su l,i_ 
bertad a ningún precio. 

A pesar de esta disposición protector-a
de los trabajadores, estos no tuvieron una mejo
ría real en sus condiciones de trabajo, puesto 
que la obra le¿is1ativa del Presidente Ibn Benito 



.Juárez en materia civil, penal y 1al:X>ra1 chocaron 

con l.os principios b~sicos que inspiraron y die-
ron cuerpo a la Constitución de 1857, por J.o que
a]. advenimiento del Porfiri.smo, la situación era
propicia para una nueva etapa de sojuzgamiento de 
los trabajadores con un m~ximo de inseguridad so
cial •• 

Como consecuencia de la situación exis
tente, los salarios y las condiciones de J.os tra
bajadores en general cont.-inuaban siendo cr1'.ticas, 

las carencias segúi.an siendo las mismas y el. nú-
mero de trabajadores había aumentado como conse-
cuencia de ].a entrada de algunas m5quinas al país 
los mineros continuaban siendo los más 'miserables, 
situación que corno antes hemos mencionado tambi~n 
se presentaba en Europa. 

I.os trabajadores del campo igual.mente -

vivían entre constantes carencias y víctimas de -
una cada '\'eZ m5s voraz explotación por parte de
los l.atifundistas y hacencL-i.dos que proliferaron -
de manera extraordinaria durante el gobierno de1-
Genera1 Díaz, detonante de la revolución de l9J.O, 
que redimiría al trabajador por medio de un régi
men real y verdadero de Seguridad Social, que em~ 
na de auténticos princj.pios revolue<i.onarios plas

mados en la constitución de 1917. 

A fines del. siglo pasado y comienzos del. 



35 

pre~te, la situación ccon6mica del país era -
difícil, las constantes luchas entre liberales y
conservadores habían llevado al Pa~s a una situa

ci6n financiera critica, a un jornal en el campo

bastante bajo y a la carencia de desarrollo indu~ 
trial, lo que propiciaba la existencia de un pe-
quefio grupo de obreros calificados y una ,,:ran masa 
de improvisados. 

Las grandes compafiías se habían adueña
do de la economía de la naci6n formando una orga

nizaci6n monopolizadora e interviniendo en los f~ 
rrocarriles, en la industria extractiva como la -
minería, en la industria de la transformaci6n co
mo la textil, al .1-legar Por-f"irio Díaz a la presi
dencia, se inicia un período de tranquilizacíón,
buscando restaurar la cal.ma en el País, pero al -
reelegir.se hasta en seis ocasiones, una revolu--
ción terminaría por derrocarlo del poder. 

En virtud del intervencionismo de l.as -
grandes compañías estadounidenses se dió ocupaei6n 

a millares de trabajadores, los cual.es ].levaban -
una vida miserable con mezquinos sal.arios sopor-
tanda los mal.os tratos de J.os patrones y capataces 
extranjeros, l.o cual. trajo consi¿o, l.a formaei6n
de agrupaciones de resistencia y m~s tarde el ch.2_ 

que brusco de los trabajadores y patrones, y p~ 

tegidos por el estado, l.os liltimos se apoderaron 
de J.a economía del País a través de l.a industria-



y el comercio, así como de las pr:inc~pales empre
sas de servicios, adquiriendo la mayoría de las -
acciones o adueñandose por completo cic ]as empre
sas enteras siempre bajo la protecci6n 'del gobie_!: 
no mexicano, esta situaci6n daba lugar a un desa
rr<"' llado caciqu j srno -.,· pe rsecus:i.ones a la prensa -
que alentaba .la hoguera de la revolución palpitél!!; 

te. 

A medida que el cap:i.tal extranjero con
solidaba la industria en ~~xico, los artesanos ~ 
sinticndose incapaces de competí r con los nuevos
proccsos de elaboración, perfeccionados por la t~~ 
nica y el creciente mac1uinismo tui...-icron que aban
donar sus herramientas y convertirse en asaJ.aria
dos de los ca pi tali stas, pero <ese pro letar:iado 
víctima de la expJ.otación, or5anizó su defensa me 
d:i.antc la f'ormaci6n de sociedades mutualistas, 
cooperati-..-as y agrupaciones a manera de sindicatos 

a pesar de la desorientaci6n de los trabajadores.
mexicanos continuaron sus esfuerzos por conse5uir 
una unión real para hacer frente a los capitalis
tas norteamericanos, creandose de esta manera J.os 

círculos de obreros libres que tenían por objeto
velar por los intereses del trabajador y luchar -
por la mejoría de la clase proletaria. 

Ile igual manera muchos comerciantes en

pequeño no pudieron competir favorablemente con -
los grandes comerciantes y las empresas comercia-



1es ex1-ran.jeras, por 1o que tuvieron que abando-
nar sus pequeños negocios y convertirse en servi
dores y emp1eados a sue1do, por otra parte mi11a
res de pequeños propietarios íucron despojados de 
sus tierras por 1as compañ!as des1indadoras y se
con vieri:ie ron en peones asa1ariados, siendo desti_ 
nadas a e1 trabajo en 1as minas, en 1as lineas f!:. 
rreas y en 1a industria textil, estos nuevos tra
bajadores vinieron a aumentar el nCuncro de pro1c

tario~ dueños solo de su íuerza de trabajo. 

Los pueb1os de indí.,;enas de.spo jados de
sus tierras comunales, se vieron en la necesidad
de convertirse en asa1ariados, en manos de los t,!;_ 
rratenicntcs eran exp1otados y sujetados por me---· 
dio de deudas a través de 1as tiendas de raya, so 
metidos a 1a autoridad de1 amo y de1 cacique por-
1os procedimientos más crueles para deportar y -

vender indios yaquis y asesinarlos en masa. 

La pequefia burguesía o c1ase media est~ 
ba consti túida por grupos de servidores de1 go

bie mo como proíesionistas, empleados y periodis
tas, puestos a1 servicio de 1a dictadura y de los 
intereses capita1istas nacionales y extranjeros. 

A principios de éste sig1o los cientí~ 
fices habían formado un círcu1o cerrado en torno-
al Genera1 Díaz, que impedía 1a entrada de e1eme!!_ 



tos extraños por lo que a los intelectuales con -
aspiraciones pequeño-burguesas solo les quedaba -
el camino de la oposición, así sur6ieron a fines
del régimen Porfirista los grupos de oposición ~ 
formados por :intelectuales y periodistas, como Fi_ 
lomeno Mata, Juan Sarabia, Enrique y Ricardo Flo
res Magón que v'!ctimas de las persecuciones, pri
siones y destierros que les impulso la dictadura
_contri buyeron a de"spertar el vigoroso sentimiento 
de inconf'ormjdad que culminó c.on el movimiento ~ 
revolucionario de 1910. 

Los acontecimicn tos del lo. de mayo de-

1886 y el heroico ejemplo de los mártires de Chi
cago, impulso el sentimiento de solidaridad de la 
clase trabajadora de todo el mundo, y en !\léxico -
contribuyó a estimular el espíritu de lucha de ~ 
los trabajadores mexicanos. 

Igualmente contribuyó· '-" impulsar y ori~ 
tar a los trabajadores nacionales en su lucha so
cial las ideas de algunos anarquistas españoles,
que llegaron a J\.~xico y que por su mayor prepara
ción y experiencia sindical estaban en condicio-
nes de encauzar la organización de los trabajado
res en contra de la explotación de que eran obje
to por parte de los capitalistas extranjeros. 
En 1905 cuando la camarilla socialista había pr~ 

dido en ~xico, apareció un manifiesto dirigido a 
la clase prnletaria por Manuel Avila y los herma-



39 

nos Flores Magón y el 15 de julio de ese mismo 
año se efectuó <.;1 Primer Congreso Obrero de la 
Ciudad de !\'léxico, dandose a conocer un programa

del nuevo Partido Liberal Mexicano, que entre 
otras demandas formulaba las si~uientes: jornada
m'1xima de ocho horas diarias, saJ.ario mínimo de -
un. peso, hi_;ienc en fábricas y talleres, garan-
tías a la vida del trabajador, prohibición deJ. 
trabajo de infantes, descanso dominical, indemni

zaci.Sn por accidentes y pensión a obreros que hu

biesen agotado sus energías en el trabajo, oblig!!, 
ción de pagar los salarios en dinero en efectivo, 
al difundirse por todo el País estos principios -
del Partido Libera]. Mexicano, sirvieron de podel""2, 
so estimulo para la clase trabajadora, a tal g:r:a
do que el año siguiente, en casi todas las zonas

fabriles se crearon centros obreros que trabajaban 
:Cuera de J.a ley para hacer efectivas sus demandas 
(16) 

En 1906 los obreros de J.a región de Or~ 
za.ha, alent·ados por los 105ros obtenidos por los-

trabajadores de Jalapa que se dedicaban a la pl~ 

tación del tabaco, se organizaron sindical.mente,
decidieron transformar su sociedad mutualista en
un sindicato de resistencia, creando el Cí.rculo -

de Obreros libres de acuerdo con la tendencia e.:! 
bozada en el manifiesto de .los hermanos Flores -

Mag..Sn. 

(16) De Buen I.ozano, Nestor.- Ob. cit. P•P• 29.3-
294. 
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E1 C~rculo de Obreros libres de Ori.zaba. 
11eg6 a extenderse en poco tiempo en 1os estados
de Puebla, T1a.xca1a, Hida1go, Oaxaca v ~~xico en
donde los obreros organizaron un poco m.1s de 
ochenta sucursales propagando por medio de su pe
ri6dico "Rcvo1uc.i•Sn S.:>c:i.3.1" una acci6n socialis
ta que al ser conocid" por los diríb:ent:e_,,, capita
listas, decidieron e_icrcer una acción rcprc.si va -

sobre el mov·in-.i eri.t<:> obrero qc•c se desarrc) :tlaba -

r'1pidamente. (. l7) 

Ios grandes n,.::>vimiento.s obreros ocurridos e;n esa 
€.poca uno en Ca.nanea y otro en Rio Blanco, pusi~ 
ron de maniíiesto la fuerza que !~iban adquiriendo 

1as organizaciones de los trabajadores. 

En 1906 los mineros de Cananea realiza
ron un mov-:im:i.ento de protesta porqui:: eran obliga

dos a trabajar en condiciones deplorables para su 
salud, recibiendo un trato discriminatorio frente 
a 1os trabajacor~s extranjeros, ya que los traba
jadores mexicanos ocupaban puestos inferiores y -
recib:l'.an salarios bastante reducidos en compara-

ción con los que tcn~an los trabajadores extranj!:;. 
ros principales Jus estadounidenses. 

(17) Trueba Urbina Alberto.- Nuevo Derecho de1 -
Trabajo Edito ria 1 Porrua., s. A. México 

1972, p. 28 
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Esta injusta des:igual.dad hizo que en ~ 
Cananea se recl.amara a 1a Cananea Consol.idated 
Cooper Company, 1a jornada de trabajo de ocho ho
ras, el. sal.ario m!nimo de cinco pesos, el. empl.eo
de un 75% de obreros mexicanos, trato ht.unani tario 
y derecho de ascenso. (1.8) 

La. gerencia de l.a compañía rechaz6 l.as
demandas y cuando l.os obreros mexicanos organiza
ron una mani:festaci.Sn de protesta, :fueron recibi
dos a bal.a.zos por l.os empl.eados americanos aposta 
dos en l.as oficinas, en tan t-o que el. gobernador -
de Sonora autorizaba que so.l.dados yanquis cruza-
ran l.a frontera para someter a l.os trabajadores -
mexicanos, cuyos diri6entes como Manuel. M. Die~ 
guez, Esteban Baca CaJ.deron y otros fueron apren

didos y encarcel.ados en San Juan de Ul.ua. 

Pero si J.os esfuerzos de l.os mineros de 

Cananea no dieron resuJ.tado inmediato, si sirvie
ron de bandera para que Praxedes Guerrero, Juan -
Sarabia junto con otros compañeros, real.izaran in 
tensa l.abor de agitaci.Sn contra l.as autoridades = 
al.iadas de l.os capi tal.istas, que cu.l.mincS con 1os
ataques a l.as guarniciones de J.as Vacas, Pal.omas
y Viesca de Coahuil.a. 

(18) De Buen :lozano, Nestor.- Ob. cit. P•P• 289-
290. 
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Para reprimir e1 mov:imiento sindica1is
ta que comenzaba a. desarro11arse entre 1os obre
ros de 1a región de Pueb1a y Orizaba, los socios
de1 centro Industrial de Puebla pretendieron imP2_ 

ner un reglamento General de Trabajo que prohib1a 
toda organizaci6n vbrcra. 

El re¿lamcnto produjo un gran malestar-
entre los trabajdciorcs, y ful; la causa para que -
un 6rupo de ellos perl:enecieron a las :f'~bricas de 
hilados y tcjj_dos de Atlixco Puebla se declararan 
en huelga, siendo apoyados por los trabajadores -
de la fabrica de Río Blanco, Santa Rosa y Noga1es 
quienes hicieron un paro en diciembre de 1906 pa
ra plantear sus demandas, consistentes principal
mente en aumento de salario y reducción de la jo¿: 
nada de trabajo. 

El Presidente Ibn Porfirio Díaz a ins-
tancias de los capitalistas, dispuso que el con
flicto se resolviera mediante su arbitraje, pero
e1 1audo como era de esperarse resultó :favorable
ª los trabajadores y ordenaba a los trabajadores-
reanudar inmediatamente sus labores. 

Esa actitud hizo que la hue1~a tomara -

caracteres francamente rebe1des y e1 d~a siete de 

enero de 1907 a.1 diri6irse 1os obreros a sus cen
tros de trabajo, :fueron recibidos a bal.a.zos por -
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un empleado lo que provoc6 que la multitud enar-
decida prendiera fuego a la tienda de raya, al 
enterarse de estos acontecimientos el General Díaz 

ordenó que las :fuerzas í"ederales impusieran el º.!: 
den, disparando contra los trabajadores, matando
ª multitud de obreros, mujeres ,. n.iños indeí"ensos 
reprimiendo ~'n ]ornia .sangrienta 10ol J.c,gttimo dere
cho de los trabaJadore.s de man.i.í"estar su inconfo.!: 
midad con la si t-uac j 6n ex is ten te. ( lS•) 

En 1908 hubo un brote de insurrecci6n -
en la poblaci6n de Viesca del estado de Coahuila, 
en la que participaron campcs.i.nos y obreros dj rí

gidos por mi embro.s cY.? l Partido Liberal J\lexicano.
En. esa acción ].os sublevados se apoderaron de J.a
poblaci6n de Vicsca y promul,~aron el PJ.an Libera]. 
pero íinaJ.rncnte :fueron vencidos y la ciudad cayó 
nuevamente en JX>der de J.as tropas del gobierno. 

La si tuaci6n económica y social durante 
el régimen Por:firista hacia de nuestro j:>a.~s un pu~ 

ble oprimido y despojado de su J.ibcrtad y de sus 
derechos así como la existencia de una casta pri
vilegiada constituída por capitalistas nacionales 
y extranjeros, dueños de enormes fortunas, forma
das a costa del despojo de tierras en perjuicio -
de los campesinos y la feroz explotación de los -
trabajadores, ésta eran situaciones que producían 

(19) De Buen lDzano, Nestor.- Ibid. P• 292 



44 

un.a natural indignaci6n en las clases oprimidas. 

Tales fueron los males causados por 1a
dictadura al País y causa de la inevitable reac-
ción de las clases dcsposeS.das y explotadas con
tra sus opresores, ésta reacción se manifestó 
primeramente en fonna de insurrccciónes aisladas, 
posterio:nnentc en fonna arrollandora y defini±i
va. en la Revoluci6n de 1910 acaudillada por Fran
cisco I. Jl.1adero. 

El Partido Liberal en uno de los plirra
fos de su programa señalaba lo siguiente "Gracias 
a la dictadura de Porfirio OS.az, que al poner el
poder al servicio de todos los explotadores del 

pueblo, el trabajador mexicano ha sido reducido a 
la condición m~s miserable, en cualquier parte -
donde presta sus servj cios es obl~ado a desemp,!;;_ 
ñar una dura labor de muchas horas por un jorna1-
de unos cua.ntos ccnLavos. El capitalista sobera

no i~pone sin apelación las condiciones de traba~ 
jo, que s.iempre son desastrosas para el obrero. 
El trabajador no es ni debe ser en las sociedades 
una bestia malcilenta, condenada a trabajar hasta 

el agotamiento sin :recompensa alguna; el trabaja
dor fabrica cuanto existe para beneficio de todos 

es el productor de todas las riquezas y debe te-

ner los medios para disfX"ltar de todo aquello de
lo que los demS.s disfrutan... Una labor mhima -
de ocho horas y \.U1. salario mfuimo de un peso, es-
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lo menos que puede pretenderse para que el traba
jador este siquiera a salvo de la miseria, para -
que la fatiga no lo agote, y para que le quede ~ 
tiempo y humor de procurarse instrucción y dis-
tracci6n despu~s de su trabajo". (20) 

La Convcnci6n del Partido Antirrelacci2. 
nista adopt6 un programa que contenía los princi

pios b~sicos dernocr~ticos liberales, pero carec1a 

de principios de orden económico y social en ben~ 

ficio de obreros y campesinos. 

A pesar de las condiciones poli ticas -
existen tes durante el pcri6do de1 Porfirismo, los 
obreros cont:inuab.-rri. desarro11ando t.ma intensa ac

tividad organizadora ya que a í"ines del sig1o pa
sado 1a s:i t·uaci6n econ6mica y socia J. comenzaba a
mcjorar, en 1911 el Partido Liberal Mexicano ene~ 
bezado por 1o.s grupos 

en el que se in ... 'Ci taba 
cha contra 1os grupos 

Ma,;;onistas 1anz6 un llamado 
a1 pucb1o a continuar la lu 
reaccionarios. Es entonces 

cuando comienzan a surgir varias agrupaciones de
rcsistcnc:i.a como 1a "lhi6n de Obreros de Artes -
Gráficas" y algunos elementos intelectuales y mi-

1itares revolucionarios se unieron a los obrero&
para fundar la "Coníederaci6n Nacional de Trabaj~ 
dores''• 

(.20) Miranda Basurto, 

xico 

328 
Editorial 

Angel.
Herrero, 

':IA Evoluci6n de ~ 

México. P•P• 327 -
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En J.912 -se estableció en la ciudad de -
M~xico l.a Casa deJ. Obrero l\'lundial. en donde sal.ic
ron propagandistas que fueron a organizar nuevas
agrupaciones obreras en distintos lugares del. Pa
ís, en el. Norte 1.a "L'ni.<'>n Mi.ncra Mex.icana ", en -
Torreón J.a "Con:tedcraci6n de.l Trabajo" }. en Vera
CMJZ la "Confederac.i(;n de Sindicé> tos Obreros de -

la República." 

AJ. caer Ja dictadura del. General Porfi
rio Días y asumir J.a presidencia U:in Franci.sco I. 
Madero, <".!stc al. darse cucn ta de la impor1:ancia -
que hi ba adquiriendo el. mo•·imicnto de J.os trabajE,_ 
dores, estableció cJ. departamento del. trabajo con 
el. fin de estudiar y mejorar J.as condiciones de -
los trabajadores. 

Sin embargo influencJ.ado por J.as presi,2. 
nes del ca pi taJ.:.i.smo extranjero comenzó a vigilar-
la Casa del Obrero l\'lundial. y a las principal.es º..!: 
ganizaciones, reprimiendo los moi.-imientos huel.-
guísticos organizados por ellas, expu1s6 a algu-
nos socialistas extranjeros y mandó clausurar la.
Escuela Racionalista establecida por la Casa del 
Obrero Mundial, como centro de difusi6n de nuevas 
ideas. 

En mayo de 1914 el usurpador Huerta 
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clausuro dicha organizaci6n por rep:resentar un f.!?_ 
co de inquietud que ponía en peli.,;;:ro el ~gimen -
desp6tico de ese gobierno tan nefasto para el pa
!s, a la caída de Huerta nuevamente la Casa del -
Obrero Mundial volvic5 a funcionar y se declaro -
neutral en la lucha que libraban los principales
j efes revolucionarios por el poder, pero en 1915-
Carranza para obtener el poder y el apoyo de la -
clase proletaria en su lucha contra el Villismo,
celebró un pacto con la Casa del Obrero Mundial,

comprometiendose €sta a organizar batallones de -

obreros para defender las causas del Constitucio
nalismo (21) 

De esta manera se formaron los Batallo
nes Rojos que no solo eran de soldacbs sino de -
propagandistas de la rcvolucj_6n social que hiban
organizando sindicatos de obreros, ilustrando el
pueblo respecto de los principios de la revolu
ci6n, tratando de ganar la simpat!a de los traba
jadores para la causa constitucionalista. 

La participaci6n de los Batallones Ro-
jos en la lucha, decidi6 la victoria del Carran
cismo al hacer posibles los triunfos de Obreg6n -
en Celaya y de los otros jefes revolucionarios en 
diferentes lugares del País, Carranza, por su Pª.!: 
te se ob1igc5 a dictar leyes que mejorar!an las ~ 

(21) De Buen :Lozano, Nestor.- Ibid. p. 309 
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condiciones de 1os trabajadores y a inc1uir refo!:, 
mas de ca.r~cter social en su programa. po1~tico. 

Mientras tanto en Yucat~, los hacen.da
dos prornoi..rieron tm mov-imj_ento separatista, con -

tendencias reaccionarias ya que consideraban. que-
1a separación de Yucat~ retardarfa o evitar~a 1a 
aplicación de 1as leyes protectoras de los traba
jadores, por lo que organizaron una. .sub1evación
encabezada por Mando de Ort-iz y Argumedo, pero al 
triunfar el constitucionalismo sobre Argumedo en-
1a Batalla de B1anca Flor, la misma quedó sofoca
da, en 1915 varias leves de importancia entre 1as 
que podernos ci i:-ar 1a Ley Agraria., la Ley de Educ~ 
ci6n y la Ley de Relaciones Fami1iares, vinieron
ª significar una nueva orientaci6n de la sacie-
dad. 

Como hemos dejado asentado, el triunfo

de Tun Ver..'1stiano Carranza, 1a Casa del Obrero -
Y..\.indial ,101.vi6 a instalar.se en 1a Ciudad de l\~xico 
habiendo organizado en la misma 1a Federación de
Sindicatos Obreros con la intensi6n de 11egar a -
constituir una confederación 5enera.l de trabajad.2. 
res adherida a la I:nternaciona.1. 

Los trabajadores del Pars ante la falta 
de acci6n r~pida y oportuna comenzaron a manifes
tar su inquietud, por medio de una serie de hue1-
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gas en diversos puntos del Pa!s con el fin de p~ 
sionar al gobierno, entre las huelgas importantes 
podemos mencionar las siguientes: la huelga de -
los tranviarios de Guadalajara, la de mineros del 
Oro, Estado de !\'léxico, la de la Cámara de Trabajo 
de Veracruz que provocaron la reacción del gobie¿: 
no que orden/') reprimir estos brotes de inconfor--
midad, razón por la cual fueron desalojados los -
miembros de la Casa del .Obrero Nllndial y clausuró 
los peri6dicos "Ariete" y "Acci6n". (22) 

En enero de 1916 Carranza ordenó el li
cenciamiento de los Batallones Rojos, la clausura 
de las organizaciones obreras y ;;. · T"é tma cirular
a los gobernadores de los estados, ordenandoles -
sofocar toda idea disolvente, llegando a poner en 
vigor una ley ~ue catalogaba a los huel¿uistas 
como delincuentes, señalandolcs como castigo la -
pena de muerte por trastornar el orden. 

Esta po lít·ica anti-obrera ful! un duro -
golpe para la clase proletaria y el pacto entre 
trabajadores y gobierno se rompi6, bajo estas 
circunstancias y enmedio de grandes presiones 
por parte de los diversos grupos políticos, se 
convoc6 a un congreso constituyente, que darla 
por fruto la constitución de 1917 que vendría a -
romper los moldes existentes hasta entonces al ~ 

(22) Vera Estañol, 
ci6n Mexicana 
co 1967. P• 

J'orge.- Historia de 
.- Editorial Porr-Cia, 
588 

la Revol!!_ 
S. A. Pdl;x_! 
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cluir dentro del cuerpo de la constituci6n por -
vez primera las llamadas Garant~as Sociales en el 
art~culo 123 que constituye el T~tulo Sexto deno
minado "Del Trabajo y de la Prcvisi6n Social." 

2. - EVOLLCIOX IlEL IERECHO DEL TRABA 
.JO. 

Como hemos dejado apLm tado con an terio
ridad, durante la primera mitad del slgl.o pasado
se produjeron algunas maniícstac:iones por parte -
de los trabajadores buscando mejores condiciones
de vida, por lo que autores como de la Cueva scñ~ 
lan que es ]a edad heroica del mo'--i.mi<..oni·o obrcro
y del derecho del trabajo, porque es una etapa de 
estructuraci6n del derecho y de con.solidaci6n de.:!: 
mismo, proceso que se enfrentaría a una tenaz re
sistencia por parte de la clase capitalista bur-
guesa. (23) 

El manií'iesto Comunista aceleró el P1"2. 
ceso de integraci6n de la clase trabajadora, al
manejar conceptos verdaderamente revolucionarios 
para la época en un lenguaje claro y accesible -
para el trabajador. 

(23) De la Cueva, Mario.- El Nuevo Derecho Mexic~ 
no del Trabajo • Editorial PorrGa, S.A. ~-

xico, 1974. p.p. 15-17 
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Ia caída. de Luis XIV en Francia y los -
cambios de gobierno en ese País ayudaron a la co~ 
so1idaci6n de la clase trabajadora, que cada vez
se fortalecí.a m~s y lograba mejores condiciones ~ 
de vida mediante decretos y leyes arrancadas a -
los gobiernos conservadores y gobernantes desp6-
ticos, sostenedores del estado policía que tanto-
mal ca.us6 a los trabajadores. 

Aún cuando J.a el.ase trabajadora. no 1o-
gr6 de un solo golpe J.a totaJ.idad de J.as presta
ciones exigidas en J.a lucha, si 1ogr6 el recono-
cimien to de sus asociaciones, lo cual les pcrmi
ti6 una mejor organizaci6n sindical. 

El proceso de evo 1uci6n de J. derecho del 
trabajo fué J.ento, pero firme y poco a poco fu~ -
deiiniendose con el transcurso del tiempo adqui-
riendo una estructura y sistematizaci6n adecuada. 

Reconocidas las asociaciones el paso s.;!;_ 
guiente fu~ el reconocimiento de las instituciones 
y los principios b~sicos del derecho del trabajo, 
y alent-ado por l.as nuevas concepciones socialis-
tas el estado abanoon6 como ant-es lo hemos apunt~ 
do su funci6n de pol.ic1.a mantenedor de una situa
ci6n de exp1otaci6n, su intervención en el proce
so de producción tuvo lugar en ese momento, bus-
cando el equilibrio de l.as el.ases sociales en to-
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dos 1os aspectos,. mediante una nueva 1egislaci6n-
1abora1~ que se tradujo en un derecho del traba.jo 
con características y fisonomia propia. 

La evoluci6n del derecho del trabajo se 
aceleró a principios de este siglo con la Organi
zaci6n Internacional del Trabajo y las constitu
ciones tanto la Mexicana de 1917,. como la de Wei
mar, Alemania de 1919 que contenían ya un capitu
lo dedicado a los derechos de los trabajadores,. 
ele~~dos a un rango constitucional,. nunca antes -
catalogados así. 

La Dec.laraci6n de los llirechos del Tra
bajador,. ful. de vital importancia y tuvo fuerte -
impacto en toda Europa por la cantidad de Garan
t:!as Sociales que con tenía,. con un catálogo bas-
tan te completo de principios protectores del tra
bajador y que estructuraban un régimen real de 
Seguridad Social 

Al ténnino de la Primera Guerra r"-'.ndial 
se produjo una estabilizaci6n en la legis1aci1Sn -
laboral,. teniendo gran importancia en éste aspec
to la Constituci6n de Weimar,. que estableci6 el -
contrato colectivo,. como consecuencia de la pers.2_ 
nalidad jurídica de sindicatos y asociaciones p~ 
.fesionales. 
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Esta situaci6n permiti6 una sistemati~ 
zaci6n y codificación adecuada de la 1egis1aci6n-
1abora1 floreciente en toda Europa, como ejemplo
de ~sta situaci6n podemos citar a Francia, donde
se hizo una recopilación que di6 lu¿ar al C6di50-
de Trabajo, nace de esta manera un nuevo derecho
y la Seguridad Social hace su aparici6n en la le
gislación laboral, con una proyección impo rtant!
sima del derecho del trabajo en el régimen de Se
guridad Social integral para el trabajador. 

El derecho del trabajo entraba en una -
nueva etapa de internacionalización, ampliando S\l 

campo de acción y ensanchando sus alcances, te-
niendo como postulado un mejor equilibrio entre -
el trabajo y el capital, liquidando por completo
cualquier vestigio del viejo principio sostcnido
con anterioridad del laisser-faire, laisser"-pa-
sser. 

1a evolución del derecho del trabajo se 
manifest6 en muy diversas formas, por ejemplo en
la Uni6n So vi~tica las estructuran del Zarismo 
fueron superadas por las nuevas concepciones sa-
cialistas y marxistas, dando como resultado una -
nueva 1cgis1aci6n a partir de una nueva consti tu

cicSn que contuviera las nuevas garant1'.as sociales 
por las que tanto lucharon los trabajadores, con
siderando. al trabajo como un deber y una honrr~,
con garant!as sociales que configuraban un régi~ 
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men integral de Seguridad Social en un plano bas
tan te e levado. 

En Alemania, la constituci6n de Weimar 
de 1919 consolid6 el derecho a la Seguridad So--
cial, como consecuencia Je la relaci6n de trabajo 
de ~sta constituci6n se derivaron una serie de l~ 
yes, reglamentos y convenios que ampliaron el ma.!: 
co de la Seguridad Social de que disfrutaban los
trabajadores alemanes. 

En. Espafia se presentó una si tuaci6n se
mejante, rcconocicndosc un catálogo de garantías
sociales, la actuaci6n de las organizaciones y -
centrales de trabajadores fué determinante para -
la consecusi6n de ~stas garantías la evoluci6n -
del derecho del trabajo en España la podemos ubi
car a partir de 1873 fecha en la que se aprobS -
la "Ley Sobre el Trabajo de los Niños". 

Sin embargo en la actualidad la pen:!n
sula Iberica se convulsiona ante el embate de -
los trabajadores, que luchan oc.ntra un régimen t!:!. 
talitario que trata de desconocer los logros obt!:., 
nidos a lo largo de su lucha, negandoles el reco
nocimiento a sus asociaciones y el derecho irres
tricto de pugnar por condiciones de trabajo más -
justas, no obstante lo cual 1a evoluci6n del de-
recho del trabajo no se detendr~, gracias a su ca 
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racter~stica dintlmica y expansiva habr-1 de pros!:. 
guir su fun.ci6n protectora de derecho de el.ase. 

En Francia el derecho del trabajo se m~ 
nifiesta en íorma notable, iníl.uyendo en la polí
tica totalitaria del. estado, a la que responden -
los trabajadores con un ,;ran despliegue de encr-
gía en sus organizaciones, manitenicndo como pun
to de unión sus aspiraciones por mejores condici.2, 
nes de trabajo, al íin de la Segunda Guerra Mun
dial. nuevos horizontes se habren para los 1:rabaj~ 
dores, merced a un socialismo depurado y una cvo

l.uci6n lenta del derecho del trabajo, y de la CO!!;, 

ciencia da clase de los trabajadores franceses de 
como consecuencia el movimicn to de trabajadores -

de mayo de l.968, conformando 1-m nuc'-c> orden so-
cial., sobre bases m.ii.s íirmes, conciliadoras de -
los intereses en juego que afin no se l.o¿ra total
mente, pero que denota claramente una sit-uaci6n -

de hecho, que aún cuando no es aceptada se manti~ 
ne y evoluciona lentamente, ante los embates de -
las grandes corporaciones y centrales de trabaja

dores, que buscaban mejores condiciones de trab~ 
jo a fin de poder real.izar su destino como seres

humanos, y parte importante de una sociedad de -
constante evolución, que requiere de un derecho 
del traba.jo en consta:nt·e transformación. 

La l.egisl.aci6n laboral Italiana, por su 
parte sigue el derrotero de las legislaciones que 



sufrieron la influencia de la constitución de 
Weirnar, aunque con algunas modificaciones y adap
taciones, la reglamentación laboral en lo que se
refiere a condiciones de trabajo qued6 estableci
da en el C6digo de Trabajo de 1926, sustituido -
despu~s por un C5digo Civil en 1942 que conten!a
un apartado dedicado al trabajo. 

Como apuntamos la Constituci6n Italiana 
de 1948 se :inspira en la constitución de Weimar,

estableciendo el derecho individual del trabaja
dor y el derecho colectivo de clase, de donde se
desprende t.m régimen de Seguridad Social bastante 
aceptable. 

La 1egis1aci6n laboral Yugoeslava tam-
bién es influenciada por 1a constituci6n Alemana, 
y alean.za u.na amplia proyección en el Campo de la 
Seguridad Social. 

En los Estados lhidos de Norteamérica,
e1 proceso de evo1uci6n ha atra.vezado por varias
etapas en razón de una serie de factores y cir
cunstancias que determinaron su sistema de vida y 

el amalgamien to de costumbres y formas de vida ...;,_;, 
~lstintas, sobre un territorio prospero y con una 

gran can ticlad de recursos naturales, dando como -

resultado el surgimiento de un País grande y pod~ 

roso, en el cual en principio funcionaron las or-
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ganizaciones de artesanos, pero la guerra civil ...:... 
trajo como consecuencia un cambio radical con la
in troducci6n de la tecnología, la m~quina adqui
ri6 una importancia vi tal acelerando el proceso -
de integraci6n de una naciente clase trabajadora
de un país que se asomaba a la etapa de la indus
trializaci6n. 

Esta si tuaci6n favorecía la prolifera-

ci6n de organismos y partidos de trabajadores de
la Jn~s diversa in.dale y de corrientes ideol6¿icas 
encontradas que adquirieron importancia al fin de 
la Primera Guerra Mundial., sin embargo no puede -
hablarse de un. régimen de garant~as sociales, 
puesto que los logros más importantes de los tra
bajadores contenidos en New Deal, eran mínimas, 
aGn cuando establecía el beneficio de la Seguri
dad Social para personas con problemas de desem
pleo, dependencia y vejez. (24) 

Al t{;nnino de la Segun.da Guerra !\\.india]. 
].a publicaci6n de leyes como la Ley Taft-Hartley 
determinaron algunos beneficios para los trabaja

dores procurando la ib..-ualdad de los .Sindicatos -
con los patrones, dando lugar a una evoluci6n de
las relaciones obrero-patrona les a través de sin..:. 
die.ates- patrones, de donde se derivaron nuevos 

(24) De Bueno Lozano, Nestor.- Ob. cit. p. 246 



rumbos para el sindicalismo norteamericano, que -
ha logrado uno de los sistemas de Seguridad Social 
m:is completos y a va.nzado s del mundo. 

La transfonnaci6n del derecho del trab~ 
jo en los diferentes paises de Europa, vendría a
reflejarse con el .surg:im:iento de las organizaci~ 
nes internacionales de si.ndicato.s y agrupaciones

de trabajadores, formando uniones m~s firmes con
trabajadores de varios paises para la mejor pro-·
tecci6n de sus int-ereses y la consecuci6n de mcj.2, 
res condiciones de trabajo. 

El derecho del trabajo en l\~xico, tiene 
un sistema de codiíicaci6n y sistematizaci6n ade
cuado a partir de 1917, pero si podemos apreciar-
un avance, una evoluci6n en el derecho del traba
jo, desde las leyes de Indias hasta la constitu-

ci6n de 1917, donde el derecho del trabajo alcan
z6 su adecuada ordenación, en base a su importan
te misi6n. 

El libro VI de las leyes de Indias con
tiene los primeros principios reguladores de las
relaciones laborales, como la fijaci6n de ciertos 
salarios, vigencia de los contratos de trabajo y
alguna protecci6n para la mujer que trabaja. 

Pero co:nc a.a'"lte.s hemos .s..::ñalado el. divo.!: 



59 

cio de 1a realidad, con los principios contenidos 
en 1as Leyes de Indias determin6 que ~stas no se
ap1icaran, no obstante lo cual debemos destacar -
su importancia por sus avanzados principios en m.2;_ 
teria laboral y ai'.in de Seguridad Social para el -
hombre que trabaja. 

Al adquirir México su independencia, el 
proceso legislativo en materia laboral evo1uciona 
lentamente dada la situaci6n econ6mica, po1'.ttica
y cultural, los diversos esfuerzos de los gobcr-

nantes se ven encaminados a la cstab:i1izaci6n del 
nuevo regimen republicano, al proceso legislativo 
se inicia con el "Bando de Hidal~o" aboliendo 1a
esclav:it-ud, como primera medida para la regula-
ci6n de las relaciones entre trabajadores y patr'2. 
nes, se antepon'.ta a cualquier situaci6n la .l:iber
tad, derecho :irrenunciable del hombre (25) 

Al "Bando de Hida}eo" siguieron "Los -
Sent:imientos de la Nación" de M:>relos y el "Decre 
to Const-i tucional para la Libertad de la Aml!!;rica

Me.xicana'', dado en Apatzingan, siendo digno de -
mencionarse tambi<'!!n el artí.culo doce del "Plan -
de Iguala" de Agustm de Iturbide, las Consti tu
ciones de 1824 y 1836 no conten!an disposiciones
re la ti vas al trabajo. (26) 

(25) Moreno D'.taz, Daniel.- Derecho Constitucional 
Mexicano • Editorial Pa.z-~xico. Ml!;xico :1972 
P• 71 

(26) Moreno Dia.Z, Da.Tliel Ob. cit. p.p.73-77 
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En estas condiciones, e1 derecho mexic~ 
no de1 trabajo sigui6 expandiendose y evo1ucion~ 
do con e 1 transcurso de 1os afios y 1as di rectri-

ces de 1os nuevos gobiernos. 

1..as condiciones de trabajo seguían. si~ 
do dif:iciles y los salarios bastante bajos, las -
jornadas excesivas y las organizaciones artesana
les ante ésta situaci6n trataron de fomentar la 
industria nacional, pero lo Gnico que se logro 
fu~ fomentar la producci6n minera. 

La Consti tuci6n de 1857 vuel.ve al. :fede
ralismo y estuvo alentada por los principal.es 1.!, 
berales hombres como Ignacio Ra.m!rez, que deter-
minaron que dicha consti tuci.6n incl.uycra en su -
artículo quinto, los principios que ser1an bási-
cos en la crcaci6n del artícul.o 123 de la Consti
tución de 1917. 

Sin embargo el regimen l.egislativo de -
Ju<\trez, no fu~ prodigo en la el.abo raci6n de leyes 
referidas a1 trabajo, creando un ambiente de in-

seguridad Social, al quedar los patrones en abso
luta libertad para determinar la mayoría de las -
veces 1as condiciones de trabajo. 

En la segtmda mitad del siglo pasado se 
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presen.t~ la consolidaci6n de las organizaciones 

de t'rao~'jadores en los principales centros de tra
bajo tanto industriales como en el campo, donde -
el salario seguía siendo bastante bajo, en sit-ua
ci6n semejante se encontraban los mineros, esto -
provoc6 en un principio algunos conflictos, ya -
que los obe:-eros pedían un salarj_o m5s justo y re
ducci6n de la jornada de trabajo, peticiones que
na fueron escuchadas, dejandole como antes hemos
señalado al patr<Sn la facultad de determinar las
condiciones de trabajo, las or5anizaciones de tr~ 
bajador-es del campo formaron varias agrupaciones
para buscar mejores condiciones de trabajo entre
ellas podemos citar a las sig;uientes: "la Socie
dad de Artesanos y Agricultores", la "Sociedad 
Fratern.al" y el "Gran Círculo de Obreros". 

Ante estas circunstancias se desarroll~ 
ba el r~gimen del General Díaz y bajo cuyo gobie.!: 
no se gest6 uno de los sistemas de explotación -
más grandes de que se tenga memoria en ~ste país, 
ya que las condiciones imperantes eran verdadera
mente infrahumanas para los trabajadores, tanto -
para los de la industria , como para los del cam
po, que vivi.an como verdaderos esclavos, los peo
nes de las haciendas carecían del mínimo derecho
para actuar conforme a su criterio, su vida esta
ba limitada y atada a la hacienda y a la explota
ci6n de que eran vi.ctimas, desarrollando excesi
vas jornadas de trabajo en condiciones insalubres 
y por u.~ salario in.fimo. 



Esta situaci6n se presentaba en todo el 
territorio nacional, pero de manera especial en -
Yucat.&n y en Valle Nacional donde los trabajado~ 
res enganchados eran tratados como animales, ne-
gandoles toda calidad humana, convirtiéndolos en
solo instrumento de riqueza, en beneficio de unos 
cuantos hacendados. 

Por su parte los trabajadores de las fE 
bricas igualmente desarrollaban largas jornadas -
de trabajo en condiciones insalubres, recibiendo
un trato desp6tico por parte de los patrones, mu
chas veces extranjeros y siendo discriminados, en 
relacicSn con los trabajadores extranjeros que di~ 
frutaban de todas las garant~as y prerrogativas. 

Como consecuencia de ~sta situaci6n, se 
produjeron las huelgas de Cana.nea y Rio Blanco a
las que con anterioridad hicimos menci6n mismas -
que fueron reprimidas de manera san5rienta por el 
gobierno, haciendo su aparici6n en éstas cnndi---
ciones el Partido Liberal Mexicano, con un progr.!!;_ 
ma plagado de garantías muy importantes para el -
trabajador, que represent<>.ba un. modelo a seguir -
ya que en el mismo se contenían una serie de dis
posiciones que constituían un régimen de Seguri~ 
dad Social si era llevado a 1a pr.S'.ctica al triun
far el movimiento revolucionario. 

Son dignos de mencionarse en ésta etapa 



ideo1ogos como l.os hennanos Fl.ores .fda.g6n, Juan Sa.
rabia., Antonio I. Vil.larreal. y otros que dieron-
fonna. al prog raina de partido: liberal. 

La acogida del Plan de San Luis, pro-
mulga.do por Madero provoca que en 1911 caiga el -
r~g:ünen del General D1az, sucediendose una serie

de gobiernos, bajo los cuales el País se debat.ía
en una lucha in tes ti.na .sostenida por los princip.!!-_ 
les jefes revolucionarios en bu.sea del poder, por 
lo que la producci<'Sn legislativa constit-uída por-
d~cretos y leyes expedidas por los jefes rcvolu-
ciona.rios, proliferaron de manera extraordinaria
incluyendo salarios mínimos, jornadas de trabajo, 
descansos, asistencias médicas y toda una serie -
de derechos a :Cavar del trabajador, tanto en la -
capital como en algunas ciudades de provincia, 
sin embargo no podemos hablar de un régimen verd.!!:, 
dcro de Seguridad Social para el trabajador, pue~ 
to que no había una. co<li:Cicaci6n, ni una ordena
ci6n adecuada que permitiera considerarlo así. 

Es durante el gobierno del General Ve-
nustiano Carranza, cuando se con vaca al. Congreso
Consti tuyente el cual. habría de plasmar los anhe
los y aspiraciones de la clase trabajadora en l.a

Consti tuci6n de 1917. 

En principio el. proyecto de reformas a-
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1a constituci6n de 1857 no satisfacía 1os requer2:_ 
mientes de 1a clase trabajadora, de ahí que se m!!:, 
nifestara la necesidad de elaborar un apartado,-
que formara parte de una nueva constituci6n, en -
1a que se consµ.graron por primera vez 1as garan-
tías sociales o sean 1os derechos del trabajador, 
surgiendo de ésta manera el artículo 123 de nues
tra Constituci6n (Z?) 

la consti tuci6n de 1917 y en forma esp~ 
cifica el artículo 123, es e1 tronco de donde se-
derivan una serie de leyes y disposiciones reg1a.
mentarias dc1 precepto constitucional citado, 
conformando un sistema bastante completo de leyes 
que tienden a establecer un sistema de Seguridad
en todos los 6rdenes, econ6mico y cultura. 

Después de promulgada la Constituci6n 
de 1917, se inici6 J.a J.abor legis].ativa para la 
creación de leyes de trabajo aplicables en cada 

estado de la repliblica a fin de reglamentar J.os 
principios contenidos en el a~ ·cículo 123 de la -
constituci6n. 

Con respecto a este punto es di.6no de -

(Z?) Moreno Draz, Iliniel.- Raíces IdebJ.ó¿icas de 
1a Consti tuci6n de 1917 • Editorial Complejo 

Ecli torial Mexicano. ~xico, 1973 p. 84 
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mencionarse la Ley del Traba.jo de Veracruz de 
1918 que reconoc!a los. derechos del trabajador a
participar de las ut:llidades de la empresa, el -
reconocimiento de J.o.s .o;indicatos, el derecho de
huelga, la protccci6n de los obreros mexicanos 
frente a extranjeros y ].a creaci6n de Juntas Mun.i, 
cipales de Conciliaci6n y Arbitraje, as1 como una 
Junta Central., estabJ.eciendose además un procedi
miento. 

la Iey del Trabajo de Yucat5n, se ase
meja en algunos puntos a la de Veracruz, pero es
tabJ.ece un arbitraje previo y obJ.igatorio antes -

de J.a huelga. 

EJ. reconocimiento de los sindicatos y -

asociaciones de trabajadores por parte de las le
yes rcglamcn tarias del artÍcuJ.o 123 consti 1:ucio-
naJ., di6 origen a un extraordinario desarroJ.lo del 
sindicaJ.ismo a partir de la Casa del obrero Mun-
diaJ., de ésta manera surgi6 J.a Confedcraci6n Revo 
lucionaria Obrera Mexicana (C. R.O.M.), que mante= 
n1a puntos de contacto con cJ. gobierno siendo su
dirigente Luis N. Morones, se inicia un período -
de c.ainbios en ésta organizaci6n propiciada por el 
gobierno de Carranza, siendo utiJ.izados como in!! 
trumentos de las tonnentosas campañas eJ.ectorales 
de la época, perdiendo de ésta manera el ideal -
que J.es cii6 vida a estos sindicatos, transforman
dolos en instrumentos de la política han perdido
su cara,cterística primordial de representar verda 
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deramente las aut&iticas inquietudes de los tra~ 
jadores, los lideres obreros han. usufructuado los 
cargos en beneficio pn:>pio, tradicionando en re_! 
teradas ocasiones a los trabajadores. 

Otra o rganizaci6n importan te de los tra 
bajador-es lo es 1a_C.G.T., Confederaci6n General= 
de Trabajadores, sin embargo aGn dentro de ~stas

organ.izaciones se presentan pugnas y disputas en
tre los trabajadores, no obstante lo cual puede -
palparse una tendencia hacia la federaci6n del ~ 
recho del Trabajo. 

Es importante mencionar la .fedcraliza~ 
ci6n del derecho del trabajo porque el r~imen de 
Seguridad Social que se deriva de la 1egis1aci6n-
1aboral se ensancha cuando el derecho del trabajo 
es aplicable a un nWriero cada .. vez mayor de traba
jadores. 

la primera I.ey Federal del Trabajo que
es tuvo en vigor en nuestro País fu~ la de 18 de -
Agosto de 1931. Al establecerse en la consti tu-
ci6n la .facultad para que el Congreso de la llii6n 
legislara en materia laboral a nivel federal se -
logró un importante avance, que evidentemente fa
vorecia a un mayor nlimero de trabajadores. 

1.os ante proyectos para ésta pr:imera--
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Ley Federal del Trabajo fueron varios y en ellos
par±iciparon grupos y personajes de diversas ten
dencias ideologicas, finalrnen te la Ley Federal del 
Trabajo entr6 en vigor a partir del 18 de Agosto
de 1931 hasta el lo. de mayo de 1970 en que entró 
en vigor la actual Ley Federal del Trabajo. 

r>..irante el gobierno del General Ctirde-
nas, las organizaciones sindicales iniciaron un -
proceso de transíormaci6n, siendo Vicen:te L::>mbar-
do Toledano, el encargado de organizar las agru
paciones obreras, de l!sta manera surge la C. T.M., 
Confederaci6n de Trabajadores de ~~xico, en la ~ 
que destacaron líderes como Fidel Velazquez, J~~

s6s Yurén, Fernando ~'\milpa y Sánchcz Madariaga. 

L< Confederaci6n de T1·abajadores de Mt;

xico se ha íortalecido y constituido en instrume!!_ 
tos de lucha de los líderes obreros, incondicio
nales de la clase en el poder, convirtiendose los 
dirigentes de ~stas centrales obreras en verdade
ros judas que traicionan una y otra vez a los t~ 

bajadores, de ahí la decadencia del movimiento -
obrero y la falta de una representaci6n verdadera 
de los trabajadores, que autl!nticamente este alen 
tada por ideales de la clase trabajadora y no solo 
sean carne de cañc5n o instrumento de la ambici6n
insaciable de los l:!deres obreros. 
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La. actual Ley Federal del Trabajo de lo 

de Mayo de 1970, si~=ifica un paso m~s hacia el -
perfeccionamiento que nunca llegará en la obra -
inconclusa del derecho del traba jo, p::>r un ~gi-

men integral de Seguridad Social. 

Como e.iemplo de loe; nuevos 10,,i:ros dentro 
de ésta nue"ra Ley Federal del Trabajo p::>demos se

ñalar la institucionalizaci6n del derecho a la vi_ 
vienda, por medio de organizaciones como el I.N.
F.O.N.A. V. I. T., Instituto del Fondo Nacional de-
la Vivienda para los Trabajadores, 
di~=o de señalarse la reducción de 
trabajo a raz6n de cuarenta horas a 

también es 
la jornada de

l.a semana. 

Es innegable c¡uc nu.:.:stru País se encue!!. 
tra en una encrucijada, en una ¿rave crisis, man.f. 
festada a partir de 1968, como resultado de una -
serie de contradicciones y errores, derivados de

los gobiernos anteriores y del mismo que le tocó
reprimir de manera brutal las protestas de los 
trabajadores y estudiantes, aún cuando las cstru.s_ 
turas se conservaron, como lo señala De Buen Lo

zano l\\éxico no puede volver a ser lo que fué an-
tes de 1968, sin adoptar posiciones dema5ogicas,
pensamos que así es, puesto que ni el gobierno, ni 

el partido en el ¡:x>der pueden se~uir i6norando -
p::>r más tiempo la situación de injusticia social

que diariamente se palpa en éste País, de hacerlo. 
estarán cavando la tumba de la sociedad pequeño--
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burguesa ~e ésta naci6n y que en otros paises se
desmorona ante el. embate de J.os trabajadores, es
tructuras caducas que sol.o pueden ser sostenidas
median te el. uso de 1a :Cuerza bruta y e1 c;ojuzga
miento de J.os puebl.os, m5s no por J.a raz6n y el -
derecho. 

3.- PRTI.'CIPIOS BASICOS QUE DIERON L_!:! 
GAR A SU APARICION. 

EJ. derecho del. trabajo su~~ió como con
secuencia de una situación de hecho, bastante <li
fícil para 1os t·rabajadores, su~e como una con
secuencia de la necesidad de 105rar e1 equi1ibrio 
entre quienes manejan el. capital y quienes sol.o -
dependen de su fuer-¿a de trabajo, es en éste orden 
de ideas que el. derecho del. trabajo se inspira -
en principios de vital importancia, entendiendo -
al trabajo como un deber social., pero también co
mo un derecho que tiene todo hombre, de ahí que 
debamos distinguir entre un derecho del. trabajo y 

un derecho al. trabajo. 

la Revo1uci6n Francesa y la Dec1araci6n 
de ].os Derechoc; del hombre y del. ciudadano de 
1793, vinieron a dar un contenido eminentemente -
social al derecho del trabajo, reconociendo como 
atributo del hombre la J.ibertad y por ende es po

seedor de las llamadas garantí.as in di viduales, p~ 
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ro por otro 1aáo tiene garantías ·socia1es, por e~ 
tar sujeto a 1a relación 1abora1. 

De éste principio de 1ibertad, entendi
do como e1 derecho que tiene todo hombre de optar 
sin 1imitaci6n al~tma de actuar a su libre a1be-
drío transportado éste principio al derecho de 1 -
trabajo, podemos aíirmar que la libertad así en-
tendida si&'Tliíica la posibi1idad que tiene todo -
trabajador de desempeñar el trabajo que más le -
acomode, le satisíagn o le convenga a este respe~ 
to nuestra constitución en su artículo quinto es
bastante clara, ya que antepone la libertad del 
trabajador y el reGpeto a la dignidad humana a 
cualquier tipo de relación laboral que pretenda 
coartarle su libertad. 

La relación de trabajo no puede ni debe 
ser considerada como una pl!rdida del ejercicio de 
1a 1ibertad, hacerlo sería ir contra la esencia -
misma del derecho del trabajo y los principios -
b:isicos que lo alimentan y le dan plena VÍ6encia
dentro de un régimen constitucional. 

El artículo quinto de nuestra Carta MaÁ 

na y la Ley Federal del Trabajo en vigor, recogen 
y sostie.T1en este valioso principio del derecho -
de1 trabajo, como 5arant~a individua]. y 5arantía-
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socia1, :integrante de1 sistema de Seguridad Socia1 
mexicano (28). 

Aparejado a1 principio de 1ibertad, te
nemos que señalar, el de i6ua1dad, en realidad P2. 
demos considerar que son caras de una misma mone
da, por cuanto que 1a 1ibertad no tendría sentido 
sin i5ualdad en todos 1os órdenes de 1a vida, el
hombre debe tener las mismas posibi1idades para -
desarrollarse en forma integral, 1a i6ua1dad tra~ 
ladada al campo del derecho de1 trabajo, debe en
tenderse como un principio important1simo, que ~ 
permite al trabajador desarrollarse en forma int!:_ 
gral, dentro de una sociedad en la cual convive y 

en donde todos sus integrantes tienen las mismas
posibilidades de realizarse cabalmente en un mar
co de Seguridad. (29) 

Como consecuencia de éstas garant1as es 
de reconocerse el respeto a 1a dignidad humana -
que conforma el derecho del trabajo, e1 trabaja
dor debe ser considerado igual a los dem~s y en -

el cabal ejercicio de su libertad. 

Los principios conformadores del dere-
cho del trabajo no pueden ser entendidos sino de-

(28) 
(29) 

De 1a Cueva, 
De 1a Cueva, 

Mario.- Ob. 
Mario.- Ob. 

Cit. P• 107 
Cit. P•P• 109-111 
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bidamente rel.acionados, uno sin l.os otros no fun
cionan, en real.idad e:x.iste un. encadenamiento, una 
compenetraci6n de ideas y principios que vienen a 
desembocar en mejores condiciones de vida y una -
existencia decorosa y acorde para l.os trabajado-
res, donde puedan hacer frente a sus ncccsidades
más apremiantes y satisfacerlas ~~ la forma m5s -
adecuada. 

El. principio de la responsabilidad en -
e1 derecho del trabajo, es de vital importancia -
porque represen ta la raiz de la Seguridad Social 
principio de la responsabilidad comenzó a maneja_r: 
se a partir de la obra del canciller Bismark,-con 
la creaci6n de los Seguros, el Código Napoléon i~ 
troducia en la legislación francesa una responsa
bilidad objetiva, evolucionando hacia la creación 
de una ley de accidentes de trabajo, la concep-
ción de la responsabilidad social ha cambiado, 
cambiado, evolucionando hacia una concepción -
socialista sobre. el individuo y el caracter sub-
jetiv:ista y patrimonial del derecho civil. (30) 

La estabilidad es un principio de gran
importancia por cuanto que se deriva de la rela~ 
ción de trabajo y representa la voluntad de los -
trabajadores para continuar en el desempeño de su 
trabajo, principio protector que forma pa-rte del-

(30) De 1a Cueva, Mario.- Ibid. p.p. 114-115. 
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derecho de1 trabajo, se traduce en un.a ~arantía -
para e1 trabajador por cuanto que 1e proporciona
un marco de seguridad en e1 empleo. 

E1 principio de la duración indetermin~ 
da de las relaciones de trabajo si~ifica a1 i 0 TUal 
que e1 principio de estabi 1idad un r~gimen de S!;, 

guridad en e1 desempefío del trabajo. 

El principio de 1a garantía de audien
cia, es un principio fundamental en el derecho -
positivo mexicano a ni ve 1 consti tuciona1, por 1o
que en el derecho del trabajo tiene plena vigen
cia, e1 derecho de audiencia para los trabajadores 

significa la posibilidad de ser escuchados a fin
de 1o6rar 10.s soluciones más adecuadas. 
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L'\ SEGURIDAD SOCIAL COJVD PRINCIPIO FUNDAMENTAL 
IEL 1ERECHO DEL TRABA.TO. 
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La conjunción de los principios funda~ 
mentales del derecho del trabajo, enunciados en -
e1 capítulo anterior, tienden a la consecución de 
un régimen de Seguridad Social, que se desarrolla 
median.te la reglamentación de los preceptos cons
titucionales de los cuales se deriva. 

La Seguridad Social concebida de esta -
manera, viene a ser un conjunto de garantías que

conjuga<las, constituyen un todo coherente y homo
geneo que se transforma en un principio f'undame!!_ 
tal del derecho del trabajo. 

El carácter de derecho social atribuido 
a1 derecho del trabajo tiene plena vigencia y ju.2_ 
tificación, en base a la -función eminentemente s~ 
cia1 que cumple al prc.-;•ectar su sombra protectora 
sobre ].a. clase trabajadora, es un derecho social, 
puesto que est~ sustentado sobre principios tan -
valiosoc; e importantes como el de la Seguridad ~ 
cia1, que se proyecta en la propia legislación 1~ 
bora1 mediante una serie de principios que ya _he
mos analizado e:n. el capítulo anterior y que sign.!_ 
fican verdaderos 10.,;ros de los trabajadores. 
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La. Seguridad Social como principio 
fundamental del derecl10 del trabajo en nuestro -
pa~s, garantiza al trabajador su realización como 
l1ombre integro y a la vez como parte importante -
de una sociedad, y le asegura la realización de -
su destino, dentro de los márgenes de la dignidad 

humana. 

La. Seguridad Social cumple su importan

te misión a través de una serie de leyes y dispo
siciones que le dan f"orma y la constituyen en uno 
de los logros más valiosos que han conseguido -

los trabajadores. 

l.- CONCEPTO DE SEGURiil'\D .SOCIAL. 

Determinar el concepto de Seguridad So

cial, es una cuestión de bastante dificultad e -
implica una serie de consideraciones de diversa -
fudole, razón por la cual habremos de referi·rnos

a un conjunto de postulados que dieron lu¿ar a -
nuevas f"o rma.c; en la concepción de las modernas s2 
ciedades, con un orden social basado en los idea
les tradicionales del. individualismo y las rei.'Ol~ 

cionarias tendencias del soci~lismo. 

Pero el concepto de Seguridad Social debe 
ir más allá de una posj~ión individualista o so

cialista, por un lado debe existir el respeto a -
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1.a 1.ibertad y 1.a calidad humana del individuo, y
por otro considerar a la sociedad como t.ma t.midad 
en la cual el interés de la col.ecti Vidad esta por 
encima del. interés personal., pero sin que esto re 
presente un menoscabo a la libertad del. hombre. 

La Segurid<1d Social como el.emento del -
derecho del trabajo habr.1 de tender a proteger y
preservar 1.a dignidad humana del trabajador y el 
ejercicio de sus derechos como .ser humano y en es 
pecial el. cabal ejercicio de un derecho .social, 
en el. cual. .se encuentra inmerso por .su condici6n
de trabajador, dando de ~sta manera una cognota-
ci6n especial. al. ténnino "social.i.smo", entendien
dol.o como un principio mediante el. cual. el. traba

jac:br trata de realizar en forma integral su des
tino como ser humano. 

La Seguridad Social. no es otra cosa que 
una respuesta al individualismo 11.evado a su má~ 
xima expresi6n a partir de la Revo1.uci6n Francesa 
y que di6 por re.sul.tado un culto exagerado a 1.a -

persona humana, como una reacci6n mucho tiempo 
reprimida y que después se manifest6 en una serie 
de garantías al triunfo de la revo1.uci6n. Al. dar 
se a conocer 1.os 1.1.amados ''Derechos del. Hombre y

del Ciudadano"• era evidente que 1.as v:ie jas es-
tructuras comenzaban a desmoronarse y en su 1.u¿ar 
se entronizaba el. individualismo, el. hombre er~ -
eI ce...~tro del nuevo orden. 
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EJ. hombre y sus derechos se encontraban 
por encima de los derechos que pudiera tener la -
sociedad, J.o que necesariamente traería como con
secuencia un desarrollo parcial de la personali
dad de]. hombre, éste era libre pero los teoricos
no reparaban en que estaba aislado, habicndoJ.o c2 
locada en un pedestal por encima de J.a realidad,
ignorantc de una sociedad en la cual vivía, pero
no adquiría conciencia de su posici6n y de su pa
pel como parte de una sociedad. 

Concebido de ésta manera el hombre se -
encontraba mutilado, puesto que no puede ser con
siderado como ser humano aislado de la sociedad. 

Como consecuencia de ésta situaci6n, 
surgen las primeras desigualdades, 
del J.ibn= juego de la empresa }' la 

como rcsuJ. tado 
política del -

estado gc."'lda:nne, todos eran igual.es, pero no to
dos tenían las mismas oportunidades, razón por J.a 
cual adquirieron gran auge las ic.leas socialistas. 

El socialismo llevado a su concepci6n -
m~s avanzada por Carlos Marx, las difícil.es cond~ 
cione- de vida de J.os trabajadores y J.a forma en
que se extendía J.a miseria en la el.ase trabajado
rá, c!ieron J.u5ar al surgimiento de una nueva con
cepci6r de la sociedad sobre bases nuevas y tao~ 

rías rev~lucionarias, como J.a teoría Marxista, 
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sostenedora. del principio de la' lucha de clases,
al poner de manifiesto la concentraci6n de unas 
cuantas manos de los medios de producción y la 
existencia de una 6ran cantidad de trabajadores 
que solo pose1an su fuerza de trabajo. (1) 

La irnportanci.a de las ideas socialistas 
se manifestaba por la trascendencia de las insti
tuciones que se deri-,.-aron de las mismas, éstas 

ideas conseguirían gran cantidad de adeptos al ~ 
tratar de aglutinar a la rnayor1a de los trabajad2_ 
res que no tenían nada :f'rcnte a una minoría que -
usufructuaba el poder. 

El concepto de Seguridad Social se der.!_ 
va entonces de la doctrina socialista, que tiende 
a una producción en la que el hombre es la razón
de la misma, la Seguridad Social es entonces una

forma de socialismo de carácter especial, porque
en el los hombres conservan. su individualidad, ~ 
ro dentro de una organización socialista, en la -
que la comunidad adquiere una importancia mani--
fiesta. (2) 

Ante las crecientes necesidades del ho!!!_ 

bre de nuestra ~poca, como lo son la alimentación 

(J.) De Buen Lozano, Nestor,- Ierecho del Trabajo. 
Editorial. Porrú.a, S.A. Mt;xico, J.974 p.p. 159-

l.61. 
(2) !b Ferrar:i, Francisco.- Los Principios de la ~ 

guridad Social. Ediciones Depalma. Buenos Ai
res, 1972 p. 23 
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e1 sustento, 1a habitaci.6n y 1a necesidad de 1a -
educaci6n 1a Seguridad Socia1 representa una fo_:: 
ma de so1uci6n bastante eficaz, para 1a satisfac
ci6n de una serie de necesidades cada vez más cr~ 
cientes y cada IVeZ de más dificil so1uci6n, asi
mismo 1as complejas relaciones de trabajo y la 
fonna en que se han ensanchado las mismas y 1a -
economS.a que influye de manera trasccndenta1 en -
la vida de los trabajadores, víctimas de un gran
mecanismo que 1os ata y los condiciona de manera-
mayor aún que durante la Revo1uci6n Industrial. 

El estado se vi6 obligado a abandonar-
su antigua función de po1ic1a, interviniendo acti_ 

vamente en 1a conformación del nuevo orden socia1 

en el que participar~an ~odas los ciudadanos de -
una responsabilidad co1cctiva que obliga a todos
ª unir sus esfuerzos en la búsqueda de mejores 
condiciones de vida para los trabajadores. 

1..as nuevas funciones del e.s·tado actua1-
son consecuencia de su extraordinario desarro11o, 

mismo que se ha manifestado por las crecientes -
necesidades del hombre en el ámbito 1abora.1, la
activida.d del estado se manifiesta -en la fijación 
de sa1arios, jornadas de trabajo y so1uci6n de 
conflictos de trabajo como paros y huel..Jas. Esta 
actividad aunada al desarro11o econ6mico y comer-
cia1 detennina en gran medida las condiciones de

tr.abajo de un.a gran can t:i.dad de asalariados, de-
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jando en e1 o1vido a1 estado 6endarme y 1a tesis
de1 dejar hacer, dejar pasar. 

La in:f1uencia del socialismo en las so
ciedades bur,;ucsas :fué determinante como antes 1o 
hemo.c; señalado para la incor¡x>raci6n de un.a serie 
de reformas sociales, destinad,._s a satis:facer las 

necesidades del hombre durante mucho tiem¡x> igno

radas. 

De lo antes expuesto, podemos inferir -
que, la idea de Seguridad Social se deriva de una 

concepci6n socialista, pero de caractcr~sticas e~ 
pcciales, en donde se busca la. rcdistribuci6n de
la riqueza y la participación de los mejor dota-
dos econ6micamen te en la conf"onnaci6n de un sis
tema ordenado de Seguridad Social, ~ Fcrrari en 
relacj6n a éste p~mto sostiene lo siguiente 

podríamos presentar la Seguridad Social como un 
socialismo de los hombres que no quieren perder -
su libertad". (3) 

Como consecuencia de las necesidades -
propias del hombre, éste junto con otros, trata 
de obtener los satisfactores necesarios para su 

sobrevivencia, razón por 1a que se ve obligado a 

trabajar, si tuaci6n que imp1ica una mayor in ter~ 

(3) U: Ferr~::.-i, Francisco.- Lic. cit. 



81 

J.aci6n entre J.os individuos de una sociedad a 
quienes 'l.D"le el. vínculo común del. trabajo que rea
l.izan en benef"icio de la clase burguesa. (4) 

Nos adhe rimo.s a la tesis sostenida por-

Ferrari por considerar que encierra la verdadera
esencia de la Seguridad Social, ya que si bien es 
cierto que, los hombres condicionan en cierta ma
nera sus intereses a los de la sociedad, esto no
signif"ica una claudicación a J.os principios cl~sl:_ 
cos y tradicionales de igualdad, libertad y res-

peto absoluto a la individualidad del hombre. 

El sistema de Seguridad Social viene a
ser el instrumento que busca la f"onna de satisfa
cer las crccien tes necesidades del hombre, y ase
gurar su existencia dentro de un marco decoroso -
durante todas las etapas de la vida,. funcionando

ª manera de red pro 1:cctora, integrada por una se
rie de garantías y prestaciones que se entretejan 

y complementan, buscando garantizar la realiza-
ción del trabajador en f"onna íntegra. 

Es evidente que la ¿ran cantidad de ac
tividades que desarrolla el hombre, est:in condj-· 

(4) Sombart, Wer.ner.- Socialismo y Movimiento So
cial.. Distribuidora Ba.ires, s. R.1-, Col.ecci6n 
Papeles Pol.~ticos,. Buenos Aires. 1974. p. 1.5 
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cionadas por un determinismo econ6mico y en 1a e!!. 
tructuraci6n del. cua1 interviene de manera muy i!!!, 
portante e1 estado. 

Al. intervenir e1 estado y actuar el de
terminismo económico como condicionante, el régi
men de Seguridad Social adquirc p1cna importancia 
porque representa el conducto a través dc1 cual.
se buscarían soluciones más adecuadas y prontas a 
1as necesidades del trabajador. 

El antcceden"t.e del actual modelo de Se
guridad Social adoptado en los Paises más avanza
dos, podemos encontrarlo a mediados del siglo pa
sado, con las primeras socieda.dcs mutualistas que 
fueron creadas con la idea de ayudarse unos a 
otros de manera mutua, a íin de poder satisíacer-
sus necesidades mfi.s urger1.tes 

ticipar, los trabajadores en 
y JX>steriormcnte Pª.!: 
la dirección econó--

mica de la sociedad e incorporarse de 6sta manera 
a l.a vida política del Estado en todas sus mani-
festaciones, pro~ocando de ésta manera la realiz.:!_ 
ci6n y el. ejercicio de todas sus aptitudes y no -
solo e1 trabajo en las fábricas, en el. campo o en 
cualquier lugar donde éste se real.izara. 

La creación de estas organizaciones, 
1l.ev6 a l.os trabajadores a tomar una conciencia ~ 
de el.ase y a tener una concepci6n bastante acer~ 



da de l.a realidad en ].a que vivían y en cierta -
manera representaba una reacción frente al Estado 

que cada vez adquiría mayores atribuciones, el -
trabajador era l.ibre, pero .<>U l.i bertad estaba con 
dicionada como lo esta ahora por el. determinismo

económico, que se manifiesta en diversas formas -
como l.a inf].ación, · l.a reseci6n, el. desempl.eo, el
subempleo y toda una serie de factores que l.o con 
dicionan, en mayor o menor grado. 

La Declaración Universal de 
chos humanos de 1948, pone de re lievc 

].os Dere-
].a importél!!_ 

cia de la Seguridad Social, cuando sostiene ].o si 
5uient<0:: "Toda persona, como miembro de l.a so-
ciedad tiene dcrcc}10 a ].a Seguridad Social y a -
obtener mediante el. esfuer-L:o nacional. y la coope
ración internacional habida cuenta de la organi-
zacic5n y los recursos de cada estado la satisfac

ci6n de ].os derechos económicos, sociales y cultu 
rales indispensables a su dignidad y al l.ibre de

sarrollo de su personalidad". (5) 

Concebida de l;ste modo la Seguridad So
cial como un derecho inherente de todo hombre, ad 
quiere una jerarquía cada vez mayor, esto se pone 
de manifiesto si consideramos que no'es solo un -

hombre, o un trabajador el que tiene derecho a la 

(5) Guerrero, Euquerio.- Manual. de Ierecho del 
Trabajo. Editorial Porrúa, S.A. México 1975, 
p. Sl.l. 
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obtenci6n de los satisfactores econ6micos, socia
les y culturales, sino los trabajadores en conj~ 
to, el concepto de Seguridad Social visto a tra-
vés de la relaci6n laboral adquiere una vigcncia
plena, porque las características primordiales -
del derecho del trabajo se manifiestan en toda -
su magnitud. 

Las nuevas concepciones del hombre y -

del Estado han cambiado radicalmente con el tran~ 
curso del tiempo, el Estado moderno ha adquirido
una enorme cantidad de funciones, entre las cua
les ocupa lué!ar preponderante la sa.tisf'acción de
las necesidades más apremiantes del hombre, pri~ 
mero resue 1 tas por las mutualidades y asociacio-
nes, que p\.1b,>naban por una mejor distribución de -
la riqueza y una acti~~ participaci6n de los tra
bajadores en la direcc~on económica de la socie
dad, dieron lugar al Estado moderno, lleno de a
tribuciones y contra el cual se levantan las pro
testas de quienes se niegan. a someter la dignidad 
humana y el individualismo a un órgano lleno de
poder con características de gigantismo como lo -
es el Estado moderno, que interviene activamente
en la formación de organizaciones de Seguridad 52_ 
cial. 

IDs principios resultantes de la Revol~ 
ción Francesa, consistentes en Igualdad, Libertad 
y Fraternidad• son el punto de partida y no la -
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meta para la consecución de un r~imen de Seguri
dad Social real y verdadero, perfectamente aplic,!!_ 
do, dentro del cual todos tengan bastante y nin~ 
no tenga demasiado. 

La Seguridad Social como actividad es-
pontánea que se genera en el seno de la sociedad,· 
eñ la cual se manifiesta a través de las mutuali
dades, propicia una mejor forma de vida para la -
totalidad de los trabajadores y tiende a propaga.!: 
se por su caracter:tstica dinámica, generando su -
propia organización y la continua reordenaci6n de 
las relaciones humanas sobre bases m5s justas y -

equitativas. 

El concepto de Seguridad Social, ticne
estrecha relación con la idea de riesgo de ei.cntui!. 
lidad que en un momento dado pudiera poner en pe
li~ro la integridad del trabajador y la rcaliza-
ci6n de su destino, por lo cual la Seguridad So-

cial tiene como fin garantizar a quienes se ven -

afectados por esos rie,;gos, mediante una serie de 
prestaciones ya sea en dinero o en especie, la -
conserva.ci6n de la salud y la posibilidad de po-

der obtener mejores condiciones de vida. 

Finalmente a fin de tener un concepto -

ms real de la Seguridad Social hemos de hacer -
mención a la concepci6n que de la misma tiene --
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Garc:ta Cruz cuando dice "La SegPridad Social es -
tambi~n por na tu raleza una ciencia de aplicaci6n
din~ica, esencialmente experimental; las proposi;. 
ciones, normas y técnicas de que se vale porque -
la estructuran y la ri¿en, se derivan del estudio 
y la observaci6n racional de la realidad social •• 

(6) Es de import.ancia reflexionar sobre és-
ta idea de Seguridad Social, to da vez que hace -
menci6n a la caracter1stica din~ica de las cien
cias de las cuales se vale y entre las cuales se
encuentra, desde luego el derecho y de las rcsolu 
ciones resultantes enunciadas por la Seguridad ~ 
cial, deri•~das del estudio de la realidad social 
porque el ámbito de aplicaci6n del regimcn de Se
guridad Social no es otro que el de la misma so-
ciedad. 

Por ser la Seguridad Social fruto del -
quehacer constante de la sociedad y estar impreg
nada de la caracter1stica din~ica que la distin
gue, es de hacerse notar que en la conformaci6n
de l sistema de Seguridad Social, intervienen di~ 
versas y variadas ciencias que aportan los eleme~ 
tos importantísimos que vienen a desempeñar una -
funci6n vital en la sociedad, podemos citar a la
sociolo~1a como tronco de donde se desprende la -
Seguridad Social, en realidad el caracter social-

(6) García Cruz, Miguel.- La Seguridad Social en 
México.- Tomo I, Editorial B. Costa- Amic Edi 
tor, México 1973 P• 288 -



de ~sta disciplina esta fuera de toda discusi6n,
puesto que la sociedad constituye su propia esen
cia. 

I.a Seguridad Social considerada como 
ciencia forma una unidad integral, que requiere 
como antes 10 señalamos, de toda una serie de fac 
tores y elementos que fonnan y determinan su ftJ!!, 
cionamiento, hacia la consccuci6n de metas comu-
nes, como 10 es la satisfacci6n de las necesida~ 
des del hombre. 

Pero 10 que caracteriza a la Seguridad
Socia1 10 son las leyes o prcmi~sas sui generis, no 
sujetas a reg1amentaci6n estricta y exacta, como
sucede con las ciencias naturales, donde un fen6-
meno se repite invariablemente de la misma manera 
cuando se conjugan los mismos elementos. 

Es por ello que 1a Seguridad Social se
ocupa entre otras cosas, del. estudio de J.os 6ru-

pos estructurales de la sociedad y el analisis de 

los posibles riesgos y J.a forma de cubrirlos, P1"'2. 
curando un equilibrio arm6nico y una redistribu~ 
ci6n equitativa. de los recursos y satisfactores. 

El carácter especial de la Seguridad -
Social hace que un.a vez que ha recibido el concu.!: 
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so de otras ciencias adquiera un caracter in.de-
pendiente, puesto que las necesidades de la soci.=, 
dad así lo requieren, el derecho pC.blico, el de~ 
cho privado, la demografía, las matemáticas, la -
medicina, la antropología y otras ciencias apor--
ta:n. y conforman los principios básicos generado-
res de teorías y doctrinas que permiten obtener -
perspectivas bastantes alagadoras. 

El derecho participa de es.ta nueva cien 
cia medi.ante la reglamentación legislativa adecu~ 
da para conformar un régimen jurídico más justo, -
la demografía, junto con otras ciencias como las
matemáticas, la medicina y la· antropología además 
de la sociología se encargan del estudio del hom
bre en su aspecto cuantitati~~. de salud y socio
logico, aportando los resultados de sus investig~ 
e iones. 

En realidad hablar del campo de la Se
guridad Social, es hablar de las manif'estacio:n.es
de la misma, su campo es bastísimo, porque alcan
za casi todas las actividades del hombre. 

2.- DCCTRINAS Y DEFINICIONES ACERCA 
DE LA SEGURIDAD SCX::IAL. 

Los estudiosos de la Seguridad Social, 
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materia de indudable actualidad han emitido dive¿: 
sa.s teor~as y ,:\efiniciones acerca de este tema -
y en ocasiones han llegado a sostener puntos de -

vista distintos. Sitüación completamente compre~ 
sible y explicable, si tomamos en cuenta la na tu,_ 
raleza intrfriseca de la sociedad, llena de cambios 
y en constante transformación, de ahí que lo con
siderado válido en un determinado momento no lo -
sea en otro tiempo y lu¿ar. 

Las doctrinas sustentadas por di ver.sos
autores como Draz I.ombardo, Ma.rtoni, Pereira, De
la Cueva, Ga.rcS:a Cruz y otros en relación al tema 
de la Seguridad Social, Mgica.mente están susten
tadas .sobre las corrientes que nutren la ideolo~ 
g!a de los mismos y le dan una diferente confo~ 
mación, esto es la forma de a.bordar un problema y 

proponer una solución que ser5 diferente para ca.
da uno, solución que estar~ determinada por la Í!! 
fluencia de una corriente imperante, en quien se
a.voque el estudio de un problema. de seguridad So
cial. 

I.os enfoques que pueden hacerse enton
ces de la Seguridad Social, pueden ser muy varia.
dos, pel'.'D .subsistirá .siempre el principio funda
mental de protección y previsión de riesgos, te-
niendo como fin el interés público a través de la 

adecuada cobertura de los riesgos que privan al 
hombre de 1a salud y de los medios económicos. 
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Toda organizací6n era considerada. como
instrumen to que atentaba contra la individualidad 
del hombre, estimandose que todo organismo colec
tivo restr:ingia necesariamente la libertad indivi 
dual, siendo característica de éste estatus la 
ley de Chapelier a la que hemos hecho mención en
capítulos anteriores. (7) 

Sin embargo estas teorías no consiguie
ron arraigar en la conciencia del hombre, permi~~ 
tiéndole el ejercicio de su libertad dentro de la 
organización de la sociedad y su participación en 
la acti'\ridad económica de donde se deriva su par
ticipación en el nuevo orden social, po11tico y -

cultural. 

Las nuevas teor1as y corrientes po1.1±i
cas tienden a garantizar Ja participación de las
mayorías en los problemas de la sociedad, sobre-
las bases de la libertad e individualidad, requi
sitos sin los ::ual no puede canee bi rse una verdad!;. 
ra vida social, puesto que la libertad solo puede 
ser atendida en funci6n de una cierta ordenación
de las relaciones humanas. 

Ante la problematica del siglo pasaclo,
ideologos como Marx, Engels, Owen, Hobbes así co-

(7) De Ferrari, Francisco.- Ob. cit. p. 55 
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mo Fourier y B1anc se dieron como hemos visto a -
buscar nuevas bases, sobre las cua1es pudiera es
tructurarse una nueva sociedad en una nueva di-
men.si6n de1 Estado y sus funciones. 

La doctrina de la Seguridad Social esta 
constituí.da por una serie de postulados nuevos, 
si tomamos en cuenta que la Seguridad Social sur
ge en el seno de la sociedad como consecuencia de 
su organización económica y social podemos compre!:, 
der mejor su contenido y su import-ante misi6n -
encaminada a neutralizar l1asta donde sea posible
el determinismo económico que ata a los hombres y 

a los trabajadores a quienes con~derte en parte -
del engranaje mayor aCm que aqu61 que esclaviza -
a los trabajadores duran.te el siglo pasado en la
etapa de la Revo1uci6n Industrial. 

la concepci6n solidaria de la Seguridad 
Social ha venido a conformar su doctrina como po
dernos advertirlo en la declaración de Chiles en -
donde podemos advertir, el esfuerzo solidario con 
el fin de abolir la miseria y garant-izar de ésta
manera una vida digna para los trabajadores, de -
ahí que se haga necesaria la participaci6n de los 
mejor dotados economicamente, en beneficio del i!!_ 
terpes pfiblico, con una fundamcntaci6n solidaria
basada en el interés comlin. (8) 

(8) Cbrdini, Mi6uel Angel.- Ierecho de la Seguri
dad Social.Edit-orial Eudeba. Buenos Aires. 
1966, P• 4 
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La trascendencia de la Seguridad Social 
se manifiesta en lo jur~dico, en lo econ6mico y -

en lo social, por cuanto que amplia el cuadro de

garantias de que &>0za el hombre y el trabajador -
en la sociedad, con respecto a lo econ6mico, se -
establecen canales para ].a transferencia de recu_!: 
sos, como antes dejamos asentado de los mejor d2_ 
tados económicamente a los menos protegidos, lo -
que entraña un.a redistribución de la renta nacio
nal y significa una mejor distribución de satis-
factores para la sociedad buscandose de esta man~ 
ra un equilibrio de clases, procurando acortar clJ;. 
ferencias entre las di ver . .,.as clases sociales por
medio de la función redistributiva, actuando asi
como eficaz instrumento de pacificación que pro-
picia mejores condiciones de "--ida que se manifie~ 
tan tanto en asignaciones de dinero como en espe
cie, seguros, servicios mÜdicos, seguros contra -
riesgos, muerte, edad avanzada, etct'!tera, que 1e
permitcn al trabajador un sistema de coberturas -
de riesgos bastante completo. 

La Seguridad Social como producto de la 
sociedad esta condicionada por las manifestacio-
nes más importantes de ~sta, como lo son la polí
tica, la economía y e]. derecho, por cuanto que las 
tres ciencias se encuentran fuertemente vincula-
das a tal grado que Cordini sostiene que la Segü
ridad Social es resultante de diversos factores -
concurren.tes y que son: la política, la econom~a-
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y el derecho. (9) 

El derecho participa por medio de su -
funci6n regul.adora en las estructuras y organis-
mos creados para garantizar al hombre l.a adecuada 
cobertura de los riesgos, funci6n determinante de 
la Seguridad Social. 

El preveer toda una serie de contingen
cias sociales, su fundamentaci6n solidaria y la -
cobertura de los riesgos son funciones de capital. 
importancia de las que participa el derecho. 

Debemos de hacer notar que el sujeto de 
la Seguridad Social puede ser cualquier individuo 
puesto que la Seguridad Social no puede manifes
tarse únicamente como consecuencia de la relaci6n 
de trabajo y los sujetos no siempre son trabaja-
dores y pa trenes. 

El hecho de mencionar esta situación, -
no significa de manera alguna poner en entredicho 
el cá.rácter de derecho de clase de la l.egislaci6n 
laboral, antes bien es una confirmaci6n de su ca
racterística y fundamentaci6n social, puesto que
l.a Seguridad Social. a través de la relación de 

(9) Cordi.ni, Mi~el Angel.- Oh. cit. p. 6 
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trabajo adquiere un doble caracter protector del
trabajador, porque si bien es cierto que todo in
dividuo por el solo hecho de v:ivir en sociedad -
tiene derecho al régimen de Seguridad Social, no 
importando su posj_ción, la ocupaci.Sn o la función 
que desempeñe, cuan.do se trata de un trabajador
el régimen de Seguridad Social se refuerza, por-

que el trabajador tiene como t'inico medio de su~ 
sistcncia su fuerza de trabajo que pone al servi

cio de otro, y por ende se encuentra mtLs despro

tegido, que quien es dueño de los instrumentos de 
trabajo o de los mcrn.os de producci6n, de tal ma
nera que como hemos apuntado el derecl10 del trab!!_ 
jo ·viene a reforzar y apuntalar los principios b,! 
sicos de la Seguridad Social a fin de ~mpliarlos
y complementarlos extendiendo su función protect2_ 
ra de derecho de clase. 

l.a amplitud de la Seguridad Social y la 

actividad derivada del derecho del trabajo se co~ 
plementan. perfectamente creando de ésta manera un 
sistema de Seguridad Social mucho m~s efectivo y

prá.ctico. 

~az Iombardo nos dice con respecto al

derecho de la Seguridad Social lo siguiente "•. ~
la seguridad social es un.a disciplina au~ónoma del 
derecho social, en donde se integran los esfuer

zos del estado y ].a poblaci6n econ6micamen.te ac~ 
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·va., para atender 1os riesgos y contingencias a -
que están expuestos y a aquellos que de ella de-
penden a iin de lograr le mayor bienestar social, 
bio165ico y econ6mico y cultural posible, que pe.!: 
mita a todos una vida cada vez m~s aut~ticamente 
humana". ( 10) 

La anterior dcfinici6n contiene los el!:<, 
mentas a que nos hemos reíerido con anterioridad, 
cuando mencionamos el carácter aut6nomo de la Se
guridad Social, como ciencia que tiende a un me~ 
jor desarrollo integral del hombre en todas sus
manif"estaciones. 

Ia doctrina de la Seguridad Social se -
nutre de nuevas corrientes que incursionan en la 
sociedad buscando la aportaci6n de soluciones vi,!!_ 
bles, a este rcspec~o de Tercera Coníerencia In-
teramericana de Seguridad Social sostuvo que al
tener su origen en la :realidad social y como pro
ducto de las necesidades econ6micas del individuo 
se traducen en una unidad uní versal de protecci6n 
bio-socioecon6mica. 

Autores como Martoni conciben a la Se--

(10). Gonz§.lez D:taz 1ombardo, Francisco.- El De-
rec:ho Social y la Seguridad Social Integral 
Textos Universitarios U.N.A.M. 1973, P• 14 



guridad Social como sin6nimo de bienestar, salud
y todo un sistema de previsión de contingencias y 
riesgos completo, considerando al in.dividuo como
cen tro del sistema y en torno del cual se estruc
tura el regimen de Seguriciad Social. 

1os conceptos de Previsi6n y Seguridad
Social se usan como sinónimos aunque es posible -
establecer distinciones, siendo la fundamental, 
la amplitud que caracteriza a la Seguridad Social 
la previsi6n actúa antes de que se real.ice el he
cho que vulnera o lesiona de alguna manera la in

tegridad del hombre y del trabajador, en tanto -
que la segunda actCia de manera pe:nnancnte en un -
campo de acción mucho mayor, de tal manera que P.2 
demos encuadrar el concepto de previsión social,
den tro del de Seguridad Social, puesto que la pr_;h 
mera es un instrumento de la segunda, que como h~ 
mos dejado apuntado con anterioridad constituye -
una verdadera ciencia. 

El Dr • .Julio Bustos, Marcos Flores y 
Waldo Pereira sostienen asi mismo puntos de vista 
semejantes en lo que se refiere a la distinción -
en lo que se entiende por Previsi6n y Seguridad -
Social, otorgandole a ésta Ciltima el carácter de
ciencia, dada la función que desempefia, siendo la 
previsi6n un instrun1cn to importante al i~al que
los seguros en la estructuraci6n de la Seguridad
Social. 
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Otros estudiosos como Madeira, conside
ran que la Seguridad Social no es otra cosa que .:.. 
la ampliaci.Sn de los seguros, lo mismo afinna Ca.!: 
doso Oliveira, qui~ sostiene que la idea de pre
visi6n social se va ampliando, hasta llegar a ser 
un sistema completo de Seguridad Social. 

El Ilustre maestro de nuestra facultad 
Mario de la Cueva, sostiene que la previsión so~ 
cial comprende la prevenci6n y la reparación del
daño, considerando al seguro como parte de la p~ 
vención que tiende a cubrir las posibles contin
gencias, que se traducen en pérdidas de diversa 
índole para el trabajador crcandole un clima de -
inseguridad. (ll) 

García Cruz considera que la Seguridad
Social es un anhelo del. hombre, de lo6rar los sa
tis1actores necesarios para la cobertura ~atal de 
sus necesidades y la eliminaei6n de los riesgos -
que amenazan al hombre, y al trabajador, tratando 
de abatir la inseguridad mediante un i·égimen de -
Seguridad Social integral. (12) 

Analizadas estas definiciones y doctri-

(l.1) De la Cueva, 
del. Trabajo. 

p. 93 

Mario.- Nuevo Derecho Mexicano
Edi torial Porrea~ ME?xico. l.974-

{12) Garc!.a Cruz, Miguel.- Ob. cit. 332 
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nas acerca de este apasionante tema que es la Se
guridad Social, queda la :interrogante: que el.ase
de actividad es ésta?, partiendo de la premisa del 
ran50 de ciencia concedido a la Seguridad Social, 
la cual nace del hacer constante de la sociedad -
fruto de su caracterlst-:ica din.1mica, podemos apr!:; 
ciar que se encuentra í"ucrtcmentc v:i.nculada al e.:! 
tado para su mejor funcionamiento. 

Por la razón anterior a~unos autores -
la consideran como una act·ividad de servicio públ.;!;_ 
co, por cuanto que es una función que desarrolla
el Estado, aún cuando tambil!n participan los par
ticulares, sin embargo a este respecto, existen -
diversos puntos de vista, dad.a la caracter!.stica
poco moldeable de la ciencia cuya función preten
demos determinar. 

Cordini sostiene lo si.,,>Uiente "I.a Segu
ridad Social en conjunto, no puede considerarse -
un servicio público y que la afirmaci6n en con tr~ 
rio no tiene validez universal". ( l3) 

As!. mismo afirma, que la mayor parte de 
las instituciones de Seguridad Social forman ser
vicios plif>licos sociales, calificandolos de "im-

propios''• sin olvidar la caracter!.stica de indi~ 
dualidad que distingue a la Seguridad Social, co-

(13) Cordini, Miguel Angel.- Ob. cit. p. 10 
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mo una aut~tica ciencia por lo que l.e concede un 
ca.racter mixto a la Seguridad Social. 

En. l.o personal, no consideramos que l.a
Seguridad Social sea un servicio p6b1.ico propia
mente, de acuerdo con la conccpci6n tradicional. -
que respecto a ~stc tema se tiene, sino que se 
trata de un fcn6mcno bastante complejo que surje-
en 1a sociedad de manera espontanea y evoluciona 
con un.a serie de ramificaciones que constituyen -
una red en 1a cual. se entrelazan las institucio-
nes que estructuran el. sistema de Seguridad So~
cia1. 

La organización de 1a Seguridad Social, 
se produce espontaneamcnte como respuesta a 1as -
necesidades más apremiantes del hombre en el .se
no de 1a sociedad, desarrollando el Estado una 
1unci6n consistente en apoyar el desarrollo de 
las instituciones de Seguridad Social. 

En real.idad para poder detenninar de 
una manera m~E; exacta, .si la Seguridad Social es
un Servicio Públ.ico o no, debemos recurrir a tra
tar de determinar cual es el 6rHano que 11.eva a -
cabo la realizaci6n del rt;:gimen de Seguridad So
cial. 

Se estima que cuando el. Estado in.tcrvi~ 
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ne en manera determinante en la íunci6n de la Se
guridad Social, estamos en presencia de un. servi
cio p6b1ico, puesto que entonces si podemos encu.e; 
drarlo dentro de la concepci6n tradicional de se¿: 
vicio p6b1ico. 

Pensarnos que la Seguridad Social, ha -
dach 1u5ar a un nuevo tipo de servicio p!ib1ico, 
que no presenta las características tradicionales 
que detenninan el concepto de servicio p6b1ico, 
ya que la participaci6n de organismos particulares 
en el regimcn de Seguridad Social le da un carac
ter especial. 

l.a actividad del. Estado y del particu~ 
1ar se funden en una sol.a en 1a que el interes -
pl'iblico esta por encima del interes particular,
º de un pequeño 5rupo y la idea de justicia so-
cia 1, ocupa un J.u5ar preponderan te en el. estable
cimiento de este sistema. 

Esta actitud esta en contraposici6n, con 
la otra posible so 1uci6n en 1a cual. el estado 11.!:_ 
va a cuestas toda 1a carga que si¿niíica sostener 
un sistema integral de Seguridad Social. 

Consideramos que la primera posición es 
1a mh aceptable, por cuanto qo..le obtiene el con-
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curso de un. mayor nCímero de :individuos y por ende 
puede a11egarse los medios econ6rnicos necesarios
para. desempeñar mejor su misi6n, asimismo 1a par
ticipaci6n de todos los integrantes de una socie
dad en el rl!gimen de SeguridadSocia1 propicia a1-
íen6mcno de la rcdistribuci6n del ingreso, 1ogrél!!_ 
cb con e1lo que el ideal de justicia social, lle
gue a su cabal realización. 

No obstante lo anterior, 1a participa-
ción del Estado debe ser determinante, puesto que 
debe cumplir la importante misi6n organizadora y
coordinadora, siendo responsable en gran medida 
de la eficiencia del sistema o de la ineficacia -
del mismo. 

El compromiso es del Estado y de todos
los integrantes de la sociedad, principalmente de 
los mejor dotados econ6micamente, manteniendo 
siempre invar:i_ablcs los principios de l:i.bcrtad,
igualdad e individualismo dentro de un socialismo 
en e1 que el inter~s particular esta supeditado -
al interés de la mayor1a, recordemos las palabras 
de Ferrari cuando dice: ''la Seguridad Social es
el socialismo de los hombres que no quieren per
der su libertad". (14) 

(14) I:e Ferrari, Francisco.- Ob. cit. p. 23 
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Como dejarnos apuntado con anterioridad, 
el concepto de Seguridad Social y lo que esto re
presenta hoy en d1a a pa,,;ado por un largo período 
de evo1uci6n, que aún hoy continúa, dada su natu
raleza eminentemente dinámica proveniente de una
sociedad en constante transformaci6n. 

Las mutualidades y la asistencia públi
ca fueron formas de respuesta a las nuevas neces~ 
dades de los trabajadores en los paises eu:ropeos
y en los Estados Unidos de Nortearn6rica, estas -
organizaciones significaban nuevos canales de so-
1uci6n a las necesidades que agobiaban al trabaja 
dor, en v-:i rtud del sistema de explotaci.Sn del qu-; 
hasta la fecha es víctima. 

Li.s raices de la moderna Seguridad So~ 
cial, podemos ubicarlas en los inicios de la mu
tualidad y durante el desarrollo de las mismas º..!: 
ganizacioncs mutualistas. Ante las crecientes n~ 
cesidades de los hombres, estos hubieron de unir
s1.is esfuerzos como Onica so1uci6n posible para -
una existencia decorosa dentro de un marco de re
lativa seguridad, ante el enemigo' común represen
tado por la ignorancia, la explotaci6n y 1a po~ 
za la solidaridad significaba la única posibili-
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dad de sobre vivencia. ( 15) 

Era evidente que e1 concepto de1 Estado 
y sus funciones no l1ab:tan evo1ucionado a1 grado -
de poder actuar cíicazmcnte en este aspecto, por-
1o que fueron los mismos hombres quienes se J.anz~ 
ron a la b6squeda de soluciones más adecuadas pa
ra la satisfacci6n de sus necesidades. 

las pequeñas vil.las y J.as incipientes -
organizaciones como ).os . ~rcmios carecian de 1a -
mi.n.ima seguridad en materia social, puesto que d~ 

pcndian del poder del señor íeudal y solo mante-
n~a.n ~laeiones entre si en materia de comercio,
dependiendo directamente de). señor íeudal, fueron 
sojuzgados, cvitandolc.s hasta donde fuera posib).e 
1a adquisici6n de una conciencia de el.ase, que ~ 
los uniíicara. 

Nace la mutuaJ.idad con el concurso de -
todos 1os individuos de una sociedad, con el fin
de ayudarse mutuamente, repartiendose las cargas, 
con el fin de proteger y ayudar m~s a quienes se
encentran desprotegidos. 

E1 inicio fué d:if1ci1 y modesto, pero -

(15) J:e Ferrari, Francisco. Ob. cit. P• 178 



era evidente que el hecho de enfrentar los prob1~ 
mas de una nueva manera, pre.sentando un frente C;2. 

mlin a los problemas estos habrlan de ser resuel
tos y dar resulxados, como la estructuraci6n de -
organizaciones y de insti1:ucioncs más avanzadas,
que se expandieron y perdieron su ca rae ter regio
analista, llegando a un número cada vez mayor de

ciudades y provincias. (16) 

Este proceso fué interrumpido temporal
mente por el estallido de la Revo1uci6n Francesa, 
donde la libertad e individualidad del hombre 11.=, 
vadas a un extremo peligroso, dieron lugar a su -
aislamiento de la sociedad y de los principios b,! 
sicos de convivencia. 

La Asistencia Pública vino a ser un se
gundo empuje, que comprometía al Estado a una ma
yor participación m~s activa, dejando atrás al e~ 
tado gendarme. 

El mutualismo obtuvo de esta manera un
nuevo impulso, que vendría a traducir.se al e<v0lu
cionar en lo que actualmente es la ?eguridad So
cial, una ciencia aut6noma, cuyo íi.n: .sobrepasa en 
mucho los principios del mutualismo,. de simple 

ayuda, para convertirse en algo más, en un siste
ma completo que abarca la previsión y la repara--
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ci6n de1 daño en todas sus fo:nnas posib1es, me-~ 
diante instrumentos acordes a 1as necesidades del. 

hombre. 

Las sociedades de socorro y las mutua
l.idades prolif'craron porque como hemos señalado,
parten de l.a ayuda desinteresada, teniendo como -
fin 1a superaci6n de los más pobres. 

La evoluci6n de las mutual.idades dió 
lugar a instituciones como el seguro, instrumen
to importan te para la prcvisi6n de l.os riesgos. -
E1 seguro represen ta un instrumento de vi tal im
portancia en la estruci:uraci6n del sistema de Se
guridad Social, porque por medio del seguro se 
cumplen f'unciones de bastante importancia como lo 
es la prcvisi6n y la rcparaci6n del daño. 

Hechas estas consideraciones de carác
ter general, podemos iniciar el estudio de l.a Se
guridad Social en aJ¿unos Paises como España, Ru
sia, Estados lhidos de Norteam~rica, Uruguay y -
Argentina. 

España cuenta con una serie de insti tu
ciones que integran el esquema de Seguridad Social 
fo:nnado por la Asistencia General, Asistencia Pr;!, 
vada, socorros y auxilios, así como seguros sobre 
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enfermedades, accidentes de trabajo, muerte y un.
r~gimen de pensiones y e1 derecho a lugares de ....:...... 
descanso y a la vivienda decorosa, siendo su fin~ 
ciamiento a través del Estado y de la Asistencia
PGblica, existiendo disposiciones al respecto co
mo 10 es la ley del 29 de diciembre de 1910 que -
fija un impuesto especial, para el financiamiento 
de un mejor sistema de Seguridad Social. 

También son di@"las de mencionarse la --
Ley de Accidentes de Trabajo del 8 de Octubre de-
1922 y l.a de 10 de Septiembre de 1917 que concede 
incentivos fiscales a instituciones de beneficen
cia, a hospitales y asilos. 

Con respecto a la vivienda tenemos la -
Ley de 12 de junio de 1911 y un subsidio a fami-
1ias que tengan m~s de ocho hijos 1eg1timos. 

En materia de seguros podemos mencionar 
la Ley de 21 de enero de 1921 referente al retiro 
obrero y a la pensi6n, as1 como el. seguro de ma
ternidad de 22 de marzo de 1929 (17). 

(17) 

Alemania, al hablar de la 1egisl.aci6n -

Cerda y Richart, 
y l.a Asistencia 
Mgxico, 1973 P• 

Baldomeru.- I.a.s Cooperativas 
Social, Editora Naciona1. --
11 
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1abora1 de éste país se hace ine1udib1e referirse 
a la constitución de We:imar de Agosto de 1919, 
una de l.as m~s avanzadas de su época y pionera 
junto can la C.Onstituci6n Mexicana de 1917 en e1-
reconoc:imiento de l.as 1l.amadas garantí.as socia--
1es. 

Estas garant!as .social.es fueron el.evadas 
a rango constitucional., formando todo un cap1tul.o 
en la Consti tuci6n Al.emana y en l.a Mexicana. 

Habiendo sido el. cancil.l.er Bismark el. 
primero que introdujo el. régimen de l.os seguros 
en la 1egisl.aci6n Al.emana, en l.o que se refiere 
a accidentes profesional.es, enfennedad, invalidez 
y edad avanzada, procurando mantener la capacidad 
activa del trabajador, en beneficio de una econo
m~a rn~s sana. 

la Constituci6n de Weimar establece ~
por primera ocasión en una legislación europera -
una. serie de disposiciones de orden social. que 

conforman el. capitulo quinto, en el cual se asi~ 
tan l.os principios de libertad de contrataci6n y
en los a.rt1cu1os 161 y 162 se previene el ré5imen 
de Seguridad Socj_al, consagrando el derecho al 
trabajo y el. seguro del desempleo, permitiendo a-
1os obreros ·ia. participaci6n junto con los patr"2_ 
nes en los procesos de fijación de salarios más -
remunera.dores a trav~s de consejos. 
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I.a Rep6blica Federal Alemana a partir -
de su Ley Fundamental de 1949, ha expedido una -
serie de leyes protectoras de los trabajadores, 
aoo cuando a~unos autores sostienen que son ba

ses diferentes las que sostienen a la nueva legi~ 
laci6n lalx>ral Alemana, lo cierto es que el espí
ritu que alent6 a la constituci6n de Wcimar prcv!!_ 
lece, prueba de ello son la ley del Trabajo a do
micilio, la Ley de Artesanos, la Ley Sobre Tribu
nales de Trabajo y en materia de Seguro Social. -
(18) 

At'in cuando la nueva legislaci6n laboral 
alemana no forma un sistema ordenado de Seguridad 
Social, son dignas de mencionarse las garantías -
establecidas en dicha legislación, con respecto a 
la libertad de contrataci6n a que antes nos refe
rirnos, la facultad de intervenir en la organiza~ 
ci6n a las empresas y el reconocimiento de los se 
guros, la nueva orien taci6n de éste derecho so--
cial protector de los trabajadores, se manifiesta 
en mejores condiciones de trabajo y sistemas de -

Seguridad Social integral. 

Rusia, 
de i!stc trabajo, 
tida y principio 

como hemos sostenido a lo largo
el socialismo es el punto de pa.!: 
inspirador de la Seguridad Social 

(18). De Buen l.ozano, Nestor.- Ob. cit. p. 230 
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de ah~ que se haga necesario el estudio de la le
gislaci.6n laboral y el analisis de las insti tuci.2, 
nes de Seguridad Social, en el Pa!.s en el cual -
la ideolog1a socialista comunista, ha significado 
una fonna de ,~da, sobre premisas establecidas C.2, 
mo consecuencia de un largo per!.odo de consolida
ci6n de poder pol1tico. 

La. sustituci6n de las antig•.ias estruc-
turas zaristas implic6 una nueva legislaci6n y en 
materia laboral esta necesidad se manifest6 de m!!_ 
nera inobjetable. 

La Constituci6n Rusa, establece en su -
primer capítulo la caractcr1stica que lo determi
na como Estado socialista de obreros y campesinos 
quienes ejercen el poder a tra~s de los 6rganos
p:reviamente determinados. 

El trabajo es considerado como un deber 
y una honrra y los Planes del Estado constituyen -

el instrumento fundamental del socialismo, conce
di.endo a los trabajadores el derecho de participar 
en la regulaci6n del trabajo en lo que se refiere 
a condiciones, .la posibilidad de ingresar a cual
quier clase de trabajo y libertad de establecer -
relaciones de trabajo as!. como el cese de las -
mismas, el pago de 1os salarios sin descuentos, y 
algo fundamental como 1o es el establecimiento del 
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Seguro Social a cargo de l.as empresas y sin nin
guna responsabil.idad para l.os trabajadores, l.a -
parti.cipaci6n de estos en l.os pl.anes de trabajo,
y metas a al.canzar constituyen l.a parte medular -
de l.a l.egisl.aci6n l.aboral. en ~ste País social.is
ta. (l.9) 

Dcri vado de l.a 1egisl.aci6n sobre las ~ 
cuestiones antes mencionadas, l.as pensiones e in
demnizaciones ocupan un 1ugar importante dentro -
del. Sistema de Seguridad Social. sovietice, por 
ejempl.o se establece tma pensión consistente en-
tre el. So'i~ y el 60?~ del sal.a:rio devengado por el.
trabajador para todo nquel. que tenga cincuenta -
años de edad y que haya trabajado veinte en trab~ 
jos difíciles, prutegiendo a la mujer de manera -
especial en el aspecto de la maternidad, señal.an
do una pensi6n de 300 rublos como sal.ario, m~s 32 
para vestir al hijo y 45 rublos m~s para lactan~ 
cia. (20) 

Dada 1a estructura de ~ste País, c1 ré
gimen de Seguridad Social en menos del. Estado se
maniíiesta en casi todas las actividados, lo que
se traduce en. un clima de Seguridad para el. trab.2;_ 
jador. 

E.U.A., la l.egisl.aci6n laboral. Norteam.;_ 

(l.9) lb Buen lozano, Nestor, Ob. cit. p. 198 
(20) Loe. cit. 



l.11 

ricana esta a 1a al.tura de 1as mejores del mundo 
sobre todo en 1o que se refiere en materia de Se
guridad Social. y en especial. a 1a prevenci6n y -

atcnci6n de 1os riesgos a través de 1os instrum~ 
tos de 1a Seguridad Social., tan importantes como-

1o son 1os seguros, situaci6n completamente explá_ 
cable si tomamos en cuenta el acelerado desarro-
llo econ6mico de este País y los problemas que e~ 
to trae nparejado entre otras cosas del aumento -
de los riesgos, derivados de rm desarrollo ccon6-
mico bastante importan te. 

La conjunci6n de los elementos necesa-
rios para la producción como lo son la abundancia 
de materia prima, mano de obra calificada y capi

tal disponible, propiciaron el desarrollo sostená_ 
cb de la economía de este País que habría de re
flejarse en un adecuado sistema de Seguridad So-
cial. 

Al t~rmino de la Primera Guerra Mundial 
se manifest.S una nueva tendencia, los obreros co
menzaron a luchar por mejores condiciones de tra
bajo a pari;ir de una libre contrataci6n, sur~ien

do de esta manera las grandes organizaciones de -
obreros, que habr1'.an de ejercer una enonne pre-
si.Sn en 1os futuros movimientos e.-i. pro de condi-
ciones de trabajo cada vez m~s favorables, agru-

pandose en 1a llamada Arn~rican Federation of La.-
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labor, cuyas siglas eran (A.F.L.). (21) 

La deprcsi6n que se present.S a partir -
de 1929, provoc6 una dramatica situaci6n, co1oca!!_ 
do a doce millones de personas cesantes sin trab!!, 
jo y en la m~s completa de las miserias. 

Como consecuencia de la situaci6n des~ 
crita el ~bicrno hubo de buscar soluciones ade-
cuadas para enfrentar la crisis, siendo una de 
ellas el ''New Deal'', estableciendo un control de
la. moneda y los bancos, fomentando el crédito a -
los industriales, dando ayudas a los agricultores 
as~ como estímulos a las empresas, el derecho de
contrataci6n colectiva y algo importantlsimo la -
Seguridad Social para los grupos desprotegidos -
con problemas de dependencia econ.Smica, desocupa
ci6n y pobreza. 

Las disposiciones an. teriores vinieron a 
robustecer la conciencia de clase de los obreros
norteamericanos, proliícrando de ~sta manera los
s:in.dicatos y asociaciones de trabajadores, íruto
de este proceso asociativo es 1a Cornisi6n para 1a 
Organizaci6n Industrial., (C.I.O) 

(21) ~ Buen "Lozano, Nestar.- Ob. cit. P• 243 
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A1 t~nnino de 1a Segun.da Guerra l\Undia1 
1a so1idaridad de los trabajadores se ma.nifest6 -
en 1a pugna por mejores salarios y condiciones ~ 
nerales de trabajo m~s justas, se produjo enton
ces la fusi6n de las dos organizaciones más gran
des e imp:>rt-antcs Ja A.F.L. y la c.I.o. en una S!:?., 

1a 7 sin cmbar50 siguen existiendo s:incli.catos ind!:, 
pendi.entes de trabajadores, que fonnan organiza
ciones libres de cualquier compromiso de car~cter 

poH.tico (22) 

El extraordinario desarrollo actual de 
ese Pa~s, les ha permitido a los trabajadores sa-
1arios bastante altos, en comparaci6n con 1os que 
obtienen trabajadores en otros paises, pero las -
uti1idades de las gran.des compa.fi1as son fabulosas 
sobre todo de las transnaciona1cs que in traducen
ª los Estados Unidos una gran cantidad de divisas 

A tal grado han crecido los sindicatos
y asociaciones, q.ae las grandes contrataciones se 
l.leva""l. a cabo a nive1 de directores de grandes -
empresas y los poderosos sindicatos de trabajado
res. 

El. financiamiento del r~gimen de Segur.!, 
dad Social esta a cargo de los par±icu.l.ares y del. 
Estado, este intervien~ en la coord:inaci6n y 1.a -

(22) De Buen I.ozano, Nestor. Ob. cit. p. 250 
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estructuraci6n del avanzado sistema existente en
esta materia. 

Los campos de la Seguridad Socia1 abar
can diversos aspectos, desde riesgos de trabajo,
muerte, cesant1a, por edad avanzada, planeaci6n 
fami1iar, :incapacidad y desocupaci6n. 

El sistema es bastante comp1eto, porque 
prevee casi todos los casos y las prestaciones -·
tanto en dinero, como en especie son considera
bles y apegadas a la realidad económica, por lo -
que cumplen verdaderamente su funci6n protectora. 

Por concepto de maternidad se concede-
una subvcnci6n por parte del Estado en un 40% a 
un 66% del salario. (23) 

El sistema de subvenciones funciona con 
respecto a varios ~lones, en los cuales la Se
guridad Social se manifiesta de esta manera, com
plerbentaridose las subvenciones con los seguros y

la asistencia pGblica. (24) 

(23) Cerda y Richard, Baldomero.- Ob. cit. p. 17 
(24) Burns, Eveline M. Seguridad Social y Acci6n

PGblica. Editorial Limusa-Wiley, S.A~ ~xico 

1965. P• 35 



115 

Argentina, al igual que 1a mayor1a de -
los paises latinoamericanos cuenta con un r~gimen 
de Seguridad Social fragmentario, derivado >de -
un.a serie de leyes y disposiciones entre las cua
les no existe coordinaci.:Sn adecuada que permita -
establecer un sistema coherente, como ejemplo de
disposiciones aisladas, podemos citar el. seguro -
de maternidad de 1 afio de 1934 y 1as disposiciones 
referentes a jubilaciones, servicios gremial.es y
obras .sociales. 

Siendo caracter1stica de 1os seguros -
su participaci6n en casos particulares, por 
cuanto que solo son aplicabJ.es a determ:inadas pe.!: 

senas o grupos limitados y referentes a solo cie.!: 
tos :riesgos, se puede apreciar una falta de sist~ 
matización en materia de Seguridad Soc:i_al.. 

La Constitución Argentina contiene en -
sus Articulo"> 14 bis y 67 inciso segundo, las di_::: 
posiciones relativas a la Seguridad Social, f"acu_! 
tando al Congreso para legislar sobre esta ma-te
ria. (25) 

Sin embargo en materia de Asistencia PQ. 
blica, se presenta la concurrencia tan to del Est~ 
do como de los particulares, desarrollando el pr.!_ 
mero una función de p1anificaci6n y una pol1tica-

(25) Corclini, Mi5uel Angel.- Ob. cit. p. 33 
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coordinadora de los elementos que la integran, no 
obstante 1a constituci6n no establece que sea 
una funci6n obligatoria del Estado, ra.z6n por la 
cual la participaci6n de los par±iculares se man,!. 
fiesta en la administraci6n de los seguros, pero
siempre con la participaci6n del Estado. 

En virtud de no existir un c6digo de ~ 
Seguridad Social, la 1egi.slaci6n sobre la materia 
se encuentra dispersa, presentando un aspecto 
fragmentario como lo hemos señalado, siendo ade~ 
m~s confuso y parcial puesto que al carecer de una 
ordenada planeaci6n y planificaci6n no cumple 
eficazmente su misi6n. 

Entre los organismos encargados de im~ 
partir la Seguridad Social podemos mencio~ar, 
e1 Consejo Federal de Seguridad Social que tiene
como funci6n, coordinar el sistema desarrollando 
actividades de investi¿aci6n y estudio. 

Estan facultadas tambi(!n para emitir -
leyes sobre esta cuesti6n, las Cajas de Asignaci.2, 
nes Familiares, convirtiendo.se en fuentes de la -
Seguridad Social, al igual que los Convenios co
lectivos de Trabajo por cuanto que en las contra 
taciones pueden pactarse una serie de garan~as,
que proporcionen al trabajador una cierta Seguri
dad, sobre bases mmimas en. favor de la clase tr~ 
bajador-a. 
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CAPITULO III 

ORIGENES Y AN'IECEDENTES DE LA .<::EGURIDAD SOCIAL 
EN EL DERECHO DEL TRABAJO MEXICANO 

El estudio de laScguridad Social en -
nuestn:> país ha adquirido un :fuerte impulso que a 
cincuenta y nueve años de la Constitución de 1917, 
aún el régimen de Seguridad Social mexicano pres<!!! 
ta algunas :facetas con posibilidades de per:feccio
mamiento, al igual que toda obra. producto del hom
bre. 

El orig•~n de la Seguridad Social, no -
puede ubicarse sino !-.asta la prumulgación de nues
tra. actual constitución política, en la cual como
hemos dejado señalado, en puntos anteriores se in
cluyó por vez primera, un capítulo referente al -
trabajo y a la previsión social, que proyectó sus-
logros hacia mejores condiciones de vida de los 
t ra. bajado re .s. 

Bastenos recordar, que hasta el moví-
miento revolucionario de 1910, los trabajadores 
carecían, casi por completo de garantías,así fue 
ran mínimas, sinedoles negado cualquier derecho 

que pudiera corresponderles como seres humanos 

y como trabajadores. 
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Las legislaciones anteriores como las -

Leyes de Indias, los decretos de Morelos, la Cons
tituci6n de Cadiz y la Constituci6n de 1857 y en -
especial su artículo quinto, no formaban en reali
dad un régimen de Seguridad Social, sino una serie 
de disposicionüs aj s1adas pn:, tec1nras de los tra-

bajadorcs en detcrminaclos aspectos, lo misno puede 
decirse del Plan del partido Antirrclcccionista y
el plan de San Luis de Francisco I. Madero, que -
representaban el verdadero sentir de los trabaja
dores por mejores condiciones de vida, pero no pa
saban de ser un conjunto de garantías que f'ormaban 

part-e 
nes y 

da des, 
recho. 

de un plan de acción, a 
proyectos, lejos aún de 
pero cerca de la razón 
( 1) 

nivel de declaracio
cris tal izar en reali 
y apoyadas en el de-

El derecho del tr-J.bajo ob-fuvu su recen~ 
cimiento, como derecho de clase a partir de la -
const-:i tución de 1917 es a partir de entonces y coE 
cretamente del artículo 123 que conf'orma el capí
tulo del Trabajo y de la Previsión Social de donde 

comienza a estructurarse el régimen de Seguridad -
Social Mexicano. 

Al adquirir toda su importancia y reco

nocimiento el derecho del trabajo mexicano, comieE 
za su función protectora y la promulgación de una

serie de leyes y reglamentos que vienen a ampliar
el marco de la Seguridad Social, como ejemplo de -

( 1) Fabela Isidro.- Documentos Históricos de la ~ 

Revolución Mexicana. Tomo V. Editorial Jus.S.A. 

México. pp. 211-3'). 
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1o anterior podemos mencionar la Ley Federal del.
Trabajo, y una serie de instituciones derivadas -
todas ellas del artículo 123 constitucional que -
intentan con:figurar un régimen de Seguridad Social 
integral.. 

El Dr. Mario de la Cueva pone de mani-
:fiesto lo que este nuevo derecho significa cuando-
dice: "El derecho del trabajo son. los nuevos dere
chos de la persona human.a paralelos y base sin la.
cual no son posibles los derecho .s del hombre". ( 2) 

En capítulos anteriores, hicimos men-
ción de las leyes de Indias como precursoras de -
los modernos sistemas de Seguridad Social, aún --
cuando no fueran otra c..osa que un. catálogo, donde-
se contenían una serie de garantías en :favor del -
trabajador que no llegaron a tener Ull.a -..rigencia 
eícctiva y completa en la Nueva España. 

Al igual que en Europa, los gremios y -

las asociaciones signiíicaron los conductos a tra
vés de los cuale:s, los trabajadores se agruparon -
para 1a dc:f'cnsa de sus in1.e reses. 

La Constitución de Apatzingan y "Los -
.sentimientos de la Nación" enunciados por Morelo~ 

(2) De la Cueva, Mario.- El Nuevo Derecho Mexicano 

del Trabajo, Ed. Porrúa. S.A. México, 1974 p.38. 
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:r-ecogie:ron l.os puntos el.aves para un régimen pro
teccionista del. trabajador. 

La 1egis1aci6n floreciente derivada 

de estas leyes fundamentales provocó lllla mejoría -
en l.as condiciones de trabajo y una unión más es-

trecha entre los trabajadores. 

El congreso constituyente de 189'>-1857-

significó llll paso adelante ya que la teoría indi
vidualista y el ideal libertario que lo alcntaron
se plasmó en la Declaración de Derechos. (3) 

narse el 
"Ley del 

Dentro de esta época es digno de mencio 
''Esta tu to provicional del. Imperio y la -
trabajo del Imperio", desde luego durante 

el. imperio de Maximilia.no, lo que nos demuestra. el. 

carácter progresista del. emperador, víctima de -
l.as circunstancias y del engaño por parte de quie
nes le hicieron venir. 

El proceso de Evolución del. derecho del. 
trabajo, hizo que este alcanzar un rango, superan
do las limitaciones que lo ataban. al. derecho ci--

{3) Vera Estañol J.- Historia de la Revolución Me
xicana. Editorial. Porrúa. México. 1967, p. --

63. 
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vil. y al. triunfo del. partido l.ibera.1 y caida del. -
Imperio, Juarez hubo d~ iniciar una restructura-
ción de l.a econom~a mexicana, y el. Dr. Nestor de -
Buen Lozano nos dice que a fines del. sigl.o pasado
existían 99 fábricas textil.es, val.uadas en nueve -
mi11ones de pesos, 9214 ta11ercs, 258,458 husos ,
siendo el. Distrito Federal el. l.ugar que registraba 
una mayor concentración industrial con ;72B fábri
cas, en las cuales trabajaban 16,800 personas, con 
una inversión de varios millones de pesos y una -
producción de 29, 713, 355.00 millones de pesos, 
pagando seles alas trabajadores salarios verdadera
mente miserables entre 18 y 37 centavos al día pa
ra los campesinos a quienes tenía un pedazo de -
tierra y a los peones un real y una ración semana.

ria de maí·z,. también se les daba un lugar para que 
babi taran y en ocasiones una fracción de terreno -
para que sembraran írijol o maíz. 

En relación con las fábrÜcas tenemos ~ 
que el salario íluctuaban en 18 y 75 centavos dia

rios, las jornadas de trabajo eran exces:ivas y ge
neralmente se desmpeña.ban en l.ugares insal.ubres y

peligrosos, como en el caso de l.os tra.baj adores de 
1.as minas que no contaban con equipos: adecuados,
y carecían de medidas de seguridad para el desem
peño de su trabajo (4) 

(4) De Buen Lozano, Nes-tor.- Derecho. del Trabajo.
Editorial Porrúa, S.A. México, 1974.- p.p. 279-
280. 



122 

Como consecuencia a éste sistema de ex

plotaci6n sistemática, y voraz por parte de los P.!!; 
trones que gene ral.mentc estaban representados par
las grandes compañías extranjeras y l.os gran.des t~ 
rratenientes tanto extranjeros como nacional.es. -
El Gran círculo de Obrero .s que era una organizaci6n 
de Trabajadores, elaboró un reglamento, primer in
tento de contrato colectivo que no l.l.cg6 a tener -
vigencia, con éste documento se buscaba. elevar -
el nivel. de vida de los trabajadores, mejorando su 
condici6n .social, mediante una protccci6n adecuada 

contra l.os expl.otadores, manténicndo una uni6n -
real de todos l.os trabajadores para l.a mejor sati~ 
facci6n de sus 11.ecesidadcs, proporcionandol.cs una
instrucción adecuada en rel.aci6n con l.as artes 

y al.gunos oíicios. 

Los principios .sostenidos por el. Gran 
Círcul.o Reíormista y l.a Gran Confcderaci6n de As::>

ciaciones de Obreros Mexicanos, forma:ron parte im
portante de l.os dos Congresos de Obreros cel.ebrn.-
dos en l.876 y 1880 respectivamente, provocando un.a 
serie de reacciones entre los trabajadores, estos
.serían los antecedentes de las importantes y sig-
niíicativas huelgas de Cananea y Río Blanco. 

Es evidente que toda esta serie de le-
yes, decretos y dem~sdisposiciones de carácter la

boral no significaban en modo alguno un sistema -
de Seguridad Social, puesto que esta. serie de dis
posiciones aisladas no eran otra cosa que declara-
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ciones o mandatos en que contadas ocasiones se cum 
plian, ya que la mayoría de las veces no se obser
vaban en raz6n de lacondici6n econ6mica, política

y social del País. 

Las huelgas de Cananea y Río Blanco a 
las que hicimos rnenci6n en capítulos anteriores, 

vinieron a forta..1ecer la conciencia de clase de -
los trabajadores, como consecuencia de la terrible 
:represión del Estado a través del ejército. 

El programa del Partido Liberal, cons
tituye el basamento idcologico del art:í.culo 123 

de nuestra Carta !\!agna, por cuanto que aborda una

serie de situaciones derivadas del trabajo, como -
lo son las condiciones bajo las cuales debe desem
peñarse abarcando todas las facetas de la :relación 
laboral como Lo son: la jornada de trabajo, el sa
lario, descansos, derecho de asociación etcétera. 

Son notables los derechos sociales con
sagrados en éste documento, entre los que son dig
nos de mencionarse 5 el derecho de los trabajadores 

para constituir sindicatos, el derecho de huelga,
la protección a los niños y a la mujer que traba-
jan esta obra en la que colabora.ron de manera bri

llante los hermanos Flores l\llagón, fué enarbolada -
como bandera del movimiento revolucionario encabe
zado por Francisco I. Madero, y provoc6 que el mis 
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mo adquiriera pronto una gran fuerza, puesto que -
el. programa de1 Partido Liberal, recogía l.os anhe
l.os de los trabajadores y pl.asmaba l.as condiciones 

por las que tanto habían 1ucha.do. (5) 

La. obra l.egisl.ativa. prc-constituciona.1 7 

esta compuesta por una serie de l.cyc.s y decretos -
promulgados por los gobernadores de los estados -
de l.a república, como ejemp1o podemos citar el. de

creto dado por el. gobernador de San Luis Potosí, -
General Eulalia Gutiérrcz, que estableció sal.arios 
mínimos y jornadas de trabajo, así como 1a pro hi-
bición de tiendas de raya y dcc1aró inembargab1es-
1os salarios. (6) 

En Aguasca1ien.tes .se est=bl.eció una. jo..!: 
nada de trabajo de nueve horas, descanso semanal. y 
la prohibición de hacer reducciones o descuentos -
al. salario. En Tabasco .se estableció una jornada-

de trabo. jo de ocho horas y se cancel.aron todas 
las deudas anteriores contra.idas por 1os trabaja-
dores, en tanto que en Vera.cruz se expidió 1a Ley

de1 Trabajo del estado de 19 de octubre de 1914, 
que recogía todos 1os 1ogros obtenidos en materia-

de .sal.arios mínimos, jornadas de trabajo, desean so 

semanal., reorganización de 1o.s tribunal.es del tra-

(Sj Trueba Urbina. Alberto.- Nuevo Derecho del TX::! 
bajo. Editorial. Porrúa, S.A. México. 1975. p. 

3-
( 6) De Buen Lozano, Nestor. Ob. cit. p.p. 300-303 
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bajo denominadas " Jt.mtas de Administración Civil.'..'.. 
y 1a ob1igación para 1os patrones de proporcionaI"
asistencia médica, a1imentus y sal.arios a trabaja

dores eníermos por riesgo de trabajo, esto es pen
siones por incapacidad. 

En el. Distrito Federal. 1a legis1ación -
laboral., estuvo un tanto atrasada en rc1aci6n con-
1os importantes 1ogros conseguidos por los t-raba.j_!!; 

ck:>res en l.as ciudades de provincia, puesto ql.t3 
en el Distrito Federal. el derecho del trabajo que
dó aún encuadrado en ccic;;:-t<. manera dentro del de-
recho civil, siendo lo rn<'is notable el proyecto Zu
baran, que reglarnc.n-t:ab..• el con1-rato co1ectivo de-
trabajo y ]_a asoeiaciór. profesional, pasando por -

alto sin embargo el derecho de huelga. 

En Yueatán la obra legislativa íué una

de las más avanzadas del País a este r<::specto po
demos decir que la Ley de 14 de Mayo de 1915 creó
.el Consejo de Conciliación y el Tribunal. de Arbi-
trajc, igualmcnt·e es de importancia la Ley del ll.
de Diciembre del. mismo año, llama.da Ley de1- Traba
jo en la que se conte:nían entre otras garantías ei 
establecimiento de las Jt.mt:as de Conciliación y el 

Tribunal. de Arbitraje, así como el departamento -
del. Trabajo, las dos primeras dos se constituían -
en forma tripartita, también se reconocían las 
asociaciones profesionales y .se establecía una re
glamentación para los contratos de ejecución, se -



rechazaba el derecho de huelga, accptandola .solo -
en casos extremos, ya que se prefería el arbitraje, 
así mismo se señalaban los riesgos profesionales y 
algp muy importante, la prev:isi6n socia1. 

En el estado de Coahuila la Ley del Tr~ 

bajo :fué promulgada el Z7 de Octubre de 1916 y -
fué una reproducción del proyectu Zubaran que se -

presentó en el Distrito Federal. (7) 

Este ambiente nuevo de l ibcrtad propi-
ci6 la proliferación de los sindicatos y grupos -
de trabajadores que bajo d:if'erentcs nombres se -
agruparon en diversas organizaciones como la Unión 
de Linoptistas Mexicanos, La Confederación Tipogr~ 
fica Mexicana, la Confederación del Trabajo, la -
Unión Minera Mexicana y la Casa del Obrero Mundial 
que desempeñó un papel importantísimo así como el
grupo Luz que surgió de ésta últ-ima. 

En estas condiciones el gpbicrno de -
Don Venustiano Carranza, se encontr6 con un mosai
co de legislaciones, ya que cada estado tenía sus

leyes y autoridades del trabajo, careciendo toda -
esta legislación de una sistematización, de una -

codificación y de una fuente constitucional de -
la cual se derivaría la Seguridad Social por lo --

(7) De Buen Lozano, Nestor~- Loe. cit. 
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tanto no existía 1ormalmente,aún cuando de hecho-
existieran una serie de disposiciones en las que -
se determinaban un conjunto de garantías, como sa
larios mínimos, jornadas de trabajo, días de des
can so, no reducci6n ni descuento en los salarios~
protecci6n a mujeres y niños que trabajan, así co
mo el derecho a la prcvisi.ón social. 

Est-o.s 1ueron los orígcne .s del moderno -
sistema de Seguridad Soci~l que vendría a plasmar
.se en el artículo 123 de nuestra constitución, 1o.,!: 
mando el título sexto denominado " del Trabajo y de 
la Previsión Social". 

La Seguridad Social mexicana, tiene .sus 
antecedentes en la legislación laboral antes men-
cionada, por cuanto que constituycn¡los primeros -
es1uerzos en serio de con1ormar un .sistema de Se~ 
ridad Soci.al, que como antes hemo.s sefialado cris-
talizaría en la Constitución de 1917. 

1.- FUEN'IES LEGALES .DE LA SEGURIDAD SJCIAL EN El.
DERECHO POSITIVO MEXICAN o. 

La Seguridad Social, hemos sostenido -

con anterioridad surge del hacer constan te de la -
sociedad en forma espóntanea y con el fin de sa
tisface:r l.as necesidades más apremiantes de l.a mi~ 
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ma, pero una vez que los atisbos de l.a Seguridad-

Social. se maniíie stan en un conjunto de disposici~ 

nes protectoras del tra.baj ador, el hombre debe -
real.izar una adecuada sistematizaci.6n y organiza-

ci6n a fin de obtener un provecho mayor y consti-

tuir un régimen auté1•tico de Seguridad Social., 

puesto que la 1onn.-.. en que~ la sociedad trata de re 

solver sus problemas empíricamente, esto es sin 
una adecuada organización que le permita un buen -

aprovechamiento de sus recursos da lugar a la 

aparición de la inseguridad, poniendo en peligro 1.a 

convivencia de los hombres en la sociedad. 

En el derecho positivo mexicano, exis-
ten una serie de disposiciones de carácter cons--

titucional y leyes reglamentarias que constituyen

las fuentes legales de la Seguridad Social, esto -
es, los enunciados de donde se derivan todo ese -

conjunto de garantías que const-ltuyen el régimen -

de Seguridad Social. 

Esas disposiciones a que hacemos refc-

rencia esta.n. contenidas en el artículo 123 de nue2 

tra. constitución, que integra el capítulo denomin_!!: 

do del trabajo y de la Previsi6n Social, así como-

la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro So

cial., además de la Ley del Instituto de Seguridad

y Servicios Socia.les de l.os Trabajadores del Esta

do. 
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En re1. aci6n con 1 as disposiciones con t_!; 
nidas en e1 artículo 123 constitucional., podemos 
establecer cuestiones referentes a1 derccno indiv~ 
dual de cada trabajador, a1 derecho colectivo del
trabajo y e1 derecho procesal. del mismo. 

Con respecto al pr:imero, podemos hacer
menci6n a la jornada máxi.ma de trabajo de och:> ho
ras durante el día y de si.etc horns para el trab2; 
jo nocturno,. la prohibición de laborar en lugares
insal.ubrcs o peligrosos, el trabajo de los menores 
de dieciseis años y el. descanso semanal. 

En materia de salarios se estipula que
los salar:ios mínimos general.es, deberán ser suf:i.
cientc:.s para satisfacer las necesidades del i:raba

jador y su famil.ia en 1:.odos los órdenes, exccptu~ 
do el salario de embargo compensaci6n o descuento, 

reconociendosc el derecho que tiene el trabajador
a 1 a participación en las utilidades y el pago de1 
salario en moneda del curso lega1 únicamente, es-
ta bleciendo así mismo que el trabajo desempeñado -
fuera deJ. horario expresamente señalado se cobra-
rá un cien por ciento más de lo fijado para e1 

horario normal, se establece también el derecho -
a disfrutar del descanso semanal, un período de -
vaca.iones anual y la preferencia de los créditos -

de los trabajadores sobre cualesquiera otros en -

caso de quiebra.(8) 

(8) Trueba Urbina, Alberto.- ob. cit. p.p.104-108. 



En cuanto a las deudas contraid.as por -
los trabajadores, estos solamente seran. responsa-
bles y de ninguna manera. sus familiares, l.os con-
tratos de trabajadores migratorios deberán ser l.e.L

gal.izados ante la autoridad competente a fin de -
proteger debidamente al trabajador nacional. 

Establ.eciendosc lambién en el. citado ª..!: 
tícul.o l.23 de l.a eonsti 1.ución l.as ll::un ada.s condi-
ciones nul.as en l.os contra.tos de trabajo, esto es, 

las condiciones de trabajo nunca podrán ser de niE 
guna forma l.esivas al. trabajador, aún cuando este
haya manifestado su conformidad, ya. que l.as garan
tías sefialadas anteriormente son l.as mínimas en f.2; 

vor del trabajador. 

Con respecto al derecho col.ectii.o del. -
trabajo, que es l.a parte medul.ar de nuestro traba.
jo, establece la creación de instituciones y l.eyes 

regl.amentarias de la Seguridad Social., rcconoci•::n.
dose por principio l.a l.ibertad de coal.ición de l.os 
trabajadores y patrones así como l.a formación de -
sindicatos. 

Recogiendo el. sentir de l.os trabajado--
res en materia de habitación l.a fracci6n XII del -
articul.o 123 constitucional señal.a que "se consid~ 
ra de utilidad públ.ica la expedición de una ley -

para l.a creación de un organismo integrado por re-
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presentántes del gobierno :federal, de los trabaja

dores y de los patrones, que aadrnin::istre los recu.!:' 
sos del fondo nacional de la vi. vienda , base le
gal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivien

da para los trabajadores I.N.F.O.N.A.V.I.T. 

En relaci6n con las enfermedades profe
sionales su:fridas por e]. trabajador en el desempe

ño del trabajo, el patrón esta obligado a pagar -

las indemnizaciones o las prestaciones correspon-
dientes por muerte, o i.ncapacidad de acuerdo con -
lo establecido con la ley al respecto. 

La previsión Social se rnani:fiesta al -
señalar la constituci6n, la obligación para el pa
trón de adoptar 1 as medidas necesarias para preve
nir los accidentes de trabajo. 

Para nuestro estudio es de vi tal impor
tancia lo establecido en la fracción XXIX del --
precepto constitucional que analizarnos que indica-

que, se considera de utilidad pública la expedi-
ci6n de la Ley del Seguro Social en la cual se -
encuentran comprendidos los seguros sobre invali-

dez, vejez, de vida, cesantía por edad avanzada o
por incapacidad así corno seguro contra enfenneda-
des profesionales, accidentes así corno todos aque
llos servicios que tengan corno fin proporcionar 
al trabajador un marco de Seguridad. 
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La fracc i6n XXX considera también de -
utilidad social 1as cooperativas para l.a construc
ci6n de casas a un precio accesible en condiciones 
de pago ventajosas para l.os trabajadores, disposi
ci6n que permite a estos l.a posibi1:i.dad de contar
oon una habitaci6n digna y decorosa. 

El. inciso B en su fracción XI del. tantas 
veces citado articulo 123 establece lo siguiente 
"La Seguridad Social. se organizará conforme a l.as
siguientes bases mínimas", y a continuación csta-
bl.ecc una serie de situaciones, pero es importan.te 
recalcar, que es aquí precisamente de donde emana.
el. régimen de Seguridad Social. mexicano, fruto de
l.a l.abor tesonera de quienes l.a hicieron posibl.e,
l.l.evandol.a a un rango de garantía social.. 

rán. los 
de él, 
muerte 

Se indica en esta fracción que se cubr_! 
accidentes por riesgos de trabajo o fuer-<1.

l.a maternidad, jubilaci6n, invalidez, vejez, 
y se establece un trato especial. par-<1. l.as -

mujeres duran.te el embarazo, se determina también
el derecho a disfrutar vacaciones en centros esta.
bl.ecidos por el. estado para este fin, extendiendo-
se el beneficio a los familiares de 1os trabajado
res, e1 derecho de habitación esta plena.mente re-
conocido, como antes l.o mencionamos, el. trabajador 
tiene derecho auna vivienda digna, en relaci6n con 
los conflictos que pudieran derivarse de la rela-
ci6n de trabajo, estos serán resue1tos por el. Tri-
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buna1 Federal de Conciliación y Arbitraje, además-
de 1.as Juntas Loca1es de Conciliaci6n y 1a Suprema 

Corte de Justicia de la Nación a través de lo dis
puesto en la Ley Federal del Trabajo. 

Por lo que rc·spccta a las fuerzas anna.
d.as y miembros del_ scr-\.·icio cxtctcrior, el estado-
proporcionará los servicios y beneficios de la Se
guridad Social a través de los organismos creados-
para tal íin. ( 9) 

El hecho de ser la constitución, la -
fuente primera de donde se deriva el régimen de -
Seguridad Social, no signiíica que sea la única,-
puesto que podemos mencionar a otras fuentes como-
lo es la Ley Federal. del Trabajo la misma Ley del.
Seguro Social, La Ley de Scgur:i.dad y Servicios So
ciales de 1.os trabajadores al Servicio del Estado, 

así corno un" serie de rcgl¡:mentos y disposiciones-
relativas, además de las legislaciones de los est_!!. 
dos en materia laboral que mantiene en constante 
expansión el régimen de Seguridad Social. 

Cuanta razón tiene Díaz Lombardo cuando 

dice, ''Si en la actualidad no puede en tenderse ya.
el. derecho del trabajo, sin la Seguridad Social, -
ni la Seguridad Social sin el derecho del traba.jo-

(9) Trueba Urbina, Alberto.- Loe. cit. 



es oportuno incluir dentro del C6digo labora1 un
capítulo que se refiera a las normas que habrá 

de dictar el estado para fomentar, coordinar y p~ 
piciar una amplia política de Seguridad Social en-
forma integral. Tal afirmaci6n constituye un ~ 
conocimiento pleno a la necesidad de darle el ran
go que se merece esta cicnc ia que es la Scguridad
Social, tomando en cuenta su proyecci6n a través -
del derecho del trabajo, mismo que se fortalecerá
con el transcurso del t·iempo, ante las ncccsiades 7 

cada vez más apremiantes de los t:rabajadorcs (10) 

De lo anterior podemos concluir que la.

Seguridad Social, en nuestro País tiene su origcn
en todas aqUC!llas legislaciones sobre trabajo adh_;!; 
r:iendonos a la tesis de Díaz Lomba¡-Uo que sostiene 
que en la actualidad no puede entenderse - el dere
cho del trabajo sin la Seguridad Social y vicever

sa. 

2.- EL CAMPO DE LASEGURIDAD SOCIAL EN EL DERECHO 
DEL 'IRABAJ O ALCANCES Y METAS DE LA MISJA. 

Determinar el campo de la Seguridad So
cial en el derecho del trabajo representa una e:no..!:' 
me dificultad, puesto que como hemos visto, no hay 

(10) Gonzalez Díaz Lombardo, Francisco.- El 
Social y la Seguridad So.;ial Tntegral. 

Universitarios U.N.A.M. México, 1973 p. 

derecho 
Textos 

166. 
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norma del derecho del trabajo que no entra.fic una -
re1aci6n de una u otra manera con la Seguridad -
Social, la 1egis.1ación laboral esta empapada de -
disposiciones que coníorman el régimen de Seguridad 
Social. 

Da.da la naturaleza intrinsíca de esta
ciencia, la misma se extiende en el campo del de
recho del traba.jo a través de la 1egis1aci6n labo
ral. 

Es por ello que hacemos inca.pie en lo 
sostenido en puntos precedentes cuando aíirmamos 
que si bien es cierto que todo ciudadano por el 
solo hecho de serlo, tiene derecho a una serie de
garantías individuales que de algún modo constitu
yen un régimen de. Seguridad personal dentro de la.
sociedad, pero cuando nos rcíerimos al trabajador
como sujeto de la Seguridad Social lo hacemos en -
otra dimensión, e1i. su doble carácter: como ser hu
mano, individual poseedor de derechos y obligacio
nes, pero desde un punto de vista social, conside
rado dentro del conglomera.do que es la clase tra~ 
ja.dora, el régimen de Seguridad Social habrá de -
tomar un carácter especial a fin de proteger debi
damente a esta clase, en raz6n de la condición tan 
desventajosa en que se encuentra respecto de los -
dueños de los medios de prod ucci6n, a los que solo 
puede oponer su fuerza de trabajo. 



Derivado de esta situaci6n, el campo de 

la Seguridad Social habrá de ensancharse de manera 
pennanente, tratando de abarcar todas las situaci_2 

nes derivadas de la relaci6n laboral y que signi-
fiquen un peligro para la integridad física, so-
cial o econ6mi.ca del_ trabajador. 

Considerada 1.a Seguridad Social como -

una ciencia aut6noma, es de vi tal :importancia su -
proyección a través del derecho del trabajo en ra.
z6n de la función prutcctora que lleva a cabo. (11) 

En el campo de esta nueva ciencia que -
es bastis.irno, aparece la Seguridad Social como un
anhelo del hombre y del trabajador en particular,
cua.ndo trata de satisfacer sus necesidades y ase~ 
rar el cabal_ cjercico de sus libertades y prerro
gativas, anhelo que se fortalece cuando se mira a-
través de la relación laboral que en muchas ocasi._2 

nes lesiona a los trabajadores, y es esta misma -

relación la que debe proporcionarle y asegurarle -
un nivel de vida acorde con su dignidad humana a -
través de la Seguridad Social, misma que habrá de-
manifestarse en diversas formas como pueden ser S_!!

larios más justos o jornadas de trabajo acordes -
con los establecidos en la ley, garantías conside

radas como individuales que ca.da trabajador ti.ene-

(11) Garc~a Cruz Miguel.- La Seguridad Socia.1 en -
México. Tomo I. Editorial B. Costa-Ami.e Edi

tor, Métlco. 1973. p. 459. 
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derecho a obtener, pero que junto con las 11amadas 
Garantías Sociales vienen a complementarse e inte
grar de esta manera el sistema de Seguridad Socia1. 

La Seguridad Social se manifiesta en el 
derecho de1 traba.jo, a partir de 10 esta.b1ecido en 
1a parte final del artí.culo 123 de nuestra consti

tución política, el régimen de Seguridad Social ~ 
cuentra aquí su fundamento aunado a un campo fér-
ti1 como lo es el derecho del trabajo, manifestan
dose a través de diversas formas como el estable-
cimiento de una serie de instituciones encaminadas 
a e1evar el nivel de vida de1 trabajador y a ga~ 
tizar su integridad, cerno sucede con e1 estab1eci

miento de c1ínicas y h0spita1es, casas de cuna, -
guarderias, tiendas de descuento, Centros de Segu
ridad Social para el bienestar familiar, incrcmcn
t ando los conocimientos del trabajador, a través -
de cursos y programas de adíe st ram icn to y capaci t_!!; 
ción gratuitos, que repercutiran en benc ficio del

trabajador y de la empresa. 

Así mismo es de vi ta1 importancia que -

1a Seguridad Social, garantice el acceso a los -
centros de estudios más avanzados como institutoS
y universidades, a fin de que el trabajador pueda-
desarrollar íntegramente sus aptitudes y lograr un 

adecuado desarrollo de la sociedad, inspirado en -

el anhelo de superación, en este aspecto 1a uni-
versidad obrera representa un buen 1ogro. 



Con respecto a l.os riesgos l.a Seguridad 

Social. desempefia un papel. importante a través de -
l.os Seguros y l.a Previsi6n Social., 1.os riesgos p~ 
fesional.es significan una amenaza para 1.a integri

dad del. trabajador y 1.a mejor :forma de enfrentar-
l.os por 1.a Seguridad Social. ha sido median te pro
g rma.s de previsi6n y sc·guridad en_!as :fábricas e -
industrias, a fin de evitar accidentes, a.sí como -
l.a creaci6n de hospitales y centros de rea.habil.it~ 
ci6n y un cuadro de incapacidades estipul.ado en 1.a 
Ley Federal. del. Trabajo, conforme a 1.as cual.es el.
trabajador tiene derecho a 1.a correspondiente in

demnización. 

En cst:e aspecto l.a Seguridad Social. se

manifie .sta en el. derecho del. trabajo, a través de
l.a Ley del. Seguro Social, en las garantías insti-
tuída.s en 1.a Ley Federal. del. Trabajo, en la propia 
constitución )r mediante las organizaciones e ins
t itutos creados e.speci:ficamcnte para tal. fin, para 
proporcionar al. trabajador asistencia median.te se.!: 
vicios médicos y de rehabil.itaciiin. 

Importante 1.abor desarrol.l.a el. Instituto 

Mexicano del. Seguro Social. I.M.S.S. \ y el. Instituto 
de Seguridad y Servicios Social.es para 1.os Trabaja
dores del. Estado I.s.s.s.T.E., en rel.ación con las-

prestaciones enunciadas anteriormente fomentando -
de ~sta manera el. régimen de Seguridad Social.. (12) 

(l.2 ) Gonzal.ez Díaz Lombardo, Francisco.- Ob. cit. 

p. 374-
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Así mismo el I.N. F.O.N.A. V.I. T. 7 orga-
nismo destinado a satisfacer las necesidades de -

vivienda de los trabajadores,. tienen encomendada
importante misi6n en este rengl6n,. Por su parte 
1a Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social de~ 
sarrolla una funci6n de vi tal importancia, vigi-
lando la aplicaci6n y observancia del artículo 
123 de nuestra Constituci6n en su totalidad. 

El I:ercdho del trabajo, no puede ser e!! 
tendido divorciado de la Seguridad Social, ni 
esta sin el primero, ya que constituyen caras de
una misma moneda, uno requiere necesariamente de
la otra y viceversa, se complementan de tal mane
ra que en ocasiones nos parece que es una sola -
cosa,at'ín c~1ando la Seguridad Social se manifieste 
como una nueva ciencia, de ahí que no podemos· se
ñal.ar límites para la Seguridad Social dentro del 
campo de la 1egislaci6n laboral, hacerlo seria ~ 
caer en un imperdonable error, porque tratar de -

delimitar el campo de acci6n de la Seguridad ~ 
cial sería como tratar de contener un oceano den
tro de un vaso, el ocea.no de la Seguridad Social
está formado por un conjunto de leyes referentes
al trabajo, en las cuales se manifiesta en mayor
º menor grado los alcances de la Seguridad Social 
y a 1a vez esta actCia como ciencia aut6noma, com
plemen tanda la lcgislaci6n laboral,. creando un -
clima de Seguridad a fin de favorecer y permitir-

el cabal desarrollo del trabajador de una manera
integral. 
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La Seguridad Social se manifiesta ade
cuan~se a 1as características del trabajo rcali~ 
zados por el trabajador, por lo que los alcan.ces
de la Seguridad Social son aún insospechados, to
da vez que su campo de acci6n es muy amplio, razón 
por la cual las disposiciones contenidas en el 
precepto constitucional í~1entc de la Seguridad 52, 
cial se traducen en una gama de derechos sociales 
que van m~s allá de los derechos que t.-j_enc cada -

individuo, para proyectarse a un nC.clco mayor que 
es la familia del trabajador y de ahí a la socie
dad "de manera integral. 

La meta de la Seguridad Social, habrá -
de ser el permi-t-ir al trabajador el desarrollo 
integral de todas y cada una de las aptitudes, 

mediante una serie de p:rerroga 1.-:i vas, entre las 
cuales el trabajador pueda op-tar en el cabal 

ejercicio de su libertad, desarrollando de esta -
manera su destino como ser huma.no de manera inte
gral dentro de un régimen de derecho, teniendo -
como íin la realización de un r.5gimen de justicia 
social. 

La meta de la Seguridad Social pudiera

ser considerada como algo irrealizable fuera de -

toda posibilidad, pero el avance del hombre en -
todos los 6rdenes de 1a vida no puede detenerse y 

·los derechos de los trabajado_>:"es habrán de ir en
aumento necesariamente y aJ.gGn día la Seguridad -
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Social. Integral. -"'Cr~ :realidad, ~radias a1 espíri
tu rebelde del. hombre. 

1917 

3. - EL REXiIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL I~ 
GRADO CQf.D GARANTIA CONSTITU:IONAL
IlEL TRABAJO. 

Al consignar el Constituyente de 1961 -
e1 capitulo de l.as Garantías Social.es dentro 

de una nueva const~tuci6n, se adelantaba en mucho 
a 1a época de tal manera que .la Constituci6n Mex.!, 
cana de 1917 es la primera en el mundo en estab1~ 
cer las garantías .social.es, dos años mas tarde 1a 
Constituci6n de Weimar Alemania reconocería estas 
garantías influencio en la legis1aci6n 1abora1 de
l.os paises europeos, es de vital importancia des
tacar este aspecto porque a partir de entonces el. 
régimen de Seguridad Social. en nuestro País come!!. 
zo a estructurarse a partir de una base s6lida, 
esta es la Constituci6n. 

Las garantías individuales represcntan
un aspecto de la v:i da del hombre y son importan
tes, por cuanto que 1e permiten disfrutar de una
seri.e de Garantías por e1 sol.o hecho de ser huma
no, en tanto que 1as garantías social.es abordan -
otero aspecto, el de l.a actividad del. hombre, cu~ 
do este trabaja y junto can f!!!J_ varios m:ls se ha
cen necesarias otras gara.nt.ías en virtud de la s.!_ 
tuaci6n tan especial en que se co1oca e1 hombre, -
cuando realiza un trabajo bajo la dependencia de

otro. 
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El art5'.cu1o 123 de la Constitución de -
1917 estableció por vez primera un. capitulo deno
minado "Del derecho del Trabajo y de la Previsión 
Social", abarcando dos aspectos de una sola rea-
lidad, proporcionando de esta manera una dob1e 
protecci6n 1abora1 y socia1, dando 1ugar a 1a Se
guridad Social como resultado de 1a conjunci6n de 
los dos aspectos, establecicndosc de esta manera
una serie de disposiciones, enfocadas hacia 1a -
satisfacci6n de 1as necesidades m~s apremiantes 
de los trabajadores, entre las cua1cs destacan: 
la constituciona1ización de1 régimen del Seguro 
Social prevención de riesgos, vivienda para los 
trabajadores, educaci6n para quienes trabajan y 

sus íami1iares así como 1a protección de mujeres
que trabajan y 1a protección para 1os menores. 

E1 concepto de Previsi6n Social maneja
do en 1a Constituci6n, hace referencia a 1a pro-
tección contra los riesgos y tiende a ensancharse 
hacia una concepción de Seguridad Socia1 integral. 
en virtud de toda una serie de disposiciones de -
car~cter socia]. que constituyen e1 art!cu1o 12.3 -
de nuestra consti tué:ión, si tuaci6n que viene a -
ser corroborada por 1a siguiente afirmación que -
hace e1 Dr. Francisco Gonza1ez Iliaz Lombardo en -
su 1ibro "E1 derecho Social y 1a Seguridad Social 
Integral''• cuando dice ''La previsión Social. en un 
sentido amp1io se identifica con 1a Seguridad So
cial, en e1 concepto moderno de la palabra, pues
si se ana1iza el contenido de1 articulo 12.3 se ~ 
verá que sus fracciones no tSC>lo establecen medi--
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das para prevenir el riesgo, sino ].a protccci6n -
integral al trabajador a través de]. cuidado que -
se debe tener a sus dependientes econ6micos, a J.a 
mujer.-y a]. nifio, a ].a educaci6n obrera y a la ha
bi taci6n ". (13) 

La fracci6n XXIX del. art5:cul.o 123 cons
ti tuciona]. establ.ece que se considera de utilidad 
públ.ica 1.a expedici6n de 1.a Ley del. Seguro Socia]. 
indicandose as~ mismo 1.a el.ase de riesgos que cu
briran dichos seguros, esta disposici6n represen
ta ln"l enorme avance en materia de Seguridad Socia]. 
por cuanto que representa la base de una serie de 

instituciones creadas y orientadas hacia la con~ 
formaci6n de un rl!gin1en de Seguridad como por 
ejemplo el Instituto Mexicano de]. Seguro Social. y 
].a Ley del Seguro Social.. (14) 

Por otra parte 1.a 1racci6n XI del. apar
tado B del citado art~cul.o 1.23, establece las ba
ses conforme a las cual.es habr~ de cstructurarse-
1.a Seguridad Social. 

La. primera de las dos fracciones cita
das, constituye el basamento a partir del cual -
<X>mo antes indicamos, habr:in de crearse 1.os ins
trumentos adecuados para la conformaci6n de un 

(1.3) GonzaJ.e:z Dta:z, Lombardo, Francisco. Ob. cit. 

P• 132 
(14) Constituci6n PoJ.~tica de los Estados Un.idos

Mexicanos. Edi toriaJ. Porrua, S.A. M~xico 1972 

P• 96 
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adecuado sistema de Seguridad, desde un purito de
vista g~érico, en tanto que la segunda de las -
fracciones citadas, establece de una manera espe
cifica una serie de prestaciones que siempre se~ 
las mínimas en favor de los trabajadores. 

Al establecerse de esta manera las dis

posiciones rcla ti vas a J.a Seguridad Social, se J.2_ 
gro una adecuada compJ.cmen taci6n y se cstabJ.ecie
ron J.as bases conforme a ].as cuales habrían de ~ 
crearse un conjunto de organismos e instituciones 
que tienen como fin ampliar eJ. campo de la Segu
ridad Socia]. y darJ.e forma y solidez aJ. sistema -
de prestaciones, establecido tanto en J.a C.Onstitu 
ci6n como en J.as J.eyes reglamentarias ele]_ articu
lo J.23 con.sti t-uc:iona ].. 

La Seguridad Socia]. presenta en nuestro 
tiempo una de las soluciones más pr~cticas y efe~ 

tivas a través de la cual los trabajadores pueden 
obtener los satisfactores para satisfacer sus ne
cesidades primarias, en base a las prerrogativas
establecidas a su favor en la constitución y le~ 

yes reglamentarias del artículo 123. 

La. Constitucionalización de todo este -

régimen de Seguridad Social es lo que en defini t.;!;_ 
va. le da J.a importancia y proyección que adquiere 
a través del derecho del trabajo, puesto que de ~ 
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esta manera se le da un rango y jerarquía que de~ 
be corresponder a las llamadas garantías Sociales 
:reivi.:n.dicadoras de la clase trabajadora. 

Como consecuencia de lo anterior, no es 
posible concebir un régimen de Seguridad Social -
nacional, que no esté basado en la propia consti
tuci6n y en la cual se establecen las bases y tr~ 

zan las directrices para la con:fonnaci6n del sis
tema de Seguridad Social integral. 

El artfculo 123 constituye el tronco -
del cual se derivan una serie de leyes reglamen
tarias, que tienen como :fin complementar y estru.s 
turar el regimen de Seguridad Social, estas leyes 
reglamentarias cumplen una importante :funci6n, en 
raz6n de contener las garantías especificas que -
en cada caso en particular puede tener derecho el 
trabajador, pasando de un enunciado, a su aplica
ci6n para la soluci6n de un problema en particu
lar con base en un principio de igualdad. 

Entre las leyes reglamentarias del art.!, 
culo 123 constitucional podemos mencionar las si
guientes: 

!.ey Federal del Trabajo de 1931, misma
que tuvo vigencia hasta la expedici6n de la Nueva 
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Ley Federal del Trabajo de lo. de Mayo de 1970, -
misma que tiene una orien taci6n proteccionista -
para el trabajador. (15) 

Derivada de la constituci6n tenemos la
Ley del Seguro Social de 1943,. misma. que ha sufr,f, 
do varias reformar a sin de ampliar cada vez m<Ís
el campo de acci6n y mejorar las prestaciones que 
contiene para beneíiciar a un nCune ro cada vez ma
yor de trabajadores. (16) 

Por lo que se rcíierc a la Seguridad 52, 
cial de los burócratas, esta se organiza con:íonne 
a las bases establecidas por la íracci6n XI apar
tado B del art~culo 123, comprcn<liendosc entre ~ 
las prestaciones a que tienen derecl10 los Seguros 
Sociales, la protecci6n a la mujer durante la ma
ternidad, prestaciones íamiliarcs en dinero y en
especie, centras vacacionales y habi taci6n. 

La Ley del Ins~ituto de Seguridad y -
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servi
cio del Estado, de enero de 1960, es otra ley re
gla.menta.ria que viene a completar eJ. régimen de -
Seguridad Social mexicano. 

(15) T:M.teba Urbina, Alberto.- Nueva Ley Federal del: 
Trabajo Reformada. Editorial PorrCia, S.A. Jl,tE;

xico, 1973 XXXII 
(16) I.ey del Seguro Social. Instituto Mexicano del 

Seguro Social. Editora l\'lexicana. ~xico 1973 
P•P• 15-19 
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El texto del artí:culo 123 es de un alto 
contenido social, en raz6n de la vincu1aci6n tan.
estrecha que tiene el derecho del trabajo y la Se 
guridad Social, formando una \.Ulidad, destinada a
legrar el bienestar de la clase trabajadora. 

El régimen de Seguridad Social es hoy -
eri .día una garantía constitucional en nuestra le
gislaci6n gracias a la ardua lucha sostenida par
las trabajadores, siendo el constituyente de 
1916-1917 el encargado de coronar brillantemente
esa lucha, sentando las bases de la Seguridad So
cial, en una nueva dimcnsi6n del hombre, la de ~ 
las garantías sociales. 
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PUNTO IE VISTA PERSONAL. 

El. futuro del. hombre depende de l.a for
ma en que este se encuentre preparado para supe
rar, l.os cada vez más dificil.es problemas de la -
convivencia hwnana, si en los inicios de la vida
sobre el planeta, el hombre se agrupaba para pro
tegerse mejor y poder sobrevivir, ahora la teor1a 
de Hobbes en el sent:i_c:b de que el hombre es el 1~ 
l:X> del hombre, tiene plena vigencia, ya que me
diante el empleo de m6todos más sutiles de explo
taci6n, esta se ha mantenido, m•.lestra de ello 
son las constantes luchas y protestas de los tra
bajadores en diversas partes del mundo. 

Esta si t_,_1aci6n pone en constante pe li
gro la paz mundial, en vir"l-ud de que la enonne -
fuerza de trabajo de los obreros en ocasiones es
manipulada para el pro~~cho de unos cuantos, m~ 
teniendo sojuzgados a una gran mayor1a que pu¿na
por alcanzar los beneficios de los adelantos tec
no16gicos y el confort de la vida moderna. 

La tesis tradicionalista del capitalis
mo y las teor1as socialistas apartadoras de prin
cipios importantes para la evoluci6n y concienti
zaci6n de la clase trabajadora deben ser supera
da&, la Seguridad Social puede representar una -
respuesta a esta cuesti6n, puesto que las corri~ 
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tes enunciadas de una manera u otra terminan JX>r
mutilar al hombre. 

La .sociedad moderna nccesi ta de una nu~ 
va teoría, una reorientaci6n encaminada al recon2 
cimiento de la dignidad humana y abierta defenso
ra de los principios individuales del hombre, re
quisito sin el cual una sociedad no puede estruc
turarse sobre bases firmes y buscar una concient,;&_ 
zaci6n de la propiedad pri~~da, orientada hacia -
una funci6n social y una adecuada valoraci6n de -
la fuerza de trabajo, todo esto formando un sist~ 
ma de protecci6n :i.ntegral para el trabajador, 

La Seguridad Social ha representado de_!! 
de hace tiempo una de las posibles formas de sol~ 
ción a los problemas primarios del hombre, mues~ 
tra de esto es el "Plan para la Seguridad Social" 
obra de Sir. William Beveridge compuesto de tres
partes y con una serie de disposiciones protecto
ras para todos los hombres en la Gran Bretaña a -
fin de abatir la indigencia. (1) 

En nuestro Pais la Seguridad Social re
presenta una soluci6n a una serie de problemas, 
corno habitaci6n 7 alimentaci6n, servicios médicos-
y otros, pern el sistema se encuentra muy lejos -

aCin de JX>der ser considerado como funcional, debi 

(1) Beveridge, William. Las Bases de la Seguridad 
Social, Fondo de Cultura Econ6mica. ~xico --
1944 p.p. 67-71 
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do a la propia econom~a del Pa~s que no le penni
te conformar un cuadro de prestaciones m'1s acorde 
con la realidad, situaci6n que se agrava debido -
al gigantismo del aparato burocrtltico de las ins
tituciones encargadas del régimen de Seguridad ~ 
Social. 

La falta de coordinaci6n es tm problema 
de primer orden para el funcionamiento adecuado -
del sistema de Seguridad Social, a este respecto
podemos referirnos a las declaraciones formuladas 
por el candidato a la Presidencia de la Repablica, 
Licenciado José L:Spez Portillo en la Asamblea So
bre Salud y la Seguridad Social, celebrada el 12-
de no·viembrc del año pasado cuando mencion6 que -
la Seguridad Social puede convertirse en "tm tre
mendo nudo burocr~tico "• 

furan te el presente sexenio se ha in te!!. 
sificado la corriente de la Seguridad Social a 
través de la creaci6n de instituciones como: el
Fondo Nacional de Fomento y Garant!a para el Con
sumo de los trabajadores (F.O.N.A.C.O.T.), que ~ 
tiene a su cargo la democratizaci6n del credito y 
protege el poder de compra de la clase trabajado-
ra. 

El proyecto de creaci6n del. Banco Obre
ro es otro logro del régimen as:f. como la. Procura
ch.ir!a Federal. de la Defensa del. Trabajo, creada -
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para. la mejor protección de los trabajadores. 

Sin embargo y pese a los esfuerzos rea
lizados las condiciones de los trabajadores en el 
campo siguen siendo difíciles, marginando a los -
campesinos de las prerrogativas que entraña J.a -
Seguridad Social, dando como consecuencia un am~ 
biente de inseguridad en el campee mexicano. 

Hablar de la Seguridad en el campo es -
hablar de la nada, porque en ocasiones J.os campe
sinos no tienen los elementos indispensables para 
satisfacer sus necesidades m~s apremiantes,mucho
menos para gozar de un régimen de protecci6n cuaJ; 
quiera que este sea. 

Pero esta si tuaci6n de hecho debe, y -
tiene que ser superada, lo contrario represent;~ -
un grave peligro para eJ. País, por cuanto que m~ 
tiene marginado a un nCicleo muy importante de 1a
poblacic5n econ6micamente activa, que produce y 

tiene derecho a la Seguridad Social Integral. 



CONCLUSIONES. 

1.- El derecho del trabajo, es un dere
cho de clase en v:irtud de estar orientado, hacia
la consecuci6n de normas reivindicatorias de los 
trabajadores, a travl!s de las cuales, estos pue~ 
den llegar a realizar su destino como seres huma
nos en fo:nna integral. 

2.- La. transformaci6n de las sociedades 
modernas y las crecietes necesidades del hombre,
lo han llevado a la búsqueda de soluciones adecu~ 
das, surgiendo de ésta manera la Seguridad Social 
fruto de la actividad constante de la sociedad. 

3.- L-.. Seguridad Social es considcrada
como un pr)_ncipio 1undamental del derecho del tr~ 
bajo, ya que representa la materia1izaei6n de los 
anhelos de los trabajadores, a través de un régi
men de derecho 

4.- Dada la naturaleza de la Seguridad
Social, esta ha sido considerada como una ciencia 
aut6noma en proceso de integraci6n, en virtud de
cantar con un campo de acci6n propio y a la uni-
versalidad de sus principios, lo que propicia la
integraci6n de los trabajadores en el mundo. 

S. - la Seguridad Social aparece en nue~ 
tra 1egislaci6n, como consecuencia del ideal reV2. 
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1ucionario de 1910, y como fruto de 1a 1ucha te
sonera de 1os trabajadores mexicanos. 

6. - E1 derecho de 1 trabajo se proyecta
ª tra~s de 1a 1egis1aci6n 1abora1, mediante e1 .._ 
estab1ecimiento de un adecuado p1antcami~to de
l.os ri.esgos y 1a ap1icaci6n de un r~gimen de Se~ 
ridad Socia1 Integra1. 
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