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La realidad nos dice que existe una pol1ti 
ca b4sica de seguridad social. Esta polttica de me
didas legislativas y administrativas est4 inspirada 
en los principios m~s.adecuados para cumplir su fi

nalidad de manera inmediata o gradual. Los princi

pios básicos de dicha polttica son los de integri-

dad, universalidad, solidaridad, unidad y de inter

nacionalidad. 

Si el derecho de seguridad social estl im

preso en la naturaleza humana, es natural que de -

aht se derive como primer principio de acci6n pol!
tica la tendencia a reconocerlo a toda la poblaci6n. 
Tal es el principio de universalidad. 

La principal crttica que se formula.contra 
este principio es que obliga a encuadrarse en el -
sistema de ·seguridad social a las personas que te
niendo ganancias elevadas o grandes recursos, po-

drtan procurarse la protecci6n contra las continge~ 
cias de su salud o su integridad econ6mica por me-

dios particulares. La Oficina Internacional del Tr! 
bajo justificapa hace algunos años la exclusi6n de-

trabajadores de ingresos elevados en el Seguro So-
cia.l. Ahora ha cambiado de criterio y aconseja la -
inclusi6n de todos los trabajadores, bas~ndose en -

que ha cambiado la concepci6n misma de la sociedad
Y que mientras ayer se hablaba. de protecci6n del d~ 
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bil, ahora se afirma el derecho de todos. 

Si a todos se les reconoce, en principio,
un derecho, es natural que se les incluya a todos.
Este derecho no s6lo es un beneficio para el indivi 
duo, sino tambi6n un beneficio para la sociedad. La 
acci6n curativa y preventiva de carlcter obligato-
rio no es dnicamente un beneficio que se hace al 
particular, sino que tal acci6n repercute autom4ti• 
camente en beneficio de la sociedad. Los mismos be
neficios econ6micos aseguran la vida del que pierde 
sus ingresos, con lo cual se 
da social que se ve alterada 
de trascendencia para todos. 

da estabilidad a la vi -por problemas sociales, 

La 1nclus16n de todos los individuos en el 
sistema de seguridad social tiene otras repercusio
nes favorables: la mas justa distribuci6n de la ri~ 
queza. 

El principio de integridad es aqu~l por el 
cual se debe a las personas protegidas por los segu -
ros sociales, todo lo necesario para lograr la co-
bertura de los infortunios y necesidades sociales,
º sea, medidas preventivas, curativas y reeducati-
vas de la salud, medios econ6micos que recompensen
necesidades familiares y medidas de reeducaci6n pr2_ 

fesional y colocaci6n de incapacitados. 
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Este principio implica dos consecuencias -
fundamentales: por una parte, exige que todas las -
prestaciones obedezcan a una consideraci6n global,
por considerar que las medidas contra los infortu-
nios constituyen un todo org!nico que cuida tntegr!; 
mente la salud y las viscisitudes de la familia. La 
otra consecuencia, es que la protecci6n ha de ser -
integral, o.sea, suficiente para asegurar el m!nimo 
vital para la subsistencia. 

Se ha dicho que al asegurar al hombre y a~ 
su familia contra las contingencias de tipo social
se le mata el esttmulo para el trabajo, y desde otro 
punto de vista se ha afirmado que se trata de una -
invasi6n de derecho p6blico sobre el campo de dere
cho privado, por cuanto si los seguros sociales obl! 
gatorios efectdan una protecci6n integral de toda -
la poblaci6n, prlcticamente se ahoga y estrangula -
el seguro privado. 

La primera objeci6n, podr4 parecer descon~ 
cimiento del espíritu del hombre, que impulsa siem
pre con fuerza creadora hacia la constante supera-

ciOn de su nivel de vida. 

La segunda objeci6n podrá parecer como 

ego1sta manifestaci6n de los intereses privados que 
hoy se mueven en el campo del seguro mercantil. 



X 

Las formas de previsi6n obligatorias se han 
tenido que imponer en aras de la justicia social, -
necesariamente proclamada como atributo inherente a 
la calidad de trabajador; la s~guridad.social tien
de a garantizar el m!nimo vital segdn las necesida
des y el nivel de vida. 

El derecho de seguridad social lo.tiene t2 
da la poblaci6n, se hace efectivo en virtud del pr.in -cipio de integridad, y luego el costo hay que repa! 
tirlo entre los miembros activos de la sociedad. El 
reparto de este costo, segtln ~as posibilidades de -
los miembros activos, es lo que constituye el prin
cipio de solidaridad, en virtud del cual cada uno -
debe contribuir en las medidas de sus fuerzas. 

En el seguro privado, la prima se calcula
siempre en funci6n de la indemn1zaci6n. Sin embargo, 
se ha comprendido la poca capacidad de aportaci6n -
de los débiles con la aportaci6n m4s crecida de los 
salarios mls elevados y as! concretamente, con res
pecto a la seguridad social cuya indemnizaci6n est4 
en funci6n de la necesidad y por consiguiente, el -
costo de esta protecci6n debe constituir un fondo -
social que se nutra con el esfuerzo proporcional de 
cada uno. 

Existe actualmente un principio netamente
social que va imponi~ndose; es el llamado principio 
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de redistribuci6n de la riqueza, en virtud del cual 
todos deben dar en las medidas de sus fuerzas y de
ben por el contrario, recibir en la medida pruden-
cial de sus necesidades. 

Las prestaciones han de ser eficaces para
resol ver las necesidades b4sicas y fundamentales de 
la vida y s6lo el esfuerzo de la colectividad es ca 
paz de lograrlo. 

El principio de solidaridad nacional sobre 
la base de la redistribuci6n de la riqueza, resulta 
que al contribuir con los riesgos totales, se redu
ce el porcentaje de cotizac16n, con lo cual ocurri
r! que los trabajadores de escasos ingresos o econ~ 
micamente d~biles conseguirán mejores prestaciones
con el r6gimen actual, con un descuento menor del -
que ten1an que sufrir. Se puede decir que ello es a 
costa de los trabaja.dores "fuertes" o con magn1fi-
cos ingresos; al seguro social debe contribuirse en 
mayor proporci6n los que m!s ganan,. para que los.-
que ganen poco reciban los beneficios con la mtnima 

.U merma de sus ingresos. 

Hasta hace muy poco se estaba discutiendo
todav1a la unidad o variedad de los seguros socia-
les, teniendo como base el concepto de riesgo. Ast, 
unos dec1an que existtan riesgos distintos (accide~ 
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tes de trabajo, vejez, enfermedad natural, etc.), -
los cuales originaban derechos distintos, cada uno
de los cuales constituían seguros sociales indepen
dientes. 

Los partidarios de la unidad dec1an que t~ 
das aquellas circunstancias o infortunios se tradu
c1an en un riesgo t'.inico, que era la falta de sala--

. rio como consecuencia de la imposibilidad de traba
jar; esta pol&mica ha pasado a la historia, ya que
el derecho a la seguridad social es atributo humano 
y seg6n el principio de integridad, la acci6n pro-
téctora abarca el cuidado !ntegro de la salud, me-
dios económicos de subsistencia en caso de falta de 
salario, medios econ6micos para satisfacer las nec! 
sida.des familiares y hasta la reeducaci6n profesio
nal y colocación de incapacitados, o sea, el derecho 
es general de la garant!a sanitaria y medios econ6-
micos m!nimos de subsistencia y este derecho es - -
iqual para todos los hombres. Luego el derecho por
ser global en orden de las necesida.des es tinico y -

no admite su descomposici6n en derechos· distintos -
q.ue pueden suponer una desigualdad protectora de és 

te m1nimo vital por ninguna causa. 

Por tanto, de los principios de universali 

dad e integridad se deriva ·evidentemente el princi
pio de unidad jur!dica como factor prepondera.nte de 
la acci6n pol!tica de la seguridad social. 
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Por el principio de solidaridad encontra-
mos otros motivos de unidad, si las prestaciones a
loa afectados por infortunios se abonan diluyendo -
el costo entre la poblaci6n (solidaridad), ~sta ti~ 
ne perfecto derecho a que ningan centavo de la can
tidad afectada se qaste superfluamente. La 16gica -
de la gesti6n unitaria es sencilla, los riesgos di! 
tintos deben suponer seguros sociales distintos, ifil 
plicando sistemas administrativos y financieros pr2 
pios, dlndose lugar a un régimen de diversidad de -
9esti6n, aunque existan 6rganos superio.res de alta.
inspecci6n o coordinaci6n. Un sistema así.es aplic! 
ble en pa!ses de seguros sociales clásicos indepen
dientes o coordinados; pero ante el vigoroso dere-
cho general de garantía de la seguridad social aba.::, 
cando toda la poblaci6n, no hay duda de que se imp~ 
ne un criterio de unificaci6n. 

En consecuencia, la unidad jurtdica y admf 
\ 
1 nistrativa es fundamental, segnn se deriva de los -

principios de integridad y solidaridad, que son los 
pilares de la sequridad social. 

Si el derecho dt! la seguridad social es un 
atributo humano, es 16gico que no pueda quedar des
pose!do del mismo aqu~l trabajador que se translada 

de un pats a otro. Cada día que pasa, los mercados
de trabajo van variando a tenor de los derechos in-

1 
l 

1 
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ternacionales y del constante progreso industrial y 

comercial y ello origina grandes corrientes migrat~ 
rias y desplazamientos de poblaci6n que.ponen la -
cuesti6n de los derechos de seguridad social en un
plano de primera actualidad. 

El principio de internacionalidad supone -
que la acci6n pol!tica de seguridad social de los -
pueblos ha de valorar debidamente aquella circuns-
tancia, facilitando cuanto suponga igualaci6n de de 
rechos entre nacionales y extranjeros. 

Se dice en contra, .que la limitaci6n de de 
rechos a los extranjeros, es un medio también polt
tico que poseen los Estados para obligar a que los
dem4s Estados respeten rec!procamente los derechos
de sus nacionales residentes en aquellos pa!ses. A 
este principio de reciprocidad se han ajustado los
principales convenios bilaterales europeos en mate
ria de seguros sociales. 

Un derecho de la naturaleza d.e la seguri-
dad social no puede ser nunca un instrumento de es
peculaci6n con fines de sectarismos políticos inte!_ 
nos ni de especulaci6n para la política exterior. -
Cabr4n otros medios de defensa de aqu61 interEs na

cional 1 la prohibici6n del trabajo, incluso la pro
hibici6n de entrada, etc. y ninguno de ellos es - -
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atentatorio a un derecho tan subjetivo, como es el
de seguridad social. 



CAPITULO PRIMERO. 

PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL. 

1. \ Concepto y contenido. 
2. Antecedentes hist6ricos. 
3. Importancia de su estudio. 
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l. Concepto y contenido. 

En primer t6rmino, debemos señalar que la
seguridad social ha ido ampliando cada vez más su -
campo de acci6n, cubriendo todos los r:lie~qoa;inhere!!, 
tes a la vida del trabajador as1 como a la de su fa -milia; sus resultados po_sitivos se han logrado me-
diante t6cnicas preventivas, curativas, paliativas
º rehabilitativas que han hecho realidad sus objet! 
vos. 

Humano ha sido el que el trabajador se ha
ya procurado siempre la forma de.remediar sus males. 
Ast comenz6 con la primitiva instituci6n de la bene -
ficiencia p6blica o privada, luego mediante la asis -
tencia pablica, en la cual el Estado con sus recur
sos se encarga de procurar los auxilios indispensa
bles a los trabajadores y a sus familiares1 el bene -
ficio se concede discrecionalmente; los trabajadares 
no tienen derecho de reclamar la ayuda. La capaci-
dad financiera del Estado es impotente ~ra at;r:~11~ar 
las exigencias del sector asalariado en constante -
crecimiento. 

Es as! como en un principio la seguridad -
social ten1a como anico medio para realizar su obj~ 
tivo, la indemnizaci6n del daño pecuniario ocasion! 

do por el menoscabo de la integridad corporal o f i
sióidcjiba--an-··tih>a-:faáor. ··Actualmente se han agreq! 
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do dos medios m4s: la prevenci6n de los riesgos y -
el restablecimiento de la capacidad de ganancia pe!_ 
dida o reducida, como consecuencia de enfermedad o
accidente. 

En t6rminos generales, nos damos cuenta -
del contenido de la seguridad social, a1 transcribir 
algunos conceptos que sobre ella se han expuesto: -
la seguridad social -nos dice Beveridge- "es asegu .. 
rar una renta m!nima que reemplace al salario cuan
do 6ste sea interrumpido por cesant!a, enfermedad o 
accidente; para conceder el retiro de vejez, para -
preveer contra la p6rdida de sostén por la muerte -
de otra persona y para hacer frente a gastos extra
ordinarios, como los relacionados con el nacimiento, 
el fallecimiento y el matrimonio". 

La seguridad social se basa en que el ries -
qo en el hombre puede venir, y en algunos casos ha
de venir fatalmente; el remedio vendrl cuando el 
riego se presente, si Aste no ha podido evitarse an -
teriormente. 

La•seguridad la d& la sociedad a sus miem
bros como funci6n y deber socia~; la seguridad de -
su ser y existencia la recibe la sociedad de sus .. -
miembros como la suma y resultado de sus seguridades 
individuales. 
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La seguridad social es la parte de la cien 
cia pol1tica que mediante adecuadas instituciones -
técnicas de ayuda, previsi6n y asistencia, tienen -
por fin defender y propulsar la paz y prosperidad -
general de la sociedad a trav6s del bienestar indi
vidual de todos sus miembros2• 

La palabra seguridad, segGn su acepci6n -
etimol6g ica, deriva de los vocablos la:tin(!)s: secu
nes, de se, contracci6n de sine, y cura. Es decir,
sin cuidado, sin preocupaci6n, que puede preverse,
curarse o remediarse. 

La previsi6n puede ser virtud o t6cnica. -
Como virtud es conocimiento y contemplaci6n del fu
turo, deducida del pasado y relacionada con el pre
sente, ver por anticipado, prever, como t~cnica es
precaver y prevenir el futuro. 

La orientaci6n actual de la previsi6n so-
cial tiende a investigar el origen de los riesgos y 

obrar sobre las causas que los producen, a fin de -
conseguir que las causas pasivas se reduzcan al mí
nimo. El prop6sito es procurar por todos los medios 
que el infortunio en el trabajo, ~sto es, elaccide~ 
te o enfermedad no se produzcan para evitar sus co~ 
secuencias. 

Entendemos entonces que la previsi6n social 
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son los medios utilizados, tanto las prestaciones y 

servicios, normas de seguridad y el estudio de los
or!qenes de los riesgos, para evitar las situacio-
nes negativas que puedan llegar a perjudicar al tra 
bajador y a la colectividad. Ella es la primera fll!!. 
ci6n de la seguridad social, realizando despu~s la
curaci6n y la rehabilitaci6n, si el riesgo no ha p~ 
dido evitarse. 

2. Antecedentes hist6ricos. 

Antiguedad. El C6digo de Hammurabi (2000 años A.C.), 
es el documento más antiguo que regula el trabajo -
servil y el trabajo libre, nos hablan las disposi-
ciones de aprendizaje y salario m1nimo, la respons! 
bilidad de los m~dicos y de los constructores. En -
general, esta 6poca se distingue.en que el trabajo
era desarrollado exclusivamente por los esclavos, -
para beneficio de unos cuantos, atin cuando exist!a

tamb16n disposiciones que regulaban las relaciones
laborales del hombre libre. Por ello, es el primer
documento que da cierta protecci6n a los trabajado-

res. 

Las -Instituciones de Babilonia ejercen in
fluencia en el Derecho de los hebreos: Ley del Ta--

116n, esclavitud forzosa, servidumbre voluntaria y
disposiciones para el trabajo rural y de pastoreo. 
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En Grecia y Roma encontramos artesanos li
bres al lado del trabajo servil de los esclavos. Es 

. -
tos eran considerados como cosas o seres que traba
jaban para sus respectivos ames1 el trabajo manual
fue despreciado por los patricios1 los esclavos no
tentan derecho a salario sino a alimentos. 

Con el advenimiento del cristianismo, se -
limitan paulatinamente los privilegios de los pose! 
dores de esclavos y facilita su liberaci6n. 

En cuanto a los trabajadores libres, Dio-
clesiano reprimi6 con la pena de muerte a los arte
sanos que exig!an sa.larios mayores a los fijados 

· por la autoridad como retribuci6n máxima. 

En las asociaciones de trabajo no está bien 
claro cu41 era la finalidad de su creaci6n, y no t~ 
vieron un car!cter gremial como en el sentido actual, 
sino m4s bien, de expansi6n colectiva, a fin de ha
cer m4s llevadera la vida precaria de los obreros -
por medio de festejos, ceremonias religiosas, etc. 

En el Bajo Imperio, las corporaciones ad-
quieren el car!cter de personas jur!dicas, y s6lo -
sirven como sus antecesoras, y se discute si las --, 
corporaciones practican o no la asistencia mutua. 

Edad Media. Caracterizada por la servidumbre y la -
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organizaci6n corporativa de los oficios, como en la 
antiguedad, al lado del trabajo libre se practic6 -
servil, la antigua esclavitud se convirti6 en serv! 
dumbre. El cristianismo mantuvo el precepto b1blico 
de que "cada cual debe ganarse el pan con el sudor
de su frente"; San Pablo proclam6 el principio de -
"Quien no quiere trabajar no puede comer". 

En el campo hab!a dominios llamados "villas", 
que eran atendidas por colones, siervos emancipados 

· y hombres libres; la industria fue dom6stica o de -
taller. En las ciudades, el trabajo libre rivaliza
ba con el trabajo servil; muchos ciervos rurales se 
refugiaban en las ciudades para trabajar en asocia
ciones gremiales, en donde funcionaban talleres au
t6nomos a cargo de maestros. Entre las personas de
un mismo oficio se despert6 el esp1ritu gremial co
mo medida de lucha contra la opresión de los seño-
res feudales. 

El origen de las corporaciones de oficios
responden a la necesidad de emanciparse de la opre
si6n del feudalismo. Hubo corporaciones en Francia, 

Alemania, Inglaterra y España. 

Por su naturaleza, la corporaci6h medióeval 

fue paternal, hasta la aparici6n de las corporacio
nes obreras, y tenia como finalidad la protecci6n -
de los oficios, la preparación técnica de los arte-
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sanos, la lucha contra la competencia desleal, con- · 
trol de calidad de los productos y la asistencia mu 
tua. 

Cada operaci6n poseta su Cofrad1a, que se
mejantes a las antiguas Colleqias romanas y Guildas 
qerm4nicas, orqanizaban festines, ceremonias ritua
les y funerarias. 

La decadencia .del r6qimen corporativo emp!_ 
z6 en el siglo XV, bajo la influencia de factores -
que la hicieron perder prestigio como 6'rqano gremial; 
el taller aut6nomo result6 insuficiente, el mercado 
local se convirti6 en mercado nacional y Aste en in 
ternacional; los intermediarios reclutan trabajado
res sin consultar a las corporaciones; la mano de -
obra fue desalojada por la fuerza motr!z, distinta
de la del hombre. 

Poco a poco se forma· un movimiento favora
ble a la libertad de trabajo; las corporaciones son 
limitadas en sus facultades. As!, en Inglaterra, en 
el año de 1515, se reglamenta el aprendizaje, los -
·salarios y demás cuestiones de trabajQ; en Alemania 
se autoriz6 el trabajo de artesanos libres, en1731. 
En Francia, un edicto de Turgot, dictado en 1776, -
intent6 abolir las llamadas "Comunidades de Artes y 

Oficios". 

Durante la Revoluci6n Francesa, la Ley de-
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Chapelier, de 1791, declar6 abolidas todas las aso
ciaciones gremiales1 Alemania las declara abolidas
en 1801; Italia en 1771. En los Estados Pontificios, 
en 1801. 

Los economistas de la Escuela Fisi6crata y 
demts partidarios.de la libertad de trabajo, les r! 
probaban su tendencia al monopolio, su oposici6n al 
mejoramiento de los salarios, su oposici6n al inte! 
cambio de productos y al espíritu de poca iniciati
va, etc. 

Indudablemente que las corporaciones tuvi! 
ron su raz6n de ser, ya que responden al momento -
hist6rico en que aparecieron y contribuyeron a la -
lucha contra la opresi6n feudal1 y en el taller au
t6nomo, el compañero y el aprend!z encontraron un -
refugio apreciable. 

Lueqo, el capitalismo y el maquinismo mod! 
fican las condiciones econ6micas de la producci6n,
el régimen corporativo result6 insuficiente para -
atender las nuevas necesidades econ6micas, pol!ti-
cas y sociales. 

Epoca Contemporánea.- Nadie puede negar la realidad 
de la cuesti6n social, debido a su naturaleza que -
~s jur!dica, econ6mica y moral, numerosas doctrinas 
se han enunciado para buscarle soluci6n; desde las
m!s moderadas, que s6lo piden condiciones más human! 
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tarias para el trabajo, hasta las tendencias m4s ª! 
tremistas que pretenden abolir el régimen de los -
asalariados y entre9ar la producci6n a los obreros; 
existen doctrinas que sin afectar el orden social -
existente, buscan soluciones basadas en la solidar! 
dad social, en la justicia social y en la armonta -
del capital y el trabajo y por la acci6n empeñosa -
de la Organizaci6n Internacional del Trabajo. 

Desde el punto de vista de las relaciones
del trabajo, las doctrinas econ6mico-sociales y los 
sistemas filos6ficos que intentan dar orientaciones 
pr&cticas al problema social. Pueden clasificarse -
as!: 3 

a) • Escuelas Abstencionistas y Escuelas Inte~ 
vencionistas, segtin que reconozcan o no la leqitimi -
dad del Estado. 

b). Escuelas que admiten la propiedad privada, 
y las que aconsejan la socializaci6n de los bienes, 
parcial o totalmente. 

- e). Escuelas que respetan el orden social ac
tual y-escuelas que proponen su abolici6n parcial o
total. 

d). Escuelas revolucionarias y escuelas pro-
qresistas. 

Son escuelas abstencionistas: 



1. El Liberalismo Cl!sico. 
2. La Escuela de Le Play. 
3. La Escuela Liberal Moderna. 
4. El Anarquismo. 

Son Escuelas Intervencionistas: 

1. El Socialismo Ut6pico. 
2. El Socialismo Cient1fico o Marxismo. 
3. El Socialismo Reformista. 
4. El Socialismo. Revolucionario. 
S. El Socialismo Agrario. 
6. El Socialismo Faviano. 
7. El Socialismo de Estado o de C!tedra. 
8. El Comunismo. 
t,.: El Sovietismo. 
10. El Fascismo. 
11. El Nazismo. 
12. El Laborismo. 
13. El Solidarismo. 
14. Las Escuelas Cristianas. 
15. El Cooperativismo. 
16. El Sindicalismo Gremial. 
17. El Sindicalismo Re:volucionario. 

11 

Precursores en la antiquedad. Ideas de Platt>n y Ari! 
t6teles. 

Plat6n:- En su obra "La Rep1lblica", profes6 ideas -
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comunistas; considera pernicios~ la propiedad priv! 
da. No cre1a en la igualdad de los hombres, y el 
trabajo manual era para los esclavos. En su .obra 
"Las Leyes", reconoce la propiedad privada. 

Arist6teles. En "La Pol!tica" repud16 las grandes -
fortunas y la extrema pobreza. 

Precursores en el Renacimiento Ut6pico:- Moro, Mun~ 
zer y Campanella. 

Tom4s Moro. Publica "Utop!a, en el año de 1515, en
que describe la vida en 24 ciudades imaginarias, -
iguales en poblaci6n, idioma y leyes. En ella nos -
muestra algunos aspectos del sistema comunista. 

Thomas Muntzer y Juan de Leyde. Piden la.social1za
ci6n de los bienes y la comunidad de las mujeres. 

Campanella. En 1623 public6 su obra "Civitas Solis"~ 
en la cual describe una ciudad gobernada por la fuer -
za, la justicia y el amor; sus ideas no muestran la 
vida de tipo colectivista. 

Escuelas Abstencionistas: 

El Liberalismo. Proclama la libertad individual y la 
,. 

abstenci6n del Estado. Su lema fue "Laisser faire,-

laisser passer". El inter~s personal ·es el mej·or .. .
aguij6n de la actividad y que coincide con el in-



13 

ter4s general. 

Epocas: 

Fisi6cratas:- (Quesnay, Mercier de la Riviera, Tur-
9ot y Condillac). Proclama el inter4s personal que
coincide con el inter6s general. Al Estado le cc:>rres 

' -
ponde qarantizar la propiedad y libertad individual. 

De los cuatro factores de la producci6n, -
s6lo la tierra es productiva, los ~gricultorea crean 
riqueza; el obrero transforma las cosas y las hace
\'itiles al hombre. · 

Escuela Utilitaria:- (Adam Smith, Juan Bautista Say, 
'. 

Malthua y Ricardo) Consideran el trabajo como factor 
de la producci6n. Dicen que las utilidades del cap! 
tal absorbe los salarios del obrero. Proclaman la -
libertad, el eqo!smo o inter6s personal para actuar 
como a cada quien le parezca. El Estado debe inter
venir salvo para guardar el orden. La clase trabaj! 
dora debe ganar un salario suficiente a sus necesi
dades (alimentos, vestirse y alojarse tolerablemen-

1, te). Malthus nos dice que el remedio al problema s2 
;.Li 

ciaJ. es evitar los matrimonios en la clase pobre, -
porque la poblaci6n aumenta geom~tricamente, y en -
los alimentos su progresi6n es aritmética. 

A David Ricardo se le considera precursor
del Marxismo, por su Teor!a del Valor de la Renta -
de la Tierra. 
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Fréderic.B!stiat, en su obra "Armon!as EC2, 

n6micas", afirma la libertad individual, niega la -
intervenci6n del Estado. Los males sociales se curan· 
solos, la naturaleza es sabia y previsora, el creci 

~ 

miento de poblaci6n lejos de constituir un peligro, 
es un factor de progreso. 

Liberalismo Contemporáneo:- Stuart Mill dec!a en --
1848, que el r6gimen actual de salarios.sean substi 
tu!dos por cooperativas de producci6n, y la f6rmula 
de la distribuc16n de la riqueza deber!a ser "a ca
da cual segtin su trabajo". 

Leroy-Beaulieu, Cauwes, Dechanel y otros -
economistas tratan de corregir los excesos de la l! 
bre concurrencia, admiten una intervenci6n razona-
ble del Estado. Para ellos la cuest~6n secial. con-
siete en "llegar a la completa justicia en la remu
neraci6n del trabajo y facilitar el acceso al mayor 
n6meró de hombres al capital y a la propiedad''. Es
ta escuela ve el equilibrio de las clases sociales
haciendo efectivas las leyes democráticas, reforman -
do las leyes del trabajo; que ~ste.no sea agotador-
ni pelic¡roso, y· fundando instituciones de previsi6n
social. El Estado debe intervenir para asegurar a -
todos los ciudadanos el ejercicio de sus derechos.

La propiedad individual es la base del edificio so
cial. 
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Le Play parte de que la familia es la base 
de la sociedad y que de su bienestar. depende la pro! 
peridad de la naci6n. Considera que entre patrones
y obreros hay v1nculos de interdependencia, que le
jos de conducir al antagonismo tienda a la armon!a. 
Concluye que los salarios no cubren las necesidades 
m4s indispensables, y que las condiciones de traba
jo compromet1an el porvenir f 1sico del gdnero huma
no, Que es preciso volver al patronaje a fin de que 
el· obrero comprenda que su felicidad está ligada a
la prosperidad del patr6n, y hacer que ~ste se crea 
obligado a proveer las necesidades materiales y mo
rales de sus obreros, procurándoles viviendas, fo-
mentar la creaci6n de cajas de seguridad contra en
fermedades, paro involuntario, accidentes, anciani
dad, educaci6n, en fin, socorros para el obrero y -
su familia. La paz social quedar!a asegurada sin ne 
cesidad de intervenir el Est~do. 

Anarquismo. Esta escuela participa del individuali!_ 
mo, del colectivismo y del comunismo. Su dogma es -
la libertad del individuo contra la autoridad del -
Estado. Pretende la socializa9i6n parcial o total -
de los bienes en la producci6n y en la distribuci6n. 

Existiendo anarquistas pac1f icos y anarqui! 

tas terroristas, todos coinciden en que el hombre -
es un ser libre por naturaleza, y por tanto deben -
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disfrutar de su libertad sin sujeci6n a autoridad -
alguna; que el Estado es la suma m4xima de las res
tricciones a la libertad, cualquiera que sea la for 
ma de gobierno. El remed'ioest4 en la supresi6n del 
Estado y en la socializaci6n de los bienes, que nin 
gGn lazo deba atar al hombre, salvo la ciencia y la 
raz6n. La sociedad se basa en el deber de ayuda mu
tua, el Estado por la coaxi6n. Este.debe ser subst! 
tu!do por una f ederaci6n libre de sindicatos de pr~ 
ducci6n y de consumo. El trabajo es obligatorio. 

El Intervencionismo: 

Socialismo Ut6pico:- Sismondi y la Libre Concurren
lli.· En Francia, Sismondi censur6 los efectos de la 
libre concurrencia y reclam6 la intervenci6n del E! 
tado; aconsej6 el retorno al sistema patriarcal, .al 
rEgimen de los talleres aut6nomos. 

Escuela Hist6rica de Rocher, Hindenbran, Knier. En
Alemania se combati6 la tesis del orden natural Gni 
co y universal; que las condiciones de trabajo pue
den variar por acuerdos entre patrones y obreros y

por la acci6n del Estado como regulador de la vida
econ6mica de cada pats. 

Henri Saint Sim6n ide6 una organizaci6n s~ 
cial dirigida por la "elite" de los sabios, artis-
tas e intelectuales, cori supresi6n del parasitismo-
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y de la injusticia de las herencias. Todo individuo 
que trabaja es un elemento dtil a la sociedad. Las
riquezas son de las personas que trabajan, y cada -
cual debe recibir segdn su capacidad efectiva. 

Thierry y Augusto Comte, afirman que el 
obrero no tiene que entregar al capitalista o al 
propietario una parte del producto de su trabajo, -
bajo la forma de inter's o alquiler, porque ast el
ocioso vive a expensas del trabajador. -·Üi]S heren-
cias agravan el mal, al perpetuar la retenci6n del
capital y de la tierra. Su f6rmula es "a cada uno -
seqtln sus capacidades, y a cada capacidad segdn sus 
obras". 

Charles Fourier crey6 encontrar la soluci6n 
al problema social en los establecimientos llamados 
"Falasterios", regidos por cooperativas de produc-.. 
ci6n y de consumo. En la repartici6n de la riqueza
se tendr1a en cuenta el capital, el trabajo y el t! 
lento. 

Louis Blanc sugiri6 la creaci6n de talle-
res sociales o cooperativas obreras de producc16n.

La libre concurrencia produce el exterminio del PU! 
blo, el agotamiento de la burguesta, la crisis pe-
ri6dica de la industria y las guerras internaciona

les. 

Las utilidades se distribuirían anualmente 
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en tres fracciones: una para el fondo de las pensi~ 
nes a los ancianos, enfermos y desocupados; otra, -
para distribuir entre los asociados por partes igu! 
les; y la tercera, para amortizar los instrumentos
de trabajo y permitir el inqreso de nuevos socios.
Los salarios ser1an iguales en el mismo oficio o je 

. -
rarqu!a. Los diferentes "talleres sociales" forma--
r!an el "Gran Taller Nacional". Era una especie de
socialismo de Estado. 

Robert Owen fue un partidario de que la dis -tribuci6n se hiciera seg6n la f6rmula "a cada cual-
seqdn sus necesidades". En 1925 fund6 en Estados -
Unidos de Norte AmArica, la colonia "New Harmony",
que funcion6 durante algunos años. Dec!a que los -
productos .deber1an venderse al precio de costo para 
no encarecer la vida de la clase trabajadora; en l~ 
qar de paqar a sus obreros salarios en dinero, les
entreqaba "bonos de trabajo". Aparece como precur-
sor del Marxismo, porque torna en cuenta las horas -
del trabajo para fijar el valor. 

Prudhon en 1841, declar6 que "la propiedad 
es un robo", entendiendo por propiedad ileg!tima, -
aquella cuyo dueño percib!a sin trabajo personal i~ 
tereses, alquileres; o cuando el patr6n al pagar -

los salarios a sus obreros, abona a cada uno su tr! 
bajo individual, pero se queda con la diferencia --
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que resulta entre fuerza productora personal y la -
fuerza productora colectiva. Que al abolir toda pr~ 
piedad, significa solamente que se.debe emancipar -
al obrero del capitalista, a fin de que pueda trab! 

·jar con sus propios instrumentos, suprimiendo el di 
nero y estableciendo el cambio de los productos por 
medio de "bonos de circulaci6n". 

En el año de 1837, en Alemania, Rodbertus
hace notar que la producci6n crece y prospera, los
salarios quedan estacionados y no superan las nece
sidades de la subsistencia rudimentaria de los tra
bajadores. Que al Estado le corresponde fijar la r!_ 
munerac16n del trabajo. Cada obrero recibr!a por su 
trabajo art1.culos equivalentes, mediante "bonos de
salario". 

Socialismo Cient!fico (Marxismo). Se llama as1 a la 
Escuela Socialista, fundada por Carlos Marx en su -
libro "El Capital" publicado en 1867. Se funda en -
el trabajo como medida de valor y en el Materialis
mo Hist6rico. 

SegGn Marx, el trabajo es causa, medida y
substanqia de todos los valores econ6micos. Que el
patr6n recibe el trabajo de diez horas, pero s6lo -
abona cinco horas y las restantes forman sus utili
dades. La diferencia entre el tiempo trabajado y el 

. tiempo pagado constituye la ganancia del patr6n, el 
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mayor valos (plusval1a). 

El capital nada crea, pero es necesario a
la producci6n. El mal est4 en que el capitalista de 
tenta los medios de la producci6n (la tierra, la ma 
quinaria, los establecimientos) y vive a expensas -
de la clase trabajadora cobrando indebidamente la -
plusval!a. El remedio es expropiar los instrumentos 
de la producci6n; la etapa pr6xima ser~ la sociali
zaci6n de todos los instrumentos de la producci6n -
(colectivismo). La f6rmula ser4 "a cada uno segdn -
su trabajo". En resumen: socializaci6n de los ins-
trumentos de producci6n, unif icaci6n de los trabaj! 
dores del mundo, lucha de clases. Tales son los Pº!. 
tulados del Marxismo. 

Socialismo Reformista y Socialismo Revolucionario.
Al no poder mantenerse en su concepci6n oriqinaria
el Marxismo, ·sus. discípulos se dividieron en dos -
tendencias: el. Socialismo Reformista, que espera lle 

.. -
gar progresivamente al colectivismo, colaborando -
con el Estado en la gesti6n de los intereses socia
les. El Socialismo Revolucionario, conf!a m4s en la 

orqanizaci6n violenta de la sociedad y se muestra -
reacio a toda colaboraci6n con los gobiernos burgue -
ses-. 

Socialismo Agrario:- Stuart Mills, HenryGedrqe •. Nos 

dicen que la renta del suelo es debida a causas aj! 



21 

nas del trabajo personal y de su dueño, porque cre
ce con el progreso general de las grandes concentr! 
ciones humanas, el aumento de la poblaci6n y las m! 
joras en la vialidad. Suprimir la renta del suele
ser1a abolir la pobreza y la desigualdad, ya que la 
renta absorbe el in'ter~s del capital y la remunera
ci6n del trabajador. 

El socialismo Fabiano. Inglaterra 1884. Busca solu
ciones pac1ficas al problema social, partidario de
la socialización de todas las rentas y utilidades -
de la tierra y el capital, para que cada uno pueda
obtener el producto integral de su trabajo., De he
cho, la sociedad fabiana se apoder6 del sistema baa 
cario, de la electricidad, del gas, del carb6n y de 
los servicios m~dicos1 domina la iniciativa privada, 
fija los salarios y los precios de las mercanc!as. 

El Socialismo de Estado o de Cátedra. (Alemania). -
Tiene su nombre porque sus postulados han sido enua 
ciados, no por representantes patronales u obreros, 
sino por profesores que asistieron al Congreso de -

-i Universitarios que se reuni6 en Eisenbach en 1872.

Dec!an que el 6rgano tutelador de la sociedad era -
el Estado¡ en todos los 6rdenes de actividad y tie
ne la misi6n de velar por el equilibrio de los fac

tores de la producci6n; elevar el nivel de vida y -

!; cultural de la clase trabajadora, limitando su ex-
¿} 

~ 
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plotaci6n por parte de los patronos, sin abolir la
propiedad privada, puede el Estado realizar su pro
grama de mejoramiento del orden econ6mico existente. 

Comunismo, Neocomunismo, Sovietismo. Su evoluci6n.
El Comunismo es una escuela que reclama la abolici6n 
de la propiedad privada y la socializaci6n de todos 
los biene-a-;-

Existe el Comunismo Reformista y el Comu-
nismo An!rquico. El primero es de medios pac1ficos; 
el segundo pide la supres16n total del Estado. Se-
gdn ,l, defiende a los detentadores de los bienes -
contra los que carecen de todo. 

Propone la formaci6n de federaciones libres, 
de sindicatos de producci6n y consumo, que ser!an -
comunales, intercomunales e internacionales; el tra 
bajo es obligatorio. 

El Neocomunismo o Sovietismo se vale del -
comunismo y del socialismo del Estado¡ su programa
adoptado fue la abolici6n de la propiedad privada,
el trabajo obligatorio y la nacionalizaci6n por el
Estado de la industria, el comercio y la agricul-tura. 
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etapa es el sistema colectivista. 

En su Constituci6n de 1918, en su art!culo 
tercero, dec1a: "Proponit!ndose con originalidad - -
esencial, suprimir toda forma de explotaci6n del -
hombre por él hombre, .abolin·,definitivamente la di
visi6n de la sociedad, realizar la orqanizaci6n so
cialista de la sociedad, hacer triunfar el sociali! 
mo en todos los pa1ses. El art1culo 18 adopt6 el -
principio de "quien no trabaja no come". 

La Const1tuci6n de 1824, en el aspecto so
cial, no cambi6 su l!nea; en el econ6mico reconoce
la propiedad privada. En la Constituci6n.de 1936, -

s6lo cambia la orqanizaci6n del poder para hacerse
m4s eficaz y tener un gobierno constitu!do. En los-
45 años q~e lleva gobernando el sovietismo pas6 por 
tres per1odos: el comunismo integral, la nueva polf 
tica econ6mica (NEP) y el Plan Quincenal. 

Fásci~mo y Nacional Socialismo. El fascismo es un -
sistema pol!tico que coloca al Estado por encima -
del individuo. La Escuela Fascista confiere al Esta -
do la facultad de tutelar la econom!a nacional; sa! 
vaquarda el inter6s colectivo ante el inter6s indi
vidual; las huelgas son il1citas y el "Lock Out". -

El trabajo es un deber social •. El Nacional Sociali! 
mo fue un sistema pol1tico dictatorial o totalita--
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rio; desconoci6 las garanttas de Weimar de 1919. T~ 
do individuo pertenecía al Frente Alemán del Traba
jo, dependiente del partido oficial y 6nico permit! 
do. Desconoci6 las huelgas y otros derechos del tr'a 
bajador. 

Solidarismo. (1889). No se trat6 de la solidaridad
gremial que invocan los obreros en determinadas ci! 
cunstancias, sino de una solidaridad m!s amplia; se 
basa en la fraternidad, pues nadie se basta as! mi! 
mo, todo en la sociedad es interdependencia; se de
ben establecer instituciones que atenúen la desiqua! 
dad econ6mica; suprimir los abusos del capital y los 
excesos del trabajo; crear cooperativas que liberen 
al obrero de su condici6n de asalariado; fomentar.
la conciliaci6n entre patronos y obreros, crear sis 
temas de seguros. 

El Solidarismo repudia el Colectivismo y -

las soluciones extremistas; s6lo admite la. interve~ 
ci6n del Estado para fomentar la cooperaci6n social 
o suplir las deficiencias de la iniciativa privada. 

Las Escuelas Cristianas: 

Catolicismo Social. La cuesti6n social ha preocupa
do a las diferentes Escuelas Cristianas: Catolici:s•· 

mo Social, Sindicalismo Cristiano, Cristianismo no
Cat6lico, Cristianismo no Confesional. 
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La doctrina cat6lica no admite la supresi6n 
de la propiedad privada, ni la confiscaci6n de los
bienes en beneficio del Estado1 tampoco la lucha de 
clases. 

Le6n XIII, en la Enc!clica Rerum Novarum -
(1891), atribuye el mal social a la sed de innova-
cienes, al progreso constante de la industria que -
hizo f lu!r la riqueza a un pequeño grupo de perso-
nas, dejando.a las multitudes en la indigencia. Que 
es imposible que todo el mundo sea elevado a un mi~ 
mo nivel; la naturaleza dispone diferencias profun
das entre los hombres en inteligencia,.talento, ha
bilidad, salud, fuerza; diferencias necesarias, de
las cuales nace expont4neamente la desigualdad de -
las condiciones. Que las clases sociales se necesi
tan unas a otras; que no puede haber capital sin ~...;.: .. ' 
trabajo, ni trabajo sin capital. Que el Estado debe 
ser providencia de los obreros y proteger la propie -
dad privada. Conviene fomentar las sociedades de s~ 
corros mutúos; dicha Enctclica contiene.tambi~n una 
leqislaci6n.programada de trabajo, de perspectivas
insospechadas para su ~poca. 

El Pont!f ice P1o XI en la Enc1clica Cuadra 
q'simo Año de'\ 1931, hace resaltar que tanto el cap! 

tal como la propiedad y el trabajo, tienen un doble 
car~cter, individual y social. Insiste en que el S! 
lario sea justo y que sea fijado por las asociacio-
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nes profesionales bajo la vigilancia del Estado. 
Que la propiedad sea puesta.al servicio de las nece 
sidades humanas en forma ordenada, evitando el exce 
so del individualismo y del colectivismo. 

Sindicalismo Cristiano. Sus postulados son los del
catolicismo social; su orientaci6n general fue re•
afirmada en los congresos de Innbrick en 1922, y 
Montreux en 1934, y de Par!s en 1937; realizados 
por la Confederaci6n Internacional de Sindicatos 
Cristianos con sede en Utrecht. Esta.escuela se opo 

. -
ne al Marxismo, rechaza la lucha de clases. Pregona 
la libertad sindical. Aspira a la reforma de la ec~ 
nom!a, en el sentido de la organizaci6n corporativa 
cristiana. Desestima todo extremismo, de la derecha 
como de la izquierda. La sociedad debe ofrecer al -
trabajador su m4ximo desarrollo humano. 

Cooperativismo. La finalidad es abolir progresiva-
mente el rAgimen de salarios mediante la formaci6n
de cooperativas de producci6n, de consumo y de cr8• 
dito. Su lema es "cada uno para todos, todos para -
cada uno". El obrero como miembro de.una cooperati
va de producci6n se eleva al rango.de productor au
t6nomo, eliminando as! al patr6n; vende direc_tamen
te el producto al pdblico y reparte con los dem!s -

asociados el producto de su trabajo. 

Sindicalismo. La soluci6n del problema obrero es la 
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agremiaci6n de los oficios, profesiones.o tareas si 
milares, de acuerdo con el lema "la un16n hace la -
fuerza". Al lado del Sindicalismo Reformista se ha
formado un Sindicalismo Revolucionario; los sindic! 
listas reformistas colaboran con el Estado. Los sin -
dicatos revolucionarios son partidarios de la acci6n 
directa, de la huelga general u otros medios viole~ 
tos. Los sindicatos reformi~tas est!n afiliados a -
partidos pol!ticos de diversas tendencias. Los sin
dicatos revolucionarios repudian a los partidos or
dinarios, pero no les disgusta la constitución de -
un partido propio. 

·3. Importancia de su estudio. 

Al analizar las diversas concepciones del
Estado y de su grado ·de intervenci6n en la cuesti6n 
social, nos hemos dado cuenta, que hay escuelas ab! 
tencionistas y escuelas intervencionistas. El libe
ralismo cl4sico, con su "laisser faire, laisser pas -
ser" ne96 el derecho de intervenir en el ordenamie.e, 
to de esos factores. En el otro extremo opuesto, el 
comunismo pugna para que el Estado sea el Qnico re
gulador. El libex·alismo moderno admite una razona-
ble intervenci6n del Estado para que evite la extr!_ 
ma. opulencia y la extrema pobreza, sin menoscabar -
los derechos ya adquiridos por los trabajadores. El 
socialismo propone la socializaci6n de los instru--

lliLIOTECA GINTML 
U. N. A, M. . ., - ~ 
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mentos de la producci6n y la eliminaci6n de los em
presarios, sin descartar la acci6n del Estado. El -
socialismo de Estado considera a éste corno 6rgano -
tutelador de la sociedad, que tiene el deber de ve
lar por el equilibrio económico-social, elevar el -
nivel de vida de los.trabajadores, acrecentar su -
cultura y mejorar las condiciones generales del tra 
bajo. 

Tambi&n estudiamos anteriormente la inefi
cacia de la asistencia p6blica o privada, pues car~ 
cen de medios preventivos y de rehabilitaci6n. Te;¿.~ 

das estas deficiencias se salvan mediante el nuevo
sistema que tiene tres finalidades bien definidas:
prevenir los riesgos, curaci6n e indemnizaci6n del
daño, riesgo producido y rehabilitar al individuo,
para que recobre su antigua capacidad de trabajo o
adquiera una decuada a su invalidez. 

El estudio del fin preventivo es de enorme 
importancia ya que involucra una sensible econom!a
de prestaciones futuras; la previsi6n tiene estre-
cha conex16n con los problemas de vivienda higiéni
ca, salario m1nimo y medicina dirigida, tendientes
todos a obtener la disminuci6n de los riesgos a que 
se encuentra expuesto el trabajador y su familia. 

El sistema preventivo s6lo reduce su fre-
cuehcia y gravedad sin lograr suprimirlos totalmen~ 
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te, y .por ello es indispensable hacer m4s eficaz el 
principal instrumento de la Seguridad Social: los -
Seguros Sociales. 

El derecho a la seguridad. social.esta con
dicionado por circunstancias intr!nsecas o extr1ns!. 
cas del comportamiento.del hombre ~el factor econ6-
mico-, la efectividad de la s~guridad social est! -
en funci6n de la riqueza del Estado; si es insufi-
ciente no permitir4 su pleno reconocimientoi el de
recho a la seguridad esta condicionado. 

Los factores de orden pol!tico-econ6mico,
es decir, los sistemas pol1ticds que sirven de base 
a muchos Estados, por ejemplo, en el r6gimen capita 

' -
lista, es.dif!cil asentar un derecho de seguridad -
social que implica una concepci6n de la sociedad sg 
bre bases de plena justicia social. Es.necesario se 
ajusten las estructuras económicas de muchos pa!ses 

. en un sentido eminentemente social, y mientras ello 
. l 

1 

va realiz4ndose, estamos frente a una circunstancia 
limitada. 

Al margen de la riqueza nacional y del re
ajuste que han de sufrir los sistemas econ6micos, -
indudablemente que no todas las naciones se hallan
en condiciones de un pleno reconocimiento de tal d! 
recho, ya que ello chocar!a con.factores.como la e! 
tructura jur1dica administrativa, la diversa distr~ 
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buci6n 9eo9rlfica y otras condiciones del pa!s. 

Por lo expuesto, la cuesti6n socio-econ6m! 
ca, es un fen6meno tan complejo, que es de trascen
dental importancia un estudio profundo de todos y -

cada uno de los distintos factores que lo forman, y 

en la medida en que se aborden para su id6nea solu
ciOn, en tal medida se manifestar( la eficacia de -•, 
la seguridad social. 
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CAPITULO SEGUNDO. 

EL TRABAJO COMO FUNCION SOCIAL. 

1. , El trabajo, ~a previsi6n social. La 
sequridad social. 

2. Naturaleza. 
3. Sujetos. 
4. Finalidades. 
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l. El Derecho del Trabajo, La previsi6n y la seg~ 
ridad social. 

El Derecho del Trabajo ha llegado a ser en 
la actualidad el instrumento regulador, capaz de -
dar un equilibrio positivo a las relaciones obrero
patronales, concediendo ai trabajador el m!nimo de
protecci6n que le permita alcanzar un nivel de vida 
decoroso y diqno para 61 y su familia, a la vez que 
regula el inter6s del patr6n o empresario al darle
estabilidad en su esfera econ6mica Y.social de sus
mismas relaciones con sus obreros y con su activi-
dad productiva. 

Siendo el Derecho del Trabajo_un ordenamie!l 
to vivo, cambiante, en cuanto trata de la perfecta
distribuc16n de la riqueza; los trabajadores est!n
en la posibilidad de luchar para compensar el cada
vez m4s bajo !ndice promedio de vida, mediante la -
obtenci6n de mejores salarios, prestaciones y servi -
cios, etc. 

El Derecho del Trabajo como no:r.mo protect~ 
ra hace posible que sus fin es alcancen la proyecci6n 
social que lo anima y fundamenta. 

Siendo el Derecho del Trabajo una discipl! 

na tan relevante por su importancia social, los ju
ristan han tratado de definirlo o de fijar su conte 
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nido, coinci.diendo parcialmente unos y otros; as!,
el jurisconsulto Daniel Antokoletz4, lo define como 
"el conjunto de principios doctrinarios y.disposi-
ciones positivas nacionales e internacionales que -
regulan las relaciones del capital con el trabajo". 
Tal def inici6n no ubica al Derecho del Trabajo en -
el lmbito social a que pertenece, sino lo ve desde
el punto de vista econ6mico o mercantilista. 

El Maestro Mario de la Cueva5, lo define -
com.o "una congerie de normas que, a cambio del tra
bajo .humano, intentan realizar el derecho del.hombre 
a una existencia que sea digna de la persona humana"; 
ast observamos que en t~rminos generales, su defin! 
ci6n toca el contenido humano y social del Derecho
del Trabajo. 

HActor Escribar Mendiola6 , lo define como
"el conjunto de normas jur!dicas que regulan, en la 
pluralidad de sus aspectos, la relaci6n del trabajo, 
su preparaci6n, su desarrollo, consecuencias e ins
tituciones complementarias de los elementos person! 
les que en ella intervienen". Si bien el Maestro E! 

cribar, enumera el objeto y sujetos de la relaci6n
laboral, se olvida de darle el sentido socializante 
de la moderna concepci6n del Derecho del Trabajo. 

Debe ser sin duda una def inici6n que descu 
bra el trabajo, desde la objetividad misma de la --
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clase trabajadora. Observemos como el Maestro True
ba Urbina, en su Nuevo Derecho del Trabajo7, nos -
ilustra al definir el Derecho del Trabajo como "el
conj unto de principios, normas e instituciones que
proteqen, dignifican y tienden a reivindicar a todos 
los que viven de sus esfuerzos materiales o intele~ 
tuales, para la realizaci6n de su.destino hist6rico: 
socializar la vida humana. As1 nos muestra el Maes
tro Trueba Urbina, de una manera precisa, el esp!r! 
tu que tiene la proyecci6n actual del Derecho del -
Trabajo. 

El Derecho del Trabajo ha.sido tambi~n mo
tivo de discusi6n en cuanto a su denominaci6n; en -
la legislac16n comparada, esta rama jurídica, econ~ 
mica y social, tiene diversas denominaciones: Legi! 
laci6n Industrial, Le9islaci6n Industrial y Obrera, 
Legislaci6n del Trabajo y Previsi6n Social, Leqisl! 
ci6n Social, Derecho del Trabajo, Derecho Obrero, -
Organizaci6n Jur!dica del Trabajo. 

M4s que una leqislac16n es un derecho, el
nombre de industrial.excluye al comercio y al trab! 
jo de oficina; no es una le9islaci6n o un derecho -
exclusivamente obrero, porque tambi~n se ocupa de -
intelectuales y de la clase media. 

Tampoco satisface el nombre social, porque 
las ciencias sociales contienen m!s que las relaci2, 
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nes derivadas del. trab~jo .• 

Nada se puede objetar a la denominaci6n de 
Derecho Social del Trabajo8, como proponen algunos
autores. Tambi6n se ha propuesto el t1tulo de Dere
cho del Trabajo y Previsi6n Social. 

2. Naturaleza. 

El Derecho del Trabajo no puede ser eneas! -llado ni en el Derecho P-Gblico ni en el Derecho Pri -
vado. "Es un Derecho con características propias, -
con peculiaridades especiales y desborda los 11mi-
tes de las dos grandes y tradicionales ramas en que 
se ha clasifico el Derecho. Ello no quiere decir en 
absoluto que, el Derecho del Trabajo sea una rama 
jur1dica completamente aislada de las demás, pues 
costenerlo serta romper la unidad del Derecho119 • 

Nosotros podemos entender de lo anterior 
que no es un derecho especial, en el sentido de ser 
un derecho de excepci6n, que substrae a los asala-
riados del campo de aplicaci6n de las normas gener! 
les del Derecho. S6lo es especial en dos aspectos:
porque se refiere a determinadas categor1as de per
sonas. Porque constituye un derecho especial que d! 

1 

roga al. derecho comdn. Porque contiene principios y 
normas.diferentes de los principios generales que -
informan al segundo. 
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3. Sujetos. 

Los sujetos del Derecho del Trabajo, son:
el patr6n o empleador y sus representantes, el inte!, 
mediario, Estado empleador, la empresa, el estable
cimiento, el trabajador, los menores o aprendices,
los impedidos de trabajar, sus derechohabientes, -
las asociaciones profesionales. 10 

Empleador. Llamado tambi6n "patrono". Es toda pers2 
na f !sico o moral que utiliza los servicios de otra 
u otraa, en virtud de un contrato de trabajo. 

Representantes del Empleador. Ejercen funciones en
su nombre como directores o administradores. El Em
pleador suele responder por los actos de sus repre
sen tan tes y por las obli9aciones que asuman en tal
virtud, hacia los trabaj•dores. 

Intermediarios. Son las personas que contratan los
servicios de otra u otras para que trabajen e~ bene 
ficio del empleador. El empleador suele ser no res
ponsable de las obligaciones contra!das.en.el con-
trato de trabajo, cuando no ha autorizado expresa o 
t(citamente al intermediario al celebrarlas. 

La Empresa y el Establecimiento. La empresa y el es 

tablecimiento, tanto pueden estar a cargo de una -,
~, 

;.f persona f!.sica corno de una entidad jurídica, con tal 

J,;i·:que:. cuenten con una organizaci6n de capital y traha 
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jo, y dispongan de elementos propios. 

La empresa suele estar formada por uno o -
varios establecimientos, entendi~ndose por tales la 
reuni6n de personas que trabajan juntas en forma -
permanente y en lugar determinado, bajo la d1recci6n 
de uno o varios representantes de una. raz6n social, 
de· una sociedad o bajo la dependencia de un mismo -
empleador. En el establecimiento prevalece la fina
lidad t•cnica; la empresa responde a un objetivo -
econ6mico. El empresario es el jefe natural de la -
empresa y le corresponde la supervigilancia del pe! 
sonal. 

Trabajador. El trabajador u obrero es toda persona
que presta a otra servicios de orden manual, inte-
lectual, o los dos a la vez, en virtud de un contr! 
to de trabajo. Trat4ndose de las personas f!sicas -
no de las personas morales o jur1dicas. 

Las leyes del trabajo protegen a los que -
trabajan, en virtud de un contrato de trabajo, que
responda a las tres caracter!sticas siguientes: - -
obligaci6n del trabajador de prestar un servicio e~ 
pleando su fuerza material o intelectual; obligaci6n 
del empleador de pagarle una retribuci6n y, la rel! 
ci6n de dependencia del trabajador para con el em-
pleador. 
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Existen trabajadores dependientes y traba
jadores aut6nomos, actuando 4stos 6ltimos por cuen
ta propia, como patrones de s1 mismo. 

Trabajador Permanente y trabajador transitorio. Es
ta clasificaci6n ofrece inter's jurldico s6lo cuan
do la Ley concede alg6n beneficio Wiicamente a tra
bajadores que realicen tareas permanentes, no cons! 
derando como tales las realizadas en tiempo menor -
que el señalado. Tal es el caso, por ejemplo, el -
despido que no concede indemnizaci6n si el interes! 
do ha trabajado menos de un mes, tiempo que se con
sidera de prueba. 

La indemnizaci6n por falta de preaviso y -

despido toma en cuenta la duraci6n del contrato de
traba'jo, segtln sea por el tiempo indeterminado o a
plazo fijo. 

El trabajador permanente, aqu61 que concu
rre diariamente a su ocupaci6n, y cuyas tareas per
duran por tiempo indeterminado, que crean en el tr! 
bajador diversos derechos y prerrogativas a travAs
del tiempo y cargo del empleador • 

.. Trabajador-empleador. Cuando un empleado u obrero -
se hace auxiliar por otro u otros, desempeña a su -
respecto,.el papel de empleador1 pero el primer em
pleador lo es tambi~n con relaci6n al segundo. 
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Menores. Su capacidad frente a las relaciones de -
trabajo; la leqislaci6n del tr~bajo generalmente f! 
ja la capacidad de los menores, señalando la edad -
m!nima de su admisi6n en oficio o prof esi6n. As! d! 
ce que; los mayores de catorce y menores de dieci-
s~is años, quedan sujetos a la vigilancia y protec
ci6n de la inspecci6n del trabajo. Deber4n tener -
los menores un certificado m6dico que acredite su. -
aptitud para el trabajo; se les prohibe trabajar de 
noche, realizar tareas insalubres o peligrosas. Es
preocupaci6n social.cuidar el lugar en donde pres-
tan sus servicios los menores de diecis,is años y -

.mayores de catorce; estos l~qares son los .. que e~pe
cifica la Ley, con prohibici6n expresa de realtzar
actividades de tal car4cter.11• Igualmente .trabajar
m!s de seis horas diarias, hacer el trabajo extrao~ 
dinario, debiendo disfrutar de un per!odo anual de
vacaciones de dieciocho d!as pagados, etc., distri
buir el trabajo a fin de que dispongan del tiempo -
necesario para cumplir sus programas escolares y 
asistir a escuelas de capacitaci6n profesional. 

Los impedidos de trabajar; los derecho-habientes. -
El impedimento para trabajar puede provenir de un -
accidente del trabajo que produzca una incapacidad-

parcial permanente, de una enfermedad profesional,
de la vejez, del paro involuntario, de la huelga. 
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El Derecho del Trabajo regula las condicio 
nes de los incapacitados, acord!ndoles indemnizaci2 
nea o beneficios de los seguros sociales. Tales be
neficios pasan a los derecho-habientes; simplifica
los trámites de transmisi6n y señala a las personas 
que son consideradas como tales, que no siempre co
inciden con los herederos del derecho com6n. Se han 
creado sistemas de reeducaci6n profesional que habi -liten a los impedidos a realizar trabajos livianos-
Y compatibles con su nuevo estado f1sico. 

4. Finalidades. 

Las leyes del trabajo en los Estados mode!_ 
nos tienen principalmente fines de tutela, protec-
cionistas de las clases trabajadoras. Revisten esp!. 
cial inter4s las leyes de tutela~ por cuanto a pe-
sar de la igualdad jur!dica de los contratantes, en 
esta materia es evidente la inferioridad del asala
riado; esta situaci6n puede moverlo a ejecutar u -
omitir actos en forma de hacer inefectivas las medi -
das adoptadas en salvaguardias de sus derechos. De 
aqu! que el legislador del trabajo se interese esp!:_ 
cialmente por la reglamentaci6n del trabajo, fijan
do la edad mínima de admisi6n a él, duraci6n rn4xima 

de la jornada, condiciones de higiene en lO.s-e1j;ab.l!!, 

cimientos, obligaci6n de indemnizar los accidentesi 
se han reglamentado los contratos colectivos que --



41 

tanta importancia tienen,. por cuanto no tienen los .. 
inconvenientes de la contrataci6n aislada, d4ndole
inqerencia primordial al sindicato. 

Las normas anteriores son de naturaleza -
obligatoria e impiden por consiguiente, su renuncia 
por el asalariado; el hacerlo, tutelan.por el fin -
esencial del Derecho del Trabajo, cual es el de sub! 
traer al trabajador de su inferioridad econ6mica. 

Paralelamente a las leyes tutelares del -
trabajo, existen otros dos grupos de leyes que tie
nen gran importancia; ellos son, en primer lugar, -
el que regula las asociaciones sindicales, y en 1e
gundo t6rmino, el que instituye los seguros socia
les. 

En la antiguedad, si bien existi6 el trab! 
jo libre, predomin6 el trabajo servil, ejercido por 
los esclavos, casi todo en beneficio de sus amos. -
El advenimiento del cristianismo mejor6 la cond1~~6n 
de los esclavos, pero sus humanitarias pr~dicas no
lograron extirpar del todo los estragos de la escl! 
vitud en sus proyecciones econ6micas y sociales. 

En la Edad Media, al lado del trabajo li-
bre, existi6 el de los sier"'.'os. Los ar1:esanoa 'libres 

se reunieron en corporaciones prolijamente reglame~ 
tadas, pero sus privilegios no redundaron en benefi 

: ·;; 
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·Cio del trabajo servil. 

Con la abolici6n de las corporaciones por
la Revoluci6n Francesa, el obrero se encontr6 aisl! 
do frente al maquinismo y a la gran industria, lo -
que di6 oriqen al proletariado moderno. El Marxismo 
utiliz6 el trabajo como base del valor, pero la ma
no de obra continu6 siendo una mercanc!a sujeta a -
la oferta y a la demanda. 

DespuAs de la Primera Guerra Mundial, el -
Tratado de Paz en Versalles de 1919, declar6 que el 
trabajo no es una mercanc1a ni puede ser tratado c~ 
mo articulo de comercio, principio que confirm6 la
Declaraci6n de Filadelfia de 1944. 

El Derecho Social del Trabajo en México, -
no s6lo es proteccionista sino reivindicatorio de -
la clase obrera. As! naci6 en la Constituci6n de --
1917 y en el mundo jurídico el nuevo derecho social 
en normas fundamentales de la m4s alta jerarquía, -
por encima del derecho p<iblico y del derecho priva
do al ponerse además, en manos del proletariado, el 
porvenir de nuestra patria. Por tanto, fue la prim~ 
ra y la dnica en cinco continentes que recoqi6 los
anhelos de la clase obrera y que proclam6 la inter
venci6n del Estado en la vida econ6mica, en función 

revolucionaria de protecci6n y reivindicaci6n de aque 
lla clase. y de todos los econ6micamente d~biles 12 -
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La Revoluci6n Rusa de 1917 implant6 el tr~ 
bajo obligatorio conforme al precepto de San Pablo: 
"Si alg<in hombre no trabaja tampoco comer!". 

La Constituci6n de Brasil de 1946, en su -
art!culo 145; dice: "El trabajo es una obligaci6n -
social". 

La de Colmbia de 1945, en suart!culo 16,
expresa tambi6n que "El trabajo es una obl~gaci6n -
social y qozara de la protecci6n del Estado". 

La Constituci6n del Ecuador de 1946, en su 
art1culo 170 expresa: "El trabajo, consultando las
condiciones de edad, sexo, salud, etc. y dentro de
la libertad de escogerlo, es obligatorio para todos 
los miembros de la comunidad ecuatoriana". 

La Constituci6n de Guatemala de 1945, en -
su art!culo SS, expresa: "El trabajo es un derecho,;. 
del individuo y una obligaci6n social; la vagancia
es punible". 

Por su parte, en su art!culo 63, la Consti -tuci6n de Panamá de 1946, nos dice: "El trabajo es-
un derecho y un deber del individuo". 

En su articulo 61, la Constituci6n de Ven~ 
zuela de 1947, expresa: "El trabajo es un deber y -

un derecho; todo individuo debe contribuir al pro--
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greso de la sociedad mediante el trabajo". 

Por todas las normas citadas, llegamos a -
la conclusi6n de que si el Estado, mediante su sis
tema de seguridad social tiene el deber de proteger 
al individuo, cuando por diverB'as circunstancias no 
puede aste hacerlo, por otro lado, el individuo ti! 
ne el derecho y el deber de dedicarse a la profe'si6n 
u oficio siendo l!citos, para contribuir en la medf. 
da de sus capacidades a procurarse la satisfacci6n
a sus necesidades y no ser un elementos siempre pa-

l sivo para s! y para la sociedad a la que pertenece. 
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CAPITULO TERCERO. 

LA PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJADOR EN -
MEXICO. 

1. Aspecto hist6rico. 
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3. La Constituci6n de 1917. 
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1. Aspecto hist6rico. 

La Precolonia. A la llegada de los españoles a las
tierras de An4huac, habta tres pueblos que por su -
civilizaci6n y su importancia militar, dominaban la 
mayor parte del territorio mexicano. Dichos pueblos 
eran: el Azteca o Mexica, el Tepareca y el Acolhua
o Texcocano. Se encontraban unidos por la proximi-
dad de sus territorios y por sus estreqbas relacio
nes pol1ticas. 

Estos reinos en su organizaci6n interior,
se encontraban constitu!dos de manera semejante; en 
cuanto a su gobierno, puede decirse que evoluciona
ron hacia una monarqu1a absoluta; el Rey era la au
toridad suprema, el señor de vidas y haciendas; a -
su alrededor se agrupaban como clases privilegiadas, 
en primer t6rmino, los sacer.detes representantes -
del poder divino·; los guerreros de alta jerarqu!a,
.nobles en su mayor parte, y en segundo t~rmino la -
nobleza en general, representada por las familias -

·' 
de abolengo; ven!a despu~s el pueblo, una masa eno~ 
me de individuos sobre cuyos hombros se manten!an -
las diversas clases enumeradas. 

Las diferencias de clases se reflejaban -
fielmente en la distribuci6n de la tierra; el Mona~ 
ca era el dueño absoluto de todos los territorios -
sujetos a sus armas y la conquista, el origen de sus 
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propiedades; cualquiera otra forma de posesi6n o de 
propiedad dimanaba del Rey. 

Los pueblos que constitutan los diferentes 
reinos estaban en posesi6n y disfrutaban de algunas 
extensiones de tierraJ esto di6 por resultado dive~ 
sas clases de propiedad de l~.tierra: 
1. Propiedad del Rey, de los Nobles y de los Guerr!. 

roa. 
2. Propiedad de loe pueblos. 
3. Propiedad del Ejercito y de los Dioses. 

La propiedad del Rey, de los Nobles y de -
los Guerreros. Al Rey le era licito, seg6n se ha di 

' ' -
cho, disponer de sus propiedades sin limitaci&n al-

. guna, podla transmitirlas en todo o en parte por dg_ 
naci&n, o enajenarlas o darlas en usufructo a quien 
mejor le pareciera. El Rey favorecta a loa miembros 
de la familia real, bajo la condici6n de transmitir 

' -
las a sus hijos, con lo cual se formaban verdaderos 
mayorazgos~ Estos nobles, en cambio, rendtan vasa-
llaje al Rey, le prestaban servicios particulares y 
cuidaban de sus jardines y de sus palacios. 

Los guerreros recibtan la· propiedad del Rey 
en compensaci&n de sus hazañas, unas veces sin con

dici6n y otras con la usual de transmitirlas a sus
descendientes. 
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Las tierras de conquista de que el monarca 
hacla merced, se enc~ntraban, como es de suponer, -
ocupada• por loa vencidos, pero las donaciones del
Rey, no implicaban en eate cuo un despojo absoluto 
para loa primitivos propietarios1 estos continuaban 
en la poae1i&n y el goce de aua tierras conquista-
das, bajo laa condiciones que los nuevos dueños les 
imponlan. Loa propietarios pasaban a ser inquilinos 
o aparceros con privilegios que les era 11.cito trans -mitirlaa a aua descendientes. Estos aparceros se 
llamaban .-yequea. 

La propiedad de los pueblos. Cada tribu se 
componta de pequeños grupos emparentados, q~e al oc~ 
par el territorio elegido como residencia def initi
va, loa grupos descendientes de una misma cepa, se
reunieron en pequeñas secciones sobre las que edif 1 ·-caron sua hogares y ae apropiaron las tierras nece
sarias para au 1ubsiatencia1 a estas pequeñas sec-
ciones se lea di6 el nombre de chinancalli o calpu~ 
lli, y a las .tierras que les pertenec1a11·calplillall:i.. 

La nuda propiedad de las tierras del calp~ 
111, pertenec1a al Rey; pero el usufructo de las -
mismas, a las familias que las pose1an en lotes pe~ 
fectamente bien delimitados con cercas de piedra o
de magueyes. El usufructo era transmisible de padre·i ... 
a hijos, sin limitaci6n y sin t~rmino; pero estaba-
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sujeto a las condiciones esenciales: cultivar la --
·tierra sin interrupci6n; si la familia dejaba de 
cultivarla.dos años consecutivos, el jefe y señor -
principal de cada barrio las reconventa por ello, y 

si en el año siguiente no se enmendaba, perd1a el -
usufructo. Tambi6n deb1an permanecer en el barrio a 
que pertenec!a la parcela 
bio de un barrio a otro y 

otro pueblo, implicaba la 

usufructuada, pues el cam -con mayor,raz6n de uno a-
p6rdida del usufructo. 

Ademls de las tierras del calpulli, divid! 
das en fracciones entre las familias usufructuarias, 
hab!a otra clase coman a todos los habitantes del -

l 

pueblo o ciudad, careclan de cercas y su qoce era -
9eneral1 una parte de ellas se destinaba para los -
gastos p6blicos del pueblo y al paqo de tributo1 -
eran labradas por todos los trabajadores en horas -
determinadas. 

La propiedad del ejército y de los dioses. 
Grandes extensiones de tierras estaban dedicadas al 
sostenimiento del ej6rcito en campaña y otras a su
fraqar los gastos del culto. 

Los Mayas. La nobleza era la clase social privile-~ 
qiada. Los nobles ten1an sus solares y sus casas en 

la ciudad de Mayaptn y quienes viv!an fuera de la -
ciudad eran los vasallos y tributarios y formaban -
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la clase social proletaria. La propiedad era comu-
nal, tanto en lo que respecta a la nuda propiedad,
como al aprovechamiento de la tierra. 

Por todo lo que hemos dicho, se ve que la
propiedad entre los antiguos mexicanos, no satisfa
c1a las necesidades del pueblo, se hallaba concen-
trada en unas cuantas manos; era la base de la pre! · 
minencia social, de la riqueza y de la influencia -
pol1tica de un grupo de escogidos: el Rey, los no-
bles y los guerreros; sus latifundios s6lo transmi
sibles entre ellos mismos, formaban de hec~ una ~
propiedad que se hallaba fuera del comercio, que -
manten1a la diferencia de clases, y hacta m!s difi
cil el desenvolvimiento cultural y econ6mico de las 
masas. 

El pueblo reconoc!a y respetaba la desigual 
distribuci6n de la riqueza, porque reconoc!a y res
petaba las desigualdades sociales. El sistema legal 
manten1a el derecho de propiedad en una forma dr!s
tica, pues el cambio en las cercas o mohoneras que
señalaban los 11mites de la propiedad se castigaba
con la pena de muerte. 

Las creencias religiosas, que en las soci!, 
dades ind1genas normaban hasta los actos más insig

nificantes de la vida individual y colectiva, eran
una disciplina eficaz del Estado de cosas existente. 
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Las sociedades ind!genas llevaban en su -
propia organizaci6n el germen de pr6ximas transfor
maciones, las que no pudieron realizarse porque la
conquista española interrumpi6 su desenvolvimiento
natural. 

Epoca Colonial. La condici6n de los indios ha pasa
do por alternativas diversas, pues a pesar de las -
repetidas 6rdenes reales que mandaban tratarlo en -
igualdad con los demás sfibditos, se exigi6 a los in 
dios el servicio personal gratuito; se les reduc1a
a la condici6n de servidumbre. 

El primer repartimiento de indios entre los 
pobladores cristianos se hizo en forma de "Encomie~ 
da". La Encomienda fue una merced real, concedida -
en compensaci6n de alg6n servicio prestado en Am~ri 

. -
ca1 el encomendero percib!a en provecho propio los
tributos que los abor1genes deb!an al Rey,, y en ca! 
bio los aseguraba protecci6n material y moral, y la 
conversi6n a la fe cat6lica. Las autoridades come-
tieron una serie de abusos, amparados por la enorme 

1 1 ti. J.: . distancia y la falta de comunicaciones ra.pidas con-
España. 

Los reyes Cat6licos toleraron el reparti•
miento, con la condici6n de que los abor1genes fue

ran tratados como personas libres y sus jornales ta 
sados por la autoridad (C~dula de 1503). 
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El Gobernador Ovando, rec1bi6 instruccio-
nes para reunir a los indios en. poblaciones y darles 
solares, sin mas obligaci6n que la de pagar un mod! 
rado tributo, pudiendo trabajar voluntariamente a -
sueldo. Pero las instrucciones s6lo se cumplieron -
en parte, y la explotaci6n inhumana de los abog!ge
nes continu6 como antes. 

Uno de los defensores m4s eminentes de los 
indios, fue Fray Bartolom6 de las Casas, gracias a
cuyas gestiones Carlos v. mand6 abolir el trabajo -
obligatorio de los indios dictando las "Nuevas Le-
yes", de 1542 y 1543. 

Leyes de Indias. Los reyes españoles de una manera
directa, o por medio del Consejo de Indias, dicta-
ron multitud de mandatos y pronto fue necesario fo~ 
mar colecciones de las principales leyes. En M~xico 
se public6 en el año de 1653 una Orden del Oidor 
Vasco de Puga, por lo cual se llam6 Cedulario de Pu 
ga, que prest6 bastante utilidad en su tiempo. 

Fue hasta 1681 cuando se public6 la recop! 
laci6n de las Leyes de Indias. El C6digo de las Le
yes de Indias fue dividido en nueve libros, subdiv! 
dido en T1tulos y Leyes; el sexto libro se refiere

ª indios, tribus y caciques, repartimientos y enco
miendas; trato que deb1a dárseles y servicios que -
les pod1an pedir. 
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En cuanto a la esclavitud de los n~9ros que 
se introdujeron del Africa, ellos ejercieron toda -
clase de oficios, por ser mano de obra m4s barata -
que la de los artesanos libres. 

En las ciudad'es, los empleos pdblicos fue
ron manopolio de los españoles de origen europeo, y 

el obrero manual sufr1a la competencia de los indios 
semilibres y de los esclavos negros, que trabajaban 
por cuenta y a beneficio de sus respectivos amor. 

El Cabildo sol1a fijar precios a los art1-
culos de consumo, y en lugar de salarios m!nimos, -
decretaba salarios m4ximos. 

Es importante hacer menci6n a las condici~ 
nes sociales que se impon!an as! mismo bucaneros y
piratas en los siqlos XVI, XVII y XVIII. A este res 

. -
pecto, Phillip Gosse, nos dice: "Formaban.grupos o
partidas que se imponían un deber absoluto de cama
rader1a y honradez unos respecto de los otros1 se -
escrib!an los art!culos o cláusulas, que todos por
juramento, obligábanse a cumplir"1 este documento -
se llamaba "Chartepartie", y era un contrato que r! 
qlamentaba la repartici6n y distribuci6n del futuro 
bot!n. 

Las partes de cada uno, desde el capitán -
al simple mozo de a bordo, se fijaban cuidadosamen-
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te. El capitán recib!a de ordinario, de tres a seis 
veces m¡s que un marinero; los oficiales seg6n su -
rango, y las partes de los marineros.eran iguales -
entre s1, pero se aumentaban en caso de accidente. 

Cita Phillip Gosse en su libro "Historia -
de la Pirater!a", un cuadro que compara las compen
saciones que.obten!an los piratas por estos accide~ 
tes, con las que recib!an los obreros de los Esta-
dos Unidos de Norte Am'rica. El doctor P~rez Mart!
nez13, hace la conversi6n a moneda mexicana en el -
año de 1937, tomando la cantidad de doce pesos como 
salario m!nimo. As!, obtuvo el siguiente cuadro: 

Brazo Derecho 600 pzas. de oro $ 8,808.00 
Brazo Izquierdo 500 " " " 7,156.50 
Pierna Derecha 500 " 11 " 8,808.00 
Pierna Izquierda 400 " 11 " 7.156.00 
Un Ojo 100 11 11 " 4.954.50 
Un Dedo 100 " 11 " 2,202.00 

Al finalizar el siglo XVIII la Nueva Espa-
ña era una naci6n rica y pr6spera1

: su minerta esta
ba en auge, su comercio activo, la hacienda pdblica 

abundante, la cultura floreciente; sin embargo, la
Nueva España adolecta de graves males al final de -

ese siglo, y sent!a la necesidad de remediarlos; la 
naci6ñ si no estaba suficientemente madura para la-



emancipaci6n, s1 fueron decisivas las causas exte-
riores, las que ponen en movimiento la revoluci6n -
por la independencia. 

Desde luego que hab!a causas de desconten
to, ni duda cabe. Ya Abad y Queipo, en su "Descrip
ci6n al Rey del Estado de las Am6ricas", el 20 de -
junio de 1815, apunta los males qua acusan el males -
tar de la Nueva España en particular y que deben de 
corregirse; menciona las causas del descontento ec2 
n6mico y social que aquejaba a la sociedad.mexicana 
y que fueron de gran influencia en el movimiento de 
independencia. Dichas causas fueron: 

a). Que los criollos y peninsulares componen un d6-
cimo de la poblaci6n y ellos tienen casi toda la -
propiedad y riqueza del reino; los demás son cria-
dos, sirvientes o jornaleros de aqu6llos. 

b). Los indios se encuentran en un gran estado de -
abatimiento y degradaci6n y las castas son infama-.: 
das por derecho. 

c). Que las restricciones impuestas por la Corona -
perjudicaban grandemente a la Nueva España; por to
do ello, no pod1a menos que haber agitaci6n entre -
los mexicanos. 

En la lucha por la Independencia de Am~ri
ca, además de las causas internas, tenemos las exte!. 
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nas. Era una realidad que por aqu~l entonces el pr2 
greso de Inglaterra, que quer1a desplazar a España, 

tratando de arrebatarle sus mercados, para lo cual

primero se sirvi6 de sus corsarios y piratas y lue
go de atizar el fuego de independencia que lat!a en 

todas las colonias~ para que ast quedaran a. su mer

ced, La Independencia de Estados Unidos era un hecho 

-visible para nosotros. La Revoluci6n Francesa nos -

habta tra1do sus ideas a trav~s de libros y oficia
les borb6nicos y mazonea, predicando la libertad y
la fraternidad. La invasi6n de España, por.parte de 

las tropas Napole6nicas; la abdicaci6n de los reyes 
de España, que nos dejaba sin gobierno. 

2. Proyectos de previsi6n y seguridad sociales. 

La originaria protecci6n de los derechos -

de los mexicanos, del ciudadano y del jornalero, c! 

ta el Maestro Trueba Urbina, en su N.uevo Derecho -
del Trabajo14 , se encuentran en las programas libe! 

tarias dei Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo y 

Costilla, "el primer socialista de M~xico" y en el-
mensaje de Don José Marta Morelos y Pav6n, otro de

los padres de la independencia, que asumi6 el t!tu

lo de "siervo de la naci6n", en que reclamaba aume!! 

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

principios que se inscribieron en el supremo c6digo 

• 
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de la insurgencia; la Constituci6n de Apatzingán de 
1814, primer estatuto fundamental. mexicano, ·a11n cua!!. 
do no tuvo efectos prácticos. Don Jos~ Marta More-
los y Pav6n. En su hist6rico mensaje dirigido al 
Congreso d.e Chilpancingo, denominado "Sentimientos
de la Naci6n", del 14 de septiembre de 1813 en el -
párrafo doce, presenta su pensamiento social; "como 
la buena Ley es superior a todo hombre, las que di.=, 
te nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a
constancia y a patriotismo, moderen la opulencia, -
la rapiña y el hurto". 

La Constituci6n de Apatzingán contiene dos 
partes: en la primera, entre otras disposiciones, -
se refiere a la ciudadanía, a la soberanía, la pro
piedad y la libertad e igualdad de los ciudadanos;
en la segunda parte, se refiere a la forma de gobie! 
no. 

Fueron mdltiples las leyes constituciona-
les que organizan el Estado Mexicano; se consignan
derechos que protegen al individuo en forma abstra.=, 
ta: libertad de trabajo, de igualdad, de unidad, .etc. 

Las constituciones políticas fueron influen.· 
ciadas por la corriente liberal de la ~poca, en que 
s6lo se toma en cuenta al individualismo; en dichos 

estatutos subsistieron solamente los derechos del -
hombre a la libertad, a la propiedad, a la seguridad 
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frente al Estado. "Ninguno de ellos cre6 derechos -
sociales en favor de los débiles 1115 • 

Y es en México, mucho antes que en Europa
y que en otra parte del mundo, en donde se habla 

i. por primera vez con sentido aut6nomo del Derecho sg, 
cial, en funci6n de pragmática protectora de los dA 
biles: jornaleros, mujeres, niños, hu~rfanos. El 
"Nigromante", Ignacio Ram!rez, expone en 1856, en -
brillante tesis pol!tico-social, sus.ideas revolu-
cionarias: "Formemos una Constituci6n que se funde
en el privilegio de los menesterosos, de los igno-
rantes, de los débiles, para que de este modo, mej2 
remos nuestra raza, y para que el poder pGblico no
sea otra cosa que la beneficencia organizada". 

S6lo es hasta el advenimiento de la Revolu -ci6n Mexicana, a cuya sombra se expiden decretos de 
car!cter social a favor de campesinos y obreros, -
crelndose un nuevo derecho social en las relaciones 
de producci6n econ6mica y respecto a la transforma
ci6n de la propiedad privada. 

3. La Constituci6n de 1917. 

Llega el momento en que México se inician

las inquietudes econ6micas, pol!ticas y sociales -
del pueblo; se lanzan planes, proclamas y manifies-
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tos pol1ticos, en donde se fijan las causas del ma
lestar social; todas estas ideas despu~s cristaliza 
ron como postulados de la Revoluci6n. 

Fue as1 como el Partido Liberaif; \Mexicano -
en 1906, public6 su proclama y manifiesto pol1tico, 
en el cual ped1a se legislara sobre ia indémnizaci6n 
por accidente y se conceda la pensi6n a los obreros 
que hayan agotado sus energ1as en el trabajo. 

1. 

En 1911 es aprobada por l~ Convenci6n del-
Partido Consti.tucional, el programa . del Gobierno de 
OOn Francisco I. Madero, en donde se pide entre - -
otras disposiciones de trabajo, la expedici6n de l! 
yes sobre pensiones e indemnizaciones por acciden-
tes de trabajo. 

La apremiante necesidad para lograr estas
reformas sociales se van acentuando conforme triun
fa la revoluci6n mexicana; fue indiscutible el es-
fuerzo del ej,rcito popular para lograr dichas re
formas; igualmente por los sindicatos y asociacio-
nes de trabajadores, como la Casa del Obrero Mundial, 
creada en 1905, con el benepl!cito de jefes milita
res y dirigentes civiles, que previo estudio de la
materia, formulan proyectos de leyes obreras, como

los expuestos por José Natividad Mac1as, que en lo
relativo a los seguros sociales, señal6 "ellos cu-
brir4n la falta de percepci6n del salario durante -
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los movimientos de huelga y amparar!an la vejez y -
la inhabilitaci6n por enfermedad no profesional". 

En el año de 1916, empiezan los estudios -
tendientes a lograr la reforma constitucional dese!. 
da; ast se llega al intento en 1917,. en que en la -
exposici6n de motivos, al referirse ai Seguro ·social, 
se declara que: "Se impone no·s6lo el aseguramiento 
de las condiciones humanas de trabajo, como la sal~ 
bridad de los locales; garant!as para los riesgos -
que amenacen al obrero ·en el ejercicio.del.empleo,
sino tambiAn fomentar la organizac16n de estableci
mientos de beneficencia e instituciones de previs16n 
social para asistir a los enfermos, ayudar.a los in_ 
vAlidos, socorrer a los ancianos, proteger a los n!, 
ños abandonados, auxiliar a los trabajadores para-
dos involuntariamente. Todo ello en beneficio de la 
seguridad pilblica". 

Siendo Presidente de la RepGblica Don Venu! 
tiano Carranza, el 5 de febrero de 1917, se promul-

. gala Constituci6n Política de los Estados Unidos -
Mexicanos, cuyo capitulo IV, denominado "Del Traba
jo y Previsi6n Social", pauta as!, sus fracciones -
XXV y XXIX, del Articulo 123:- la Fracci6n XXI dice 
"El a·ervicio para la colocaci6n de los trabajadores 

ser! gratuito para 4stos, ya que se efect6a por of!, 
cinas municipales, bolsas de trabajo, o cualquiera-
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otra instituci6n oficial o particular". 

La Fracci6n XXIX, sefiala: "Se cbnsiderar!
de utilidad social, el establecimiento de cajas de
seguros populares, de invalidez, de vida, de cesa-
ci6n involuntaria de trabajo, de accidentes y de 
otros con fines antloqos, por lo cual tanto el Go-
bierno Federal, como el de cada Estado, deberln fo
mentar la organizaci6n de instituciones de esta !n
dole para infundir e inculcar la previsi6n social". 

El derecho social es el derecho de los d~
biles, y en el Art1culo 123 de la Constituci6n Mex~ 
cana de 1917, se consagran loa derechos de los tra
bajadores y de la clase obrera1 el derecho social -
nuestro es algo mis que una norma proteccionista o
niveladora, es expresi6n de justicia sociál que rei 
vindicai'6•·. -

4. La Ley Federal del Trabajo de 1931. 

Sin hacer comentarios a cada una de sus --
-¡ disposiciones, menos interpretar sus preceptos, me

he permitido apuntar algunas de las consideraciones 
m!s importantes: 

a). Indiscutiblemente di6 certeza y seguridad a las 
relaciones obrero-patronales, por medio de la Ley o 
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b). Da un sentido ampliamente protector para los -
trabajadores. 

c). Concede todo su valor a los derechos humanos 
del trabajador. 

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

e). Concede la debida importancia a los intereses -
de la producci6n (inter's social). 

f). Concede el respeto debido a los intereses leg!
timos, cuyo juego arm6nico produce el orden social
Y cuyo equilibrio corresponde guardar al poder p6-
bl ico. 

9). Dilucida los problemas que suscita la legisla-
ci6n del trabajo de toda influencia ajena a ellos. 

h). Se respeta la realidad nuestra y las condicio-
nes propias y.peculiares de nuestro ambiente, en la 
preparaci6n del proyecto. 

i). Se consultaron las opiniones vertidas.por la 
clase obrera y patronal. 

j). Trat4ndose de conflictos individuales o colect! 
vos que versen sobre el cumplimiento de una ley o -
contrato, las partes est!n obligadas a someterse a
la jurisdicci6n de las Juntas de Conciliaci6n y Ar
bitraje, las que harán efectivos los laudos usando
de la fuerza ptiblica en caso de resistencia y si- -



63 

guiendo los principios de derecho coman para su in~ 
demnizaci6n. 

k). El arbitraj~, primero facultativo y despu~s ca
si obligatorio, tuvo eficacia en la resoluci6n de -
las controversias. 

1). La reglamentaci6n legal del trabajo. garantiza -
tan s6lo un mtnimo de derechos que el Estado se co!l 
sidera obligado a proteger, en beneficio de las el! 
ses trabajadoras, crelndose sobre este m!nimo nue-
vos derechos mediante la voluntad de las partes. 

Se puede decir que la jurisprudencia cre6-
importantes tesis de Derecho del Trabajo:- Teor!a -
de la estabilidad en el trabajo, mientras subsista
la materia de ~ate; Diferencia entre la comisi6n -
mercantil y el contrato de trabajo, quedando ampar! 
dos por 6ste los comisionistas por la duraci6n de -
sus actividades y su dependencia econ6mica; consid! 
ra a los gerentes de las empresas como trabajadores 
frente a 6stas, cuando no est4n vinculados a los r! 
sultados econ6micos de la misma; presume la existe!l 
cia del contrato de trabajo entre quien presta un -
servicio personal y el que lo recibe, aan cuando en 
ocasiones exige la caracter!stica de direcci6n y 
subordinaci6n; forzoso pago de las horas extras, P! 

ro mediante la comprobaci6n de 6stas. En cuanto a -
salarios admite como v4lidas las retenciones cuando 
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no sean inferiores al salario m!nimo o al remunera
dor, as! como la integraci6n del salario con las 
ventajas econ6micas establecidas en el contrato. s~ 
bre la carga de la prueba, por lo que se refiere al 
despido, aplicaci6n de la cllusula de exclusi6n, ac 
cidentes y enfermedades profesionales y naturaleza
de los diversos conflictos del trabajo, estableci6a 
dose como supletorio de las reglas procesales del -
trabajo, el C6digo Federal de Proce.Q:i;mientos Civiles. -
s. Ley Federal del Trabajo vigente. 

No creemos que esta Ley supere a la ante-
rior, aGn cuando establece prestaciones superiores; 
muestra una t6cnica legislativa din4mica, aunque s~ 
lo protege la prestaci6n de servicios en beneficio-
de los trabajadores, sin llegar a la reivindicaci6n 
de los derechos de los obreros. La legislaci6n del
trabajo trata de ser dinámica, en cuanto se le oto! 
gue a los trabajadores beneficios nuevos en la med,! 
da que la industria lo permita: aguinaldo,, fondo de 
ahorro, prima de antiguedad, per!odos m~:s largos de 
vacaciones, facilitaci6n de habitaciones, esto es,
segGn lo permita el progreso de las empresas o ra-
mas de la industria y se puedan obtener beneficios

superiores a los consignados en la Ley. 

CQn lo anteriormente expuesto, juzgamos su 
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ficiente el comentario respectivo, no sin antes des 
tacar que los logros obtenidos en alguna.medida por 
la clase trabajadora, son el resultado de las expe
riencias que se han sucedido a trav~s de m!s de ci~ 
cuenta años de luchas en busca de mejores prestaci~ 
nes para las clases dEbiles, econ6micamente hablan
do, como lo son los obreros y el proletariado en. 9! 
neral. 

6. La pasic16n de M6xico ante la O.I.T. y otras or 
ganizaciones internacionales. 

La Ley Federal del Trabajo, en su art!culo 
60., declara expresamente que los tratados celebra
dos por el Presidente de la Reptíblica y aprobados -
por el Senado., en los términos del Art!culo 133 Cona 

. -
titucional, serln aplicables a las relaciones del -
trabajo en todo lo.que beneficien al trabajador, a
partir de la fecha de vigencia de dichos tratados. 

La Orqanizaci6n Internacional del Trabajo
fue creada en el Tratado de Paz de Versalles para -
esparcir beneficios permanentes sobre las asalaria
dos del mundo. 

Las finalidades de la O.I.T., de acuerdo -

con la Declaraci6n de Filadelfia de 10 de mayo de -
1944, son: el trabajo no es una mercanc!a, la libe!_ 
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tad de expresi6n y asociaci6n es indispensable para 
el progreso constante, la pobreza es. un peligro pa
ra la prosperidad, lucha por el bien~star comG.n - -
cualquiera que sea su raza o sexo, ocupaci6n plena
y elevaci6n de los niveles de vida, etc. 

La vida de la O.I.T. ha sido fecundada des -
de su constituci6n y reconocimiento en 1945 por la-
Carta de San Francisco y por la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas, hasta nuestros d!as como organismo 
aut6nomo. Su obra se manifiesta a través de Conve-
nios y Recomendaciones, por su C6digo Internacional 
del Trabajo y por sus publicaciones sobre la materia. 

Organizaci6n de las Naciones Unidas. (O.N.U.), 

En el año de 1948, la O.N.U. mediante su -
Asamblea General, aprob6 la "Declaracidn Universal
de los Derechos Humanos", en cuyo preámbulo se est! 
blece: "Los pueblos de las Naciones Unidas, han re.;. 
afirmado en la Carta su fe en los derechos fundamen -
tales del hombre, en la dignidad y valor de la per-
sona humana, y en igualdad de derechos de hombres y 

mujeres;. y se han declarado resueltos, a promover el 
progreso social y a elevar el nivel de vida dentro
de un concepto m4s ampli de la libertad". 

En el articulo 22 de la misma Declaraci6n, 
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expresa: "Toda persona, como miembro de.la sociedad, 
tiene derecho a la seguridad social, y a obtener m~ 
diante el esfuerzo nacional y la.cooperaci6n inter
nacional, habida cuenta de la organizaci6n y de los 
recursos.econ6micos, sociales y culturales,. india-
pensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad". 

Recomendaci6n: "Sobre la Seguridad de los Medios de 
Vida". 

En Filadelfia, E.U.A., en el año de 1944,

se recomend6: "Se considera u~gente promover el bi_! 
nestar y desarrollo de los Pueblos, se reflexionaba 
sobre la necesidad de adoptar nuevas.medidas para -
lograr la seguridad de los medios de vida, mediante 
la unificaci6n de los sistemas de Seguro Social, la 
extensi6n de dichos sistemas a todos los trabajado
res y sus familias, incluyendo las poblaciones rura -
les y los trabajadores independientes y mediante la 
eliminaci6n de injustas anomal!as". 

Convenio: "Sobre la Norma Mínima". 

En la Ciudad de Ginebra, en el año de 1952, 
y siendo ratificado en M~xico en el año de 1961, se 
establecen las prestaciones m!nimas que deben com-

prenderse en un r6gimen de Seguridad Social: 
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a). Asistencia M6dica. 
b). Prestaciones Monetarias, en caso de enfermedad

y vejez. 
c). Prestaciones por desempleo; en caso de acciden

te del trabajo o·de enfermedad profesional. 
d). Prestaciones familiares: de maternidad, de inv! 

lidez y de sobrevivientes. 

Organizaci6n de Estados Americanos. (O.E.A.). 

En la carta aprobada en la Conferencia ce
lebrada en Boqot4, en 1948, se estima que: "El sen
timiento qenuino de la solidaridad americana y de -
la buena vecindad no puede ser otro.que el de cons2 
lidad en este Continente, dentro del marco de inst! 
tuciones democrlticas, un r~qimen de libertad indi
vidual y de justicia social, fundado en el respeto
de los derechos del hombre". 

En su art!culo So. , dice: "La justf9ia y -

seguridad sociales son base de una paz duradera". 

En su art!culo 29, nos señala:. "Todos los
seres humanos, sin distinci6n de raza, nacionalidad, 
sexo, credo o condici6n social, tienen el derecho -
de alcanzar su bienestar material y su desarrollo -

espiritual en condiciones de libertad, dignidad, -
igualdad de oportunidades y seguridad econ6mica". 
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En la Declaraci6n Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre, se establece que: "Toda pers2 
na tiene derecho a la seguridad social". 

Y en el art!culo 35 de la misma, expone: -
"Toda persona tiene el deber de cooperar con el Es
t~do y con la comunidad en la asistencia.y en las~ 
guridad sociales de acuerdo con sus posibilidades y 

con las circunstancias". 

No debemos dejar de señalar por su importan -cia a los siguientes documentos: "Carta Interar11eri
cana de Seguridad Social"; "La Declaraci6n de San-
tiago de Chile", de 1942; "La Declaraci6n de M•xtco", 
de 1960. Todas ellas inspiradas en un mismo esp!ri
tu: el de la eliminaci6n de la inseguridad social. 

7. La pol!tica actual de M~xico en materia de seg.!!_ 
ridad Social.- .· 

M~xico, junto con los dem!s representantes 
de ios pueblos y los gobiernos, ha estado presente
en las asambleas que sobre la Seguridad Social se -
han realizao en las. Organizaciones Internacionales: 
Organizaci6n Internacional del Trabajo, Organizaci6n 
de Estados Americanos y la Conferencia Interameric~ 

na de Seguridad Social. 



70 

sus mGltiples actividades se han traducido 
en Convenios . y Recomendaciones celebrados .. con los -
dem4s patses; ha hecho Declaraciones demandando las 
graves necesidades de las clases econ6micamente d6-
biles. En el Convenio sobre la Norma.M!nima, reali
zado en Ginebra, en el año de 1952 y ratificado en
México en 1960, se establecieron .. las prestaciones -
m1nimas que deben comprender los reg!menes de Segu
ridad Social. 

En la Declaración de M6xico, VI Reuni6n C! 
lebrada en esta capital en 1960, se considera que -
''todav!a existen dif1ciles y persistentes problemas 
que obstaculizan la lucha para superar la miseria,
la insalubridad, la enfermeda~, el desamparo, la i¡ 
norancia, la inestabilidad en el trabajo, la insuf! 
cienciadel empleo, la inequitativa distribuc16n -
del ingreso nacional, las deficiencias.del desarro
llo econ6mico y las desigualdades en la relac16n -
del intercambio internacional; que la pobreza en 
donde quiera que exista constituye un peligro para
la libertad de todos los hombres"; y señala ademS.s
que "En consecuencia, es preciso ampliar en la med! 
da que lo permitan las.circunstancias pol!ticas, -
econ6micas y jur!dicas, el radio de acci6n de los -
seguros .. sociales hacia su concepci6n integral de la 

seguridad general, alentando los nuevos factores de 
bienestar posibles, en un ambiente de paz social 
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que permita avances constantes a un fortalecimiento 
de la justicia social". 

Nuevos rumbos se han trazado en M~xico en
ma.teria de seguri~ad social obedeciendo a un claro
pensamiento de mexicanidad y humanismo. Las presta
ciones sociales han adquirido un fuerte desarrollo
y nuevas modalidades se han creado; con todo ~sto,
si se han obtenido amplios resultados positivos, t~ 
dav!a falta por alcanzar las máe altas metas de !a
justicia social, que ha. sido el motivo de la lucha
constante de nuestro pueblo, que proporcione a to-
dos les hombres la parte que en ·e1 progreso social
les corresponde, mejores y más amplios servicios, -
seguridad econ6mica y bienstar para el individuo y
su familia, son las metas que la pol!tica mexicana
tiene en la seguridad social. Y al alcanzarlas ple
namente, la seguridad social será el factor indiSC!!, 
tible en el mantenimiento de la paz y la estabili-
dad de sus propias instituciones democráticas. 



CAPITULO CUARTO. 

EL SEGURO SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES. 

l. Concepto y contenido. 
2. Seguros que comprende o presta. 
3. La carga de las cuotas. 
4. Régimen del seguro obligatorio. 
s. Finalidades. 
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l. Concepto y contenido. 

Los conceptos de nuestra seguridad social
se han venido definiendo y conformando en atenci6n
a las necesidades de la poblaci6n trabajadora y al
desarrollo econ6mico y social del. pats. El Seguro -
Social Mexicano ha adquirido perfil propio, caract~ 
r!sticas que lo diferenc1as de otros sistemas basa
dos en normas en que se sustentan los seguros tradi 
cionales. 

El Seguro Social se extiende y se perf ec-
ciona cada vez mls; la lucha contra la inseguridad,,, 
contra los factores econ6micos y sociales que amen_! 
zan a·la clase obrera, se vuelve mS.s eficaz. El Se
guro Social tiene caractertsticas esenciales, tute
ladoras de las clases econ6micamente d~biles. Con -
el mismo esptritu que el Derecho del Trabajo, no s~ 
lo le ofrece al hombre una existencia digna en tan
to pueda trabajar, sino que exige del hombre una l,! 
bor 6til y honesta, y a cambio de ella, le ofrece -
la seguridad de su presente y de su futuro. 

El Maestro Mario de la Cueva17 , al referir -
se al Seguro Social, lo define as!: "El Seguro So-
cial, e~ la parte de la previsi6n social obligato-
ria que bajo la administraci6n o vigilancia del Es
tado, tiende a prevenir o compensar a los trabajad~ 
res por la p6rdida o disminuci6n de su capacidad de 
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ganancia, como resultado de la real1zaci6n de los -
riesgos naturales y sociales a que est4n expuestos". 

La Ley del Seguro Social, en su art1culo -
lo., señala: "El Seguro Social constituye un servi
cio ptlblico nacional que se establece con car4cter
obliga torio, en los t6rminos de esta Ley y sus re-
glamentos". Con lo expuesto, entendemos.que el Seg!!_ 
ro Social es el instrumento t~cnico econ6mico legal, 
encaminado a la prevenci6n y reparacidn de los rie! 
gos que puedan afectar a las ·clases trabajadoras, o 
para mejor decir, al trabajador y a su familia. 

2. Seguros que comprende o presta. 

Hace algunos años, el r6gimen del Seguro -
Social se identificaba, en t6rm1nos generales, con
la curaci6n de la enfermedad y con la pensi6n por -
vejez o incapacidad, pero su campo de acci6n ha ido 
extendi6ndose ante las necesidades que es preciso -
satisfacer; la salud no se considera solamente como 
la ausencia de la enfermedad, sino como el conjunto 
de condiciones que hacen posible un estado de biene! 
tar f!sico, social y espiritual, que permita a los
seres humanos lograr la felicidad a que tienen dere 
cho. 

Se conoce con el nombre de prestaciones, -
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los servicios y suministros que debe prestar el Se
quro Social en beneficio de los trabajadores. 

En el artículo tercero, se señalan los se
quros que comprende: 

1. Accidentes del trabajo y enfermedades profe
sionales. 

II. Enfermedades no profesionales y maternidad. 
III. Invalidez, vejez y muerte. 

IV. Cesaci6n en edad avanzada. 

Ademls el Sequro Social cuenta con un pro
qrama de servicios sociales, que.dan.una respuesta-_ 
muy positiva a las apremiantes necesidades de la P2 
blaci6n trabajadora como a los nuevos conceptos de
la Sequridad,Social Inteqral. Dichos servicios son: 

a) Centros de Sequridad Social para el Bienestar -
Familiar. 

b) Centros para J6venes y Talleres de Capacitaci6n. 
c) Unidades Culturales y Deportivas. (Zona Deport! 

va, Teatros, Sala y Autidotorios). 
d) Unidades de Servicios Sociales y de Habitaci6n. 
e) Centros Vacacionales y de Recuperaci6n para los 

Trabajadores y sus Familiares. 

Los Programas Médico Sociales tienen car!~ 
ter nacional; esta característica ha permitido y e! 
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ta permitiendo que el Instituto Mexicano del Seguro 
Social opere la m4s variada red de instalaciones y
servicios m6dicos y sociales del pa1s. 

Los servicios mAdicos: las cl!nicas y hos
pitales de todo el sistema son interdependientes, -
lo que permite contar con una considerable suma de
recursos humanos y técnicos en la lucha contra el -
dolor y la enfermedad. 

Arce Cano, en "Los Seguros Sociales en M~
xico" 18, nos explica que "Las prestaciones que oto!:_ 
ga el Sequro.social son un derecho de los beneficia -
rios quienen pueden consecuentemente reclamarlos. -
Esta condici6n distingue al Seguro Social de la Asis -tencia y Beneficencia Ptlblicas, pues en estas:_prga-
nizaciones falta la acci6n de los posibles benefi-
ciarios, 6sto es, constituyen una actividad y adn -
un deber del Estado, pero faltan los titulares del
derecho. se. puede criticar al Estado que no cumple
con ese deber, pero no se podr4 exigir ante los tr! 
bunales el pago de las prestaciones correspondien-
tes". 

En la Asistencia y Beneficencia P6blica, -
.el Estado es Juez, para el monto de l.as prestacio-
nes, en tanto que en el Seguro Social están determ! 

.nadas por la Ley, y deben cumplirse !ntegramente y
con toda puntualidad. 
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El Seguro Social compensa la p~rdida de la 
capacidad de trabajo y de ganancia, en los riesgos
profesionales la indemnizaci6n que ha de pagarse a• 
los trabajadores debe tomar en cuenta no solamente
la p6rdida de las facultades f!sicas, sino particu
larmente la disminuci6n de la capacidad de gananciaJ 
las p6rdidas de facultades f!sicas.tiene consecuen
cias distintas en las diferentes profesiones. 

3. La carqa,de las cuotas. 

En el Seguro Social, la carga.de las cuo-
tas es un problemas de pol!tica.socialJ en.el siste -
ma mis general, los obligados son: los trabajadores, 
los patronos y el Estado. 

El estado interviene para satisfacer la -
obligaci6n que pesa sobre la sociedad para ayudar a 
sus miembrosJ la sociedad debe reportar.una parte• 
de los riesgos a que est4n expuestos .los trabajado
res. Ademas la intervenci6n del Estado en la admi-
nistraci6n y vigilancia del Seguro Social, se just! 
fica mts, si contribuye a sus gastos y sostenimien
to. 

La idea institucional de la Empresa les im 
~ 
f\ · pone a los patrones cooperar en esa obligaci6n J la-
~.· Empresa moderna es una insti tuci6n en la cual~ t.;1.enen 
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derechos el capital y el trabajo; los derechos de -
Aste no s6lo consisten en la percepci6n.del salario, 
pues el trabajador entrega su vida a la negociaci6n 
y debe tener derecho a obtener de ella la seguridad 
de su existencia, presente y futura. 

La aportaci6n de los trabajadores, es Qtil 
porque justifica su derecho a intervenir en la admi 
nistrac16n del seguro, y.porque mediante ella, pue
den considerar al seguro como cosa propia. Las cuo
tas que paga los educa para la previsi6n y el aho-
rro y aleja el pensamiento de que es un acto de be
neficencia. 

4. R6gimen del Seguro Obligatorio. 

El R6gimen d~l Seguro Obligatorio, supone
una organizaci6n legal y la intervenci6n del Estado 
en su administraci6n y vigilancia. 

En este r6gimen los trabajadores estln obli -
qados a formar parte de la organizaci6n; .esta obli
gatoriedad es la t6cri-ica que responde.a la natural! 
za del Derecho· del Trabajo; no deja al arbitrio del 
individuo el cumplimiento o la satisfacci6n de sus
necesidades, sino que se impone autoritariamente a~ 

trabajadores y patrones y ha de cumplirse aún en -
contra de la voluntad de unos y otros; si una norma 
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regula limitando la jornada de trabajo, si bien pr~ 
tege la salud del trabajador, tiende tamb16n a la -
conservaci6n del cuerpo social. 

El asegurado al tener cierto ndmero de co
tizaciones cubiertas en el Seguro Obligatorio, al -
ser dado de.baja tiene el derecho de continuar vo-· 
luntariamente sus seguros conjuntos de enfermedades 
no profesionales, maternidad, invalidez, vejez y -

muerte, o Gnicamente alguno de ellos, cubriendo las 
cuotas correspondientes al grupo.de salario. al que
pertenec!a en el momento de la baja o las del grupo 

' ' ' 

inmediato inferior, siempre que tenga su domicilio
en las circunstancias en fonde est! implantado el -
R6gimen del Seguro Obligatorio, a menos que elija -
continuar solamente en el Seguro de Invalidez, Ve-
jez y Muerte, en cuyo caso podr& residir, en cual--. 
quier lugar de la RepGblica. 

Se96n señala el Articulo 98 de la Ley del
Sequro Social, el Instituto Mexicano del Seguro So
cial podr! contratar seguros facultativos y seguros 
adicionales. ·organizándose estos. seguros.en secc16n 
especial, con contabilidad y adm1n1strac16n de fon
~os separada de la correspondiente al Seguro Obli9! 
torio. El art1culo 99 de la misma'Ley, complementa
que.: "El Instituto podr& contratar individual o co
lectivamente seguros facultativos que comprendan --
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uno o m4s de los seguros señalados en la Ley, con -
los trabajadores independientes, artesanos y con t~ 
dos aquellos que le fueren similares". 

Indudablemente que· los seguros facultati-
vos guardan estrecha analog!a con los seguros priv! 
dos, pues el art!culo 101 de la Ley del Seguro So-
cial, señala: "Los Seguros Facultativos se sujeta-
r4n a condiciones y tarifas especiales que tendr!n
como base los resultados del examen m6dicodel soli 
citante, las. caracter!sticas del riesgo que signif! 
que y las prestáciones que se convengan. Las tari-
fas incluir4n el recargo necesario para cubrir los
gastos de administraci6n, propios de este seguro, -
as! como el por ciento correspondiente de los gastos 
generales del Instituto". 

El Seguro Adicional les proporciona a sus
Afil"iados prestaciones superiores o les permite ase -
gurarse bajo condiciones m4s favorables de las fija -
das por el Seguro Obligatorio. 

El-·Art!culo 103 señala que podr!n contra-
tar este seguro los trabajadores comprendidos en el 
Seguro Obligatorio y aquello que, a UQa vez termin! 
da la obligaci6n, conservan el seguro voluntariame~ 

te. 

Tal parece que dicho articulo contradice -
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la pol1tica de seguridad social, en cuanto al Pfin~ 
cipio de Unidad, pues el trabajador por el.s6lo he
cho de serlo, en el presente o en el futuro, se en
cuentra protegido por el sistema social, si la pol! 
tica del seguro social protege al individuo desde -
el momento de su concepci6n hasta su muerte, no te~ 
dr4 necesidad de que cuando es dado de baja.pierda
el seguro, y el trabajador debe asegurarse faculta
tiva o adicionalmente. 

Sujetos del R69imen del Seguro.Obligatorio. Nuestra 
Ley del Seguro Social, claramente señala a los suj! 
tos a los que esta dirigido el Seguro Obligatorio;
as1, el art1culo 4o., se refiere a los sujetos que
comprende el R6gimen del Seguro Obligatorio: 

1. A las personas que se encuentran vinculadas a
otras, por un contrato de trAbajo, cualquiera que -
sea su personalidad jurídica o la naturaleza econ6-
mica del patr6n, o a6n cuando 6ste, en virtud de -
una Ley especial, est6 exento del pago de impuestos, 
derechos o contribuciones en general; 

II. A los que presten sus servicios en virtud de
un contrato de aprendizaje; y 

III. A los miembros de sociedades cooperativas de 
producci6n, de administraciones obreras o mixtas, -

ya sea que estos organismos funcionen como tales --
i' 
~ . conforme a derecho o s6lo de hecho. 

r. 
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s. Finalidades. 

Los servicios m6dico·s y sociales ~se~:..·han- -
creado y organizado para satisfacer las necesidades 
de la poblaci6n y para cumplir con los postulados -
de la justicia social de nuestra Revoluci6n. 

Los servicios m6dicos y las prestaciones -
econ6micas y las actividades de car4cter social del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en su conjun
to ofrecen una imagen de lo que podemos considerar
como la Seguridad Social Integral, que no s6lo pro
tege al trabajador en su infortunio y la .adversidad, 
sino que se extiende su acci6n en servicios socia-
les que permiten mejorar los niveles de vida indiv! 
dual, familiar y social de la clase trabajadora, -
desarraigando los h4bitos que impiden o entorpecen~ 
nuestra superaci6n, para perfeccionar ia ... normas de 
una conducta de convivencia y de progreso social. -
Vigorizar el sentido de nacionalidad, elevar el ni
vel cultural de nuestro pueblo, proveer a las nue-
vas generaciones con el mínimo de conocimientos in-

.. dispensables para mejorar y fortalecer la econom!a
individual y de la patria. Generalizar los benefi-
cios de la Seguridad Social. 
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En el mensaje del Artículo 123 Constitucio 
nal encontramos la esencia misma, el contenido fun
damental de. nuestra seguridad social, debi~ndose -
mencionar entre otros conceptos, el de la .. igualdad
entre el que da y el que recibe el trabajo, del ase 

. -
guramiento de las condiciones humanas 9el trabajo -
(salubridad del local, descanso hebdomadario, sala
rio justo) ,.garant1a del riesgo profesional, esta-
blecimientos de beneficencia y previsi6n social - -
(asistir a los enfermos, inv4lidos, desempleados, -
etc.). 

+ 

Nuestra Constituci6n fundamenta en térmi~
nos precisos y claros el derecho del trabajador a -
la seguridad social. En ella encontramos las dispo- . 
siciones del Titulo VI, denominado "Del Trabajo y -
de la Previsi6n Social". En il, el primer. párrafo -
del Artículo 123, nos dice: "El Congreso de la l{ni6n, 
sin contravenir a las bases siguientes, deber! expe -
dir leyes sobre el trabajo, las cuales.regir4n en--
tre los obreros, jornaleros, empleados domAsticos,
artesanos, y de una manera general, todo contrato -
de trabajo. Es decir, se manifiestan esas··.:qa·rant.1-~s 

\ 

en nuestra Ley Federal del Trabajo, y en las Leyes-
Reglamentarias de sus diversas fracciones que comp2 

~ nen el pz:opio Artículo 123. As! tenemos la Ley del
~¡ 

l)l Seguro Social, la Ley del Salario Mínimo, la de Par 
J.j 

• ·,'.. ,t,;ripaci6n de utilidades, etc. 
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El r69imen social no puede ser inmutable.
Todas y cada una de las formas de la vida social -
que en su dla fueron fruto de las necesidades del -
desarrollo hist6rico, caducan al cabo del tiempo y
tienen que ser substitu!das por otras nuevas y m4s
amplias, y en la sociedad en que el motor del desa
rrollo lo constituyen los choques entre las clases, 
este cambio se lleva a cabo por medio de la revolu
ci6n social. 

+ 

La lucha del desarrollo social, es ·el 1ncr! · 
mento de los instrumentos de la producc16n. Los ho! 
bres son los productores de los bienes materiales1-
los trabajadores son la fuerza productiva y primor
dial de toda la humanidad. 

En el desarrollo de las fuerzas producti-
vas se acompaña una firme elevac16n del nivel cultu -
ral y t6cnico de los trabajadoresi por ello el Esta -
do debe actuar directamente y apropiarse de los me
dios blsieós de producci6n. Los resultados logrados 
han sido.significativos y han confirmado el esfuer
zo revolucionario de nuestra patria. 

+ 

Los medios de comunicaci6n, como la radio
y la televisi6n, dada la influencia que tienen en -
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el medio social, es indispensable que se utilicen -
como es debido, con un contenido constructivo, edu
cativo de la persona humana, y s6lo el Estado por -
medio de sus organismos correspondientes.puede con-
·trolar dichos instrumentos de difusi6n, ya que el -
empresario sin escr1lpÜlos ·los ha hecho nocivos de -
la salud del individuo y la moral familiar, y por -
ende, del fortalecimiento y desarrollo del pats~ 

+ 

El derecho de participar de las.utilidades 
o beneficios de las empresas, origina prestaciones
complementarias del salario e independientes dél -
mismo, compensa en una m!nima parte la plusvalta 
del trabajo humano, 6sto es, la jornada que no fue
remunerada justamente con el salario; el derecho de 
participar.en las utilidades de las empresas no con 
vierte al trabajador en socio de 6stas,.sino que es 
un instrumento de lucha que mitigue en parte la ex
plotaci6n. 

+ 

Ser!a provechoso tambi6n que se emprendie
ra una profunda reforma fiscal que grave debidamen
te las utilidades de las grandes empresas naciona-

les y extranjeras, para rescatar de la.minor!a mon~ 
polista que detenta el poder econOmico, una fr_acci6n 
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mas sustancial de las riquezas que producen los tra 
bajadores mexicanos. 

La ampliaci6n y mejoramiento de la situa-
ci6n econ6mica del obrero repercutir!a autom4tica-
mente en una mayor productividad.y capacidad de con 

' -
sumo de los mismos obreros y por ende, de una efec
tiva multipl1caci6n de las. ganancias de los grandes 
empresarios. 
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