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El problema del desempleo en México 

es y sigue siendo el mismo que en años anteriores, y, 

esto se debe a la falta de centros de capacitación y- 

a la actual explosión demográfica, puesto que existen-

ofertas de trabajo, pero no existe personal capacitado 

Ya que estos carecen. de conocimientos Para desarrollar 

dicho trabajo. 

El 19 de diciembre de 197 se.pu 

blico la adición que se le hizo al artículo 123 Consti 

tucional que a la letra dice: 

"Toda persona tienederecho al traba 

jo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán-

la creación de empleos y la organización social para 

1-trabajo, conforme a la ley. 

En el Capitulo I de la presente t 

sis, haremos mención a los 

existido en las diferentes-épocas, el trabajo que desa 

rrollarón y su situación económica. 

En el Capitulo II, relataremos los 

movimientos revolucionarios que han surgido en las di-

ferentes etapas como protesta de la situación y el tra 

to al que se encontraban sometidós los obreros en el 

desempeño de. su trabajo. 

En él Capítulo III, trataremos el 

tema relacionado con lbs Derechos Sociales que todo 411h 

.clases sociales que han olor 



trabajador debe tener. 

En el Capítulo IV, analizaremos di-

ferentes clases de trabajadores como son: los*trabaja-

darse asaláriados, los no asalariados y los emancipa-

dos; asi como los trabajadores frente al Derecho al 

trabajo y los obligados a satisfacer15. 
La situación actual d 1 desempleo 

ha ido disminuyendo considerablemente en relsción a --

los aflos anteriores, Y, esto se debe a la creación de-

centros de capacitación, que en si esta es un obliga--

cioú de todos los patrones hacia con sus trabajadores. 
En el desarrollo del presente traba 

jo, se proponen algunas soluciones para disminuir el -
problema del dedempleo, tales como: 

. capacitar cada día más a los traba- , 
jadores y asi poder aumentar la productividad y mejo- 

rai• la calidad de las mismas. 

Fomentar el establecimiento de las-

escuelas de capacitación para abarcar a un número cada 

vez mayor de obreros. 

Todó lo anterior tendera a lograr a 

hacer efectivo el DerechO al Trabajo. 



EL TRABAJO Y LA DIVERSIDAD DE CLASES 
SOCIALES. 

I. En la Antiguedad Clásica. 
En la Edad Media. 

III.- En el Industrialismo. 
IV.- En la Epoca Contemporánea. 



EN LA ANTIGUEDAD CLASICA 

En 'el: campo de 11-'s relaciones-de:  11111.•~» 

producción, es donde se materializa la existencia de -

las clases sociales, ya oue los hombres solo pueden ac 

tuar de dos formas al desarrollar su actividad produc-1 

tiva: 

11-1  De una manera de ayuda mutua co-

munitaria, oue es cuando el trabajo se desarrolla de -

una manera de igualdad, pues en esta forma de desarro-

llar su actividad productiva no va a existir diferen—

cia de clases sociales. 

2.- De una manera tal que una parte 

se apropia del trabajo realizado nor los otros, es de-

cir, aqui ya va a existir une diferencia de clases so-

ciales. 

"Marx resume uno de sus aportes a - 

la teoría de las clases en el inciso uno de su carta -

dirigida a J. Weydemeyer al afirmar: que la existencia 

de las clases sólo va unidad a determinadas fases hiS-

toricas de desarrollo de la producci6n.° (1) 
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En la Antiguedad Clásica, existió -

el régimen de la Comunidad Primitiva, el cual fue d-s-

plazado por el régimen esclavista. En el primer régi-

men, la propiedad social sobre los medios de produc—

ción va a ser la base; cuesto que las personas se ',—

unjan para luchar contra los animales feroces para asi 

poderles dar muerte a estos, y, después llevar a cabo-

la repartición de dicha bestiá en proporcioas iguales-

y asi p.A.er subsistir. 

En dicha régimen, aun no habla sur-

gido la idea de la propiedad privada sobre los mediosr 

de producoión ; excepto la propiedad personal que te--

nian eobre las herramientas que les servían tanto como 

instrumentos de trabajo como armas de defensa en con--

tra de las bestias. 

En este régimen, no existieran las-

clases sociales y por lo tanto la explotación de cla--

ses tampoco existió. 

En la Edad Antigua, tanto en Grecia 

como en Roma, la sociedad estaba orlranizeda por hom—

bres libres y por esclavos, es decir, el régimen exis- 

(1) c.f.r.: Máximo de León: "Ensayo sobre la' teoría --
Marxista de las clases"; Sindicato de Tra-
bajadores de la Universidad de Nuevo león; 
Monterrey 1973; P. 26 



tente en esta época era el régimen esclavista, en esta 
étaoa, ya se conocía lu Éanaderla, la agricultura, los 

oficios artesanos. 

En el sistema esclavista:  la base - 

de las rslaciones de producción, es la propiedad del - 

esclavista sobre los medios de producci6n; asi como -- , 
los productos y los propios esclavos, quienes podian - 
ser vendidos al igual aue ser asesinados bor sus pro 

nios amos como si fuesen animales. 

En este régimen es cuando se emoie-

san a formarse las clases sociales. 
Hablando del origen del Estado ate-

niense, Engels decia: °Acui el Estado, que requiere --
nrenonderancia, nace en forma directa de los antagonis 

mos de clases cue se desarrollan en el interior mismo-
de la sociedad gentilicia." (2) 

En esta época, ya se conocia 	4-- 
idea de le propiedad privada sobre loS medios de nro--
ducción y por lo tanto ya existía la explotación. cíe --

clases. 

(2) c.f.r.: Carlos Arango J., Arturo Delgado ,3- 
"De Espartaco al Che y de Nerón a Nixón":, 
México, 1973, Editorial Pueblo Nuevo; --
P. 70. 
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"Al nacer la propiedad privada, na-

ce también la explotación y la máouinaria represiva 

cue garantiza el orden social: el Estado. A pesar de -
todo ello el esclavismo significa un avance'respecto - 

de la comunidad primitiva." (3) 

En esta era, tanto los métodos como 

los instrumentos de trabajo ya se han perlfeccionEído y-

wyr consiguiente la producción ha crecido. A esta épo-

ca corresponde la construcción de la muralla China, 

las pirámides de Egipto, etc. las cuales fuerón cons--
truidas por los esclavos. 

En este régimen hubo diferentes cla 

ses de esclavitud: las mas conocidas son las siguien— 
tes: 

- Esclavos por motivos de las gue 
rras: eran los guerreros oue hablán sido capturados y-

hechos prisioneros y por tal motivo nerdian su liber—
tad y pasaban a.:1'ser esclavos de los vencedores. 

2.- Esclavos por motivo de las deu-

dass'erantodas aquellas personas quienes no podian pa-
gar sus .2.eudas que habían contraido con anterioridad -
y por tal motivo pasaban asar esclavos de sus acreedor 
y sélo podian volver asar libres hasta que alguna per-

sona cubriera el monto de la deuda contraida ó hasta 1- 

(3) c.f.r.: Carlos Arango J.: Op. Cit. P.51. 



que desouitaba don su trabajo el total de la menciona-

da deuda 
Esclavos Voluntar-losl por• lo re 

guln.zr estos esclavos eran los jefes de familia, alije--

ne,r se vendian: como tales rara así poder solventar los 

rt...tos económicos aue tenia en. su hogar. Estos escla—

r3ran tratados de una manera mejor que lo 

EUripideev resumió la. moral del el-

clavo de la siguiente manera; "Tiene un. amo a quien de. 

be obedecer siempre; nada mejor paralél que la-bbedien 

cia sean cualesquiera las eXigencias de su-  aMo debe-+ 

darle gusto." (4.) 

Seg3./1 Aristóteles '"El esclavo es-- 

parte de su amo, no solo es su esclavo, es su propie—

dad absoluta; no es más que un instrumento, que ning'in 

derecho tiene contra su señor." (5) 

Por ley, el esclavo era esa, no per 

sona, y por tal motivo no tenia representación alguna-

en los juicios, al igual aue no podia ser testigo. 

La Instituta de Gayo, establece lo-

siguiente: "Por el primer aarrafo de la ley aouila 

(4), (5) c.f.r.: José Cantú Corro "La Esclavitud en el 
Mundo y en México";Editorial Escuela-
Tipógrafica Salesiana; México, 1926,- 

*P. 79. 	(5), P. 83. 
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quien sin derecho mata a uh hombre ó cuadrúpedo domés-

tico perteneciente a otro, pagara al amo el valor riallxi 

mo de este -objeto en el término de un año. No se debe-

tener en cuenta solamente el valor corporal, sino tam-

bién si la pérdida del esclavo ocasiona• al amo un daño-

mayor que el valor de aquel. Si mi esclavo fue insti--

tuido heredero y muerto antes oue por mí orden acepta-

e la herencia, es menester además del precio, pagarme 

el valor de la herencia pérdida. Del mismo ;todo si de-

dos gemelos, o de dos comediantes 6 de dos músicos, 

fuere muerto el uno, se debe valorar el precia del •~01•IIPMIS. 

muerto .y la disminución oue su muerte .cause en el va--

lor del que sobrevivió, como sise mata a una mula de Ola 

una yunata o a un caballo de una cuadriga. El amo del 

esclavo muerto puede escoger por el procedimiento de -

la vía criminal ó la demanda de indemnización en vir. 

tud de la Ley- aoulla... 	"(6) 

En este régimen, ya no existía el -

trabajo libre y en común de todos los miembros de la -

sociedad como existia en la Comunidad Primitiva, sino-

que existia el trabajo forzoso de los esclavos, los --

cuales eran explotados, Por los esclavistas quienes nun 

(6) C.f.r.: José Cantú Corro: Op. Cit. P. 83, 84. 
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c- tr,bnj-ban va nue estos eran los amos y sectores de- 

los esclavos, al quienes explotaban de tal manera que - 

eran consideraáos cosas y no personas. 

Al igual que no existia 	trabajo- 

libre, tampoco existia la propiedad social sobre los - 

medios de producci6n y por lo .tanto existía la propia- . 
dad privada sobre dichos medios, y, como consecuencia-

las riouezas se iban acumulando en unas cuantas perso-

nas, quienes día a día se iban convirtiendo más podero 

sos. 

El trato oue podían tener los escl/ 

vos, dependia.del carácter de su amo. 

La mujer romana, nunca fue libre,--

cuando era joven, pertenecia a su padre quien este a g.. 

su vez le elegía a la persona con quien debería de ca-

sarse, aun en contra de su voluntad. Una vez de haber-

contraidó nupcias, entraba en poder de su marido. Sin-

embargo no era tratada como esclava, sin oue era igual. 

que su esposo en dignidad; ya oue reciba el nombre de 

madre de familia 6 madrona asi como el hombre recibía-

el nombre de padre de familia 6 patrono; es tan dueña-

de la casa como su esposo, es decir tenía los mismos -

derechossobre los esclavos que tenía su esposo. 
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II 
EN LA EDAD MEDIA 

Es el el siglo X cuando principia 

dl régimen feudalista el cual termina hasta fines del 

siglo XV. 
En este régimen, la ba_e de las re-

laciones de producción, es la propiedad del selor feu-
dal sobre los medios de producción y su propiedad nar-

cial sobre los siervos a quienes ya no podia matar co-

mo en el régimen esclavista,.pero a quienes si podia -
vender. 

El sistema det:producciónif.giraba al 

rededor del siervo, abarcando la totalidad del proceso 

de producción desde la siembra hasta el consumo. 
La violencia fue lo oue originó el-

inicio del nuevo ordenamiento social. Clodoveo (466 •••• .111I 

511), junto con otros jefes de varias tribus a su man-

do, venció a los romanos en' Soissons (486), a los ger—

Manos en Colonia (496), a los borgoReses en Dijón (509; 

a los visigodos en Voillé (507). Estos triunfos le - 

ásegurerón bastantes extensiones de tierra al igual 

nue las comunidades oue poblaban dichos territorios. 
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Sin embargo, no llego hasta ahí su 

ambición, sine ouP también se hizó nombrar rey de los-

francos de las Galias y convirtió la asamblea del pue-

blwen una corte integrada por sus mejores `cerreros. 
Clodoveo repartio las extensiones--

territoriales que había.conouistado entre sus principa 

les guerreros, y así acelero la extinción de la escla—

vitud y dió nacimiento a un nuevo ordenamiento social-

Couirtio a los campesinos y a los esclavos cristianiza 

dos en sirvos de los guerreros los. cuales recibian el-

nombre de señores feudales. 

El foudalismo,fue implantado median 

te la permanente amenaza del hambre, la guerra, el sa-

oueo; fue por tal motivo oue los hombres en esa época,-
sintierón la necesidad de buscar refugio con el señor 

feudal y así depóditar su-seguridad contal nersona, a e► 
quien le tenia que trabajar como siervo de la gleba 
( eran los oue estaban pegados a la tierra y eran ven-

didos junto con estas). 

En este régimen feudalista, el obis 

1)0, que ors,'en tiempos atrae defensor de los hombres,-
pasó a ser el soberano de los señoree, ya oue este reu 

nia al mismo tiemno la autoridad política y la autori-

dad espiritual. La iglesia además de los diezmos,oue;  

recibia, poseia bienes, los cuales habían sido donados 
por sus fieles. 
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La unión del señor con el alto cle-

ro, reunía a ambos en una clase dominante al feudali--

zarse la iglesia con la propiedad de inmensas extensio 

nes dé-tierra que poseia. El obisno al-cOnvertirse_an-

selor feudaltenia aue nelear nara así.conservar ó ha—

cer'aumentar el .número de siervos, vasallos y tierras. 

El seEor feudal sabía que su poder-

era incompleto in tanto no se asóCiara con la, iglesia. 

"El cristianismo liberaba al siervo 

al bautizarlo (aouel'oue oueria agregarse a la milicia 

celeste debe ser independiente de toda autoridad hura 

nal  resaba un capitular de Carlomagno)1  ya fuera por e 
gracia del sacerdote ó comprando su emancipación con - 

dinero. Pero el esclavo manumitido y el camn-sino sin-

tierra ce vejan obligados a rogar (precario en latín,-

nriére en francés) al señor que les entregaba un lote-

ptlra trabajar por cuenta nronia a cambio, de trabajar -

otro u otros lotes gratuitamente para aquél o prestar-

le servicios personales o ambas cosas a la vez." (1) 

La propiedad feudal cuya base era-- 

(1) c.f.r.: Bloc!! Marc: ,"La Sociedad ?eudal"; traduci-
do nor. Eduardo Ripoll Perello; Editorial - 
Hispano-Americana; México, P. 132 
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la denendencia del siervi- campesino hacia el senor, su 

-yero a la propiedad esclavista. 

La base de la institución. feudal 

fue la cubordinación de hombre a hombre, toca un com--

plejo de rela^dones personales de dependencia y de pro 

tección. Tales relaciones de subordinación de hombre a 

hombre (lió lugar al vasallaje, el cual era una forma e, 

de dependencia propia de las clases superiores. 

La costumbre de pagar a los vasallos 

dandoles tierras se hizó costumbre en Francia a fines 

del siglo IX, la tierre otorgada como precio de servi-

cios recibio el nombre de feudo. 

"siempre que un senor oueria obte--

ner de otro una tierra y ser su vasallo, se fectuaba -

entre los dos la ceremonia del homenaje: arrodillado -

ante su futuro senor y d4ndole las manos, el futuro va 

sallo proclamaba altamente que sera su hombre, esto ee 

nue le sera adicto, que le defendera aún a costa de su 

vida. Este era el homenaje propiamente dicho, y luego-

habla el juramento de fidelidad o de fé, en cuya virar 

tuca, el agraciado se comnrometla a cumnlir con todos -

los deberes inherentes a su nuevo titulo de hombre del 

sen_or, quien confiado en este nuevo lazo, concedie su-

térra mediante la investidura y entregandole una T'ama-

de drbol, un puñado de tierra u otro sfrnbolo, seglin el 
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Una vez términada la ceremonia, em-

pezaban a-. regirlas obligaciones del vasallo hacia el- 

En el sistema feudalista, 
rón dos cases de obligaciones oue tenía el vasallo 

hacia el selor feudal. 

I. OBLIGACIONES 'MORALES: en estas-

obligaciones del vasallo hacia su selor, eran por ejem 

plo: guardar sus secretos descubrirle las tramas de - 

sus enemigos, defenderle, de;iarle su caballo en las ba 

tallas i 7Derdía el oue montaba, darle buenos consejos 

respetar y hacer respetar su honra, etc. 

II.- OBLIGACIONES MATERIALES: estas 

obligabiones se suddividian a su vez entres: 

ly- El Servicio Militar: esta °bid...7 

cacióy consistia en que el vasallo tenin oue seguir a-

su senor a todos loe lugares que fuera. 

2.- La Fianza u obligación de ser--

vir al senor: esta obligación consistia en oue el vasa 

(2)c.f.r.: V. Duruy: "Historia de la Edadiledia°; tra-
ducido por Marino 1-rrabieta; Editorial 
s/k/E.; Paris, 1885; P.P. 235 y 236. 
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110 le tenia Que servir de consejero o tomar parte en 

juicios, asi como ,prestar su brazao vara hacer ejecu-- 

tar 	sentencia pronunciada. En este régimen el señor 

remplazaba al Estado y se hallaba investido de las fun 

ciones del poder público. 

3. .tos Subsidios: estas obligacio- 

nes podian ser legales y voluntarios: 

'A).- Legales: dentro de estos sub-t-

sidios, se encontraban los siguientes: 

) • 	Cuando el seloresta prisione- 

ro y pedían rescate por el, el vasallo lo tenía que ma 

gar por ser una de sus obligaciones, 

b;.- Cuando armaba caballero a su - 

hijo nrimogénito, el vasallo tenia oue pagar todos los 

nz7-,oe oue se realizarén. 

c).- Cuando casaba a su hija primo-

génita el vasallo pagaba todos los gastos. 

B).- Voluntarios: estos subsidios -

no se exigiqw:generalmenter  sino oue el vasallo los 

otorgaba voluntariamente cuando este así /o creia con-

veniente. 

El vasallo no solo tenia obligacion 

nes hacía su señor, sino que también tenia ciertos de-

rechos de anual; por ejemplo, el señor estaba obligado 

a defender a. su vasallo cuando este fuere atacado, no- 

podía desTiojar de una manera arbitraría al vasallo de - 
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su feudo, etc. 

Dentro de los campesinos, se distin 

guian dos clases de nersonas: • 

1.- Los Siervos: los cuales no eran 

personaS libres, pero tammoco se comnaraban con los e 

clavos ya oue tenían el derecho de cultivar la tierra 
aue. el señor feúdal les asignara y una parte del pro-
dueto queque obtenían ce le tenían aue 'entregar al seaor, 

otro derecho oue tenian ere aue no. podTan ser asesina-

dos por sus señores nero si podían ser vendidos, prez 
tados o cedidos con la tierra que trabajaban ylt rue es 
te formaba parte de dicha tierra. La ventaja que tení-

an era, que no poclían ser arrancados de 111 tierra en 
que se encontraban trabajando en una forma arbitraría-

POr nai"te de su señor; ya que estaba unido a esta en --
una una manera de arrendatario y por tel motivo tenían 
que pagar una contribuci6n y ayudar al señor a culbii—

var tierras aue le pertenecian sin percibir dinero al-
guno por este servicio. 

El siervo no podía casarse sin el - 
cosentinento del selor, el cual tenía el derecho de 
pernada. 

II.- Los Campesinos Libres: llama--
dos también vilanos , recibien tal nombré por vivir -
en villas (eran 10 que nosotros conocemos con el nom--
bre de aldeas). Los campesinos libres o'vilanos, te- 
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nlar. la  obligación de pagar una renta por la tierra 
rue trabajaban, al igual que tenían oue realizar serví 
ojos personales el señor; tales servicios podían ser e 
el de limpiar 'pocos de su castillo, ayudar a construir 

sus cas'illosi etc. No podían vender o comprar sino 
hasta 	el señor lo hubiera-hecho. 

Los villanos se encontraban en mejo • • • 	M.M• 

res condiciones nue los esclavos, ya que estos podían—
casarse-  y podían trasmitir sus bienes a sus hijos. Los 

siervos no podian casarse sinel permiso:de su señor — 
y no podian mudarse de la tierra en que trabajaban ya 
oue estos pertenecian a la tierra y la tierra pertene—

cia a su propietario, es decir, al señor feudal. 

En un antiguo documento que trata —
de los señores feudales, se lee lo siguiente: 

"Son señores de cielo a tierre y--- 
tienen juríédicción sobre la tierra y bajo tierra 	 

...Sobre cuello y cabeza, sobre' agua, vientos y pra 
dos."---"Entre el señor y el villano no hay más juez 
nue d3.oz.s(3) 

(3) c.f.n.: V. Duruy: Op. Cit. P. 247. 



EN.  EL INDUSTRIALISMO 

ra Revolución Industrial, comenzó a 

principios del siglo XVIII y término a mediados del si 

glo 

El factor imnortante- -oue hiz6 c¡ue--

el industrialismo progresara, fue la invensión de la 

'a vual sustituyo a la rueda hidrgdli 

viento. 

El motor de vanor fue un adelanto - . 	• 
en esa época ya nue cuando se aplicó al transporte co- 

mo á. los ferrocarriles, a los barcos dió un gran auge 

al comercio. 

"El sittema feudal término el 4 de-

agosto de 1789 en la reunidnoue tuvo la Asamblea Na--

cional mtien abollo los servicios feudales dictando un 

edicto eue manifestaba la desanarición del sistema feu 

dal. El decreto de 1.5 de marzo, declaraba la abolición 

de los diezmos eclesiasticos, la ley de 1791 abolid -

los gremios y declaraba que todas las personas eran - 
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máquina de vapor 

ca, el mo/ino de 



libres." (1) 

Al emanciparse los siervos, unos se 

dedicaran a la agricultura valiendose por si mismos 

es decir, se convirtieran en independientes otros emi 

grarnn a las ciudades industriales para ahi prestar 

sus servicios como trabajadores. 

"En el industrialismo, la base dp 

las relaciones de producción "es la proniedád capita:— 

lista sobre los medios de iuoducción y la inexistencia-

de propiedad sobre los.productores, obreros asalaria—

dos, a quienes el capitalista no podia matar ni vender 

pues se hallan exentos de los vínculos de sujeción per 

sonal." (2) 

"Hoffman, sostiene que en el proceso 

de industrialización una económie atraviesa por tres - 

fases: 

1.- La primera fase de la industria 

licación se caracteriza por una producción muy elevada 

de los produsctos de una industria textil, o de una in 

(1) ver W. O. Henderson; "La Revolución Industrial en-
el Continente" (Alemania, Francia y Rucia); ,-
mandado editar por el Banco InternaCional de - 
Reconstrucción y Fomento; Washintong. P. 3 

Daniel Roselle: "Historia de la Humanidad": 
Editorial 'Norma;,Vol. 2; Colombia. P. 97. 

(2) c.f.r.: Carlos Arengo y Arturo Delgado: Op. Cit. - 
P. 31. 

21 
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dustria procesadora de alimentos y una producción rala 

tivamente baja de productos de la industria pasada. 

2.- La segunda fase de la industria 

lización, el volumen de bienes producidos por la indus 

tria textil o procesadora de alimentos<predominE,  toda-

vía, pero la producción de hierro colado y nroductos 

mecanicos aumenta rapidamente. 
. 	• 

3.- La tercera fase de la industria 

lización, la producción de bienes ie consumo (tales co 

mo textiles) y de bienes de capital (Do,- ejemplo manui 

naria) e aproximadamente igual. "(3 

El primer pale oue se industrializó 

fue Inglaterra ya oue su ubicación geogrIfica le permi 

tió oue floreciera la industria pesouera y el comercio 

exterior. 

Los duelos de las fltbriaas exigian-

trabajadores preparados para poder manejar las márlui--

nas. 

El. artesano Que se enéargaba de rea 

Tizar to'o el proceso de un producto, fue subsituido -

por. trabajador calificado, el cual'se iba a encargar -

de tan solo une parte del proceso del mismo producto, -

es decir, era un trabajador especializedo en una parte 

(3) c.f.r.: W. O. PenCerson: On. Cit. P. 3 



del proceso.' 
Las flIbricas artesanales controla--

por los gremios fuerón sustituidas por gigantescas 
fabricas equipadas con m4ouinarias nuevas. 

El desarrollo ijdustrial de Francia 
fue mas lento aue el de Inglaterra, debido G..oue su co 
mer-Jio marltimo fue menos florecente que el de los"in-

gleses y por las guerras civiles aue sostenían, esto - 
provoco que Francia retrazara su industrialización. 

La clase obrera en está época, paso 

a ter un instrumento, el cual vendia su trabajo en las-
fbric-s en donde se convirtió en una simple maquina - 

umana; ya fue se sujeto a las condiciones nue el in--
d'istrial le imponia, tales como horarios de trabajo 
1,1ur pesados, y en cOnsecuencia dicho trabajador se iba 

separando poco a poco de su familia. 
En Alemania en el siglo XVIII se in 

tr,..dujo la papa, la remolacha y el tabaco y por consi-

guiente la tierra fue mas trabajada -y durante el in--

vierno'lR cría de ganado se extendió. 
Rusi=. 1  a fines del siglo XIX, se 

gula siendo un país eminentemente agrIcola y por tal -
motivo sus habitantes trabajaban en la agricultura y - 
en la penca. 

por la misma tardanza que tuvo Ru—
sia enla industria esta recibió mánuinaria y el aseso- 

23 
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ramietó de expertos quienes adiestraban a los campesiT. 

no s a:utilizar dichas Máruinas de importacijn. 
Las consecuencias que acarreó el d, 

sarrollo indUstrial' de los grandes paises fue rue los-
trabajadores: se quejaran de horas.excesiyas de trabajo, 

salarici-baja, se les pagaba 'els3 especie y_nó  en 17 :lacró, 

el trabajo qué desarrollaban lo obreros er...d&n.ino na_ 

ra 	alud, se explotaba el trabaja de los ni.los al -
al igual oue el dé las mujeres. Al ulizmo tiempo que el 

trabajó de estos (ni.Ios y mujeres) producia lá disminu-
tión'Tde los trabajadores adultos 

La clase obrera al carecer de los --

medios de nroduccicín, se ven obligados a vender su 4111••••• ME» 

fuerzo de trabajo al capitalista rara gue no murieran 
de hambre, rl Mismo tiento° pue se ven obligadw. e acen 
tsr todas las condiciones rue el industrial les esta--
blecia aun en contra de su voluntr,d, ya que siace,rta;.--

bF:.n trabajar riere ellos ers para poder sostener e su - 

familia, no im.eortóndole las condiciones inhumanas rue 

le imponien. 

Conforme se iba d carro? lindo la in 

dustrin, aumentaba el =hiero de trabajadores asalaria-

dos, los cuales eran explotados, ya que sYyt jornad de-

trabajo constaba hasta de 12 horas diarias y su. fuerza 

de trabajo estaba sujeta a la oferte y la demanda dellk 

produccicin, y por lo tanto sino ;.able demanda del pro- 
. 
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lucro --..e laboraban o si el mercado estaba saturado de 
este producto 	que hacía el, capitalista era el de — 
prescindir de. los servicios de los obreros y esto 
traia como re,e.Ult do-  el desempleo 

Con la introducción de méqui/las mo& 
denlas en las ., fábricas 
pico, ya que esta iba a realizar el trabajo de varios—_ 

fomento aun m4s el deseme?e— 



EN LA EPOCA 
XV - 
CONTEMPORANEA. 
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La Burguesía, es la clase' social 

aue posee los medios de producción y lá cual vive a ex 

pensas del trabajo del obrero a los cuales los explota 
en el desarrollo económico de la producción. 

La Burguesía como cIase, da comienzo 

en Inglaterra, Italia, Holanda y ?rancia en los siglos 

XVI y principios del XVII. 

El Prontariado, es la clase social 

opuesta a la de la clase de le Burguesía; ya que estos 
(proletarios) son la clase fundamental del modo capita 

lista de producción la cual esta formada por hombres -
Que carecen de los medios económicos de producción y - 

por tel Tlotivo se ven obligados a vender su fuerza de-

trabajo a los que si poseen dichos medios, los cuales-

los van a explotar y van a vivir a expensas del traba 

jo que desarrollan en el proceso economico da la pro—

ducción. 

En el Manifiesto del Partido Comur-+ 

nista, se describe de la siguiente manera el prceso his 

torico del nacimiento de la Burguesía. 
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"De los siervos de la Edad Media --

surgierón los vecinos libres de las primeras ciudades* 

de este estamento urbano salierón los primeros elemen-

tos dé la Burguesía. 

El descubrimento de. América y la 
circunnavegación de Africa ofrecieroA a la burguesía - 
en ascenso un nuevo campo de actividad. Los mercaderes 

de la India r.de China, la Colonizáción de América, - 

el intercambio con las colonias, la multiplicación da-

los medios de cambio.y de las mercancías en general im 

primierónal comercio, a la nave¿Yación y a la industria 

un impulso hasta entoces desconocido y acelerado, el - 

desarrollo del elemento revolucionario de la sociedad-

feudal en descomposición. 

La antigua organización feudal 

gremial de la industria ya no podia satisfacer la de--
manda, qué carecia con la apertura de nuevos mercadosr 
Vino a ocupar su puesto la manufactura. El estamento -
medio industrial suplantó a los maestros. de los gre—

mios; la división del trabajo entre las diferentes cor 

poraciones desapareció ante la división del trabajo en 
el seno del mismo taller. 

Pero los mercados crecian sin cesar 
la demanda iba siempre en aumento. Ya no bastaba tampo 
co la , manufactura. El vapor y la maouinaria revolucio-

naria ent,..:nees la producción industrial. La gran indusdt 



tariado que era a su vez., 

del feudalismo. 

un residuo del prolets.riado- 

.Siervos huidos, campesinos expropie. 

dos, artesanos y.  oficiales empujados le.miserie4 men .  

tría moderna sustituyo a la manufactura; el lugar del-
testamento medilo industrial vinierón a ocuparlo los in 
dustriales millonario --Jefes de verdaderos ejercitos 
industriales--i los burgueses modernos.° (1) 

Los dueños de los medios de rroduc- .. 	• 
ción compraban la fuerza de trabajo de los obreros co-
mo si esta fuera un articulo de comercio, siempre 7 

cuando• su trabajo le acrecentara su capital, ya que de 

lo contrario no compraba dicha fuerza de #rabajo,- es 

decir, cue mientras el trabajador le rediruara algún. Id,  
beneficio económico del trabajador al desarrollar su la 
bor lo contrataba, pero, si veia Que dicho trabajadar-
no le iba a rendir beneficio alguno, no lo contrataba. 

Márx; describe el proceso historio° 

Nacimiento del Proletariado de la siguiente manera 
"La Burguesfacomienza con un prOle. . 

(1) c.f.r.: Marx Y Engels: "Obras Escogidas" (ErMánl-
neto del Ttrtido Comunista), Editorial -- 

- 	Progreso; Moscú Rusia; 1976; P. 33 Y 34 

del 



" 29 

digos„ varabunclOs primero privados de :trabajo luego — 
,.-..1einados en ct..jas de trabajo como seres al margen de ••• 

la sociedad, en: una palabras, lOs pobres formarón.  origi 
talmente el pro".4etariado..0  (2) 

-'1,1e. tendencia de la:..troducción. capita 
• 

lizta, es disminuir los sal.aricts de los obreros y esto— 
se nota cuándo ,  el trabajador  despierta del dueño en'
que se encuentra al, creer que el salario ,,qüe, esta per 
cibiendo cubre el trabajo que esta desarrollando y per.  

manece convencido de que el salario que percibe es if.d.7  
igual a la fuerza de trabajo que esta realizando en e 
proceso económico de la prodUcci.6n, pero se da cuenta 

de que esta siendo exPlotado por el  dueño de  los  me+."... 

diós e vroducci6n, cuando este trabajador) logra a — 
entender que es la Plusvalia. 

El trabajador, aun después de haber 
se dado cuenta de que esta siendo explotado mor el pa— .. 
trón, se ve obligado tor lss circunstancias, es decir, 
por le. necesidad de vender su fuerza de trabajo y, aceg 

tar las condiciones impuestas por el dueño de los 
dios de producción; ya que de lo contrario el mismo 

(2) c.f.r.: Máximo de león; Op. Cit. P. 168 
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obrero se condena a no trabajar y por ende a morirse de 

hambre, al igual que su familia. 
Los Proletario- son los que van 

abundar y por el contrario los burgueses son los que ,41 

van a asoacear, es decir, van a ser menos en. relación - 

con *loe Prol,etariddoe, ya Tue son pocos los cue tienen 
los mediot de .producción y muchos los cue carecen de - 
estos medios economicos. 



EL TRABAJO Y LA LUCHA. DE, CLASES. 
la Antiguedad Clásica. 

En la Edad Media. 
III.- En el Industrialismo. 

V.- En •la Epoca Contemporánea 

31. 



se encontraban en s4 misma situación, es decir eran - 
, 

e sclavoz. 

DTIik:41,nTXGUEDAD;OL4IIdA 

La,  desigUaldad social generada. poz-
a régimen esclavista nrovoco varios movimientos de lu 

cha; entre los cue-de-taca la sublevación 'de Espartaco 

nor liberar, a los eaclavos. 

EaPartaoo, fue un, esclavo latino, 

el cual fue ven0.ido.como tal por haber sido capturado - 

en la guerra. 

En eI aloy73ates de. Jesucristo, en 

cabezó el levantamiento 'de c esclavos contra Roma di 

Cho enfrentamientoperduro :hasta el aao 71 antes de c..1-1. 

cristo fecha en que falleció Espartacp. 
Espartaco, fue comprado como escla-

vo por el propietario de una escuela de 4adiadores en 
Capua l  de la cual escapo junto con varios hombres que- 

32 

Despees de haberse fugado de la es-

cuela de gladiadores, locro asaltar un vehículo, el 

Cual transportaba nrmaz. Dicho acontecimiento, fue co- 
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nocido en toda loma y dió,como resultado que varios .. 
hombres se'le Unieran..toe-conaules Rómanos, al Cono—
cer tal hazaHal  ordeno a Claudio Pulquero que Persi-,ts 
guie-e a-EsParlacO !nata vencerió, pero el esciavO re 
sultomdsastlito.que. el romano el cual'fue vendid 

Desde ese.. momento Espartaco se' convertía en, un enemigo', 

romanos. 

sMartacti. hace un:liamaniiento 
dos loe esclaV6s.mara aue se'le-unan'y-  así-Poder fors 
marunrcito-para así póder combatir á láa.romános. 
l'alllamamientót -fue-espuchalio por esclavos•  aue abando. 
narán- a sus amos,: por ciatiVadores.que:dejarón sus cara:: 

- 	. 

pos, mor mastores ous dsjarón sus rebafíos, por Prisio-
neros que habían escapado; todos estos lograrón formar 
un grP:n ejercito. 

Oon - el grupó de hombres que logro -
reunir Espartaco, llego a acumular un sinnúmero de vis 
torias y así logro libertar.á ios esclavos que habita-
ban la Italia baja. Los esclavos aue comandaba Esparta 
co, como muchos hombrea aue se unen con otros para lo- 
grarsUllbertadi.se dedicerón al 
'deaadedondeHestos mesaban, y.. esto:,dió 'como resultado 
que todos los romanos les tuvieran terror. 

• A Espartaco, se le unió Crixio con-

un'grUpo de hombrea y-así amboé lograrón varios triun.l. 
fos contra el:eWeito romano, hasta que llego el día-. 

millaje'de las al!1~ 



aue el segado nersonaje (Crixio) fuera vencido y muer-

to en manos del ejército enemigo. La gente qué loero -

huir regresarán con Espartacomara así poder fortalecer 
aun  más su ejército para combatir con el ejército roma 

no y vengar, ls, muerte ce Crixio. 

Al vencer nuevamenteEspartaco' • la, 

lat trepas romanas, logro.un gran,nimero de 'prisione 

tos romanos a.qUiénes óblig6:a ludbir entre si a muer-

e esto fue en memoria de` su amigo Crixio, en esta lu 

cha que nrotagonizablma los 	Ir invirtiertin- 

.Los papeles ya que antes los que eran las espectadores 

pasaban-a ser lot luchadores:Y los que.erawlos lucha,4 

ores inasaban. a ser os-,es7Octadpres,.:ds decir,: los. es  

clavos eran los espectadoresy los romanos eran loá lu 

chadorés. 

Espartaco lograba salir siempre vic 

torioso de las batallas oue tenla con el ejército roma- 

11.0,7ya 	era mls astuto que los jefee roml-nos. 

Declará el Puerto de lurio muerto:-

libre al igual ciue proclama leyes 'rumanas para los es-

clavos.. 

Lós,consUles romano" el ver el fflo-

derio de su odiado enemigo; le encomendarán al pretor-

Caso qpe-lo persiguiera y lo venciera, pero este al - 

ieuel que los demás nue se le enfrentaban, lo venciá 

én repetidas ocasiones, haste que en el aao 71 antes - 
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de jesucristo, sucumbió 'el libertadOr de los esclavos--

en manos .del Pretor Craso, Ouedando'Miles . de guerreros 

esclavos en marzos del militar trimano, quién los. éntre—. 

P.gol-?, los conedies, los cuales sentenciarón a mi erte a— 

todos los prisloneros. Ma sentencia que se. dicto en -- 
. 

contra de los esclavos era el ¿e morir en la cruz. 

VER; Enciclopedia Cultural"; Tomo IV; Editorial Hispaft 
no—Americana 

"Gran Diccionario Enciclonedioo"; Tomo II; Edito—
rial Vanidades Continental; Esnana, 1973. 

"De Espartaco al Che y de Nerón a Rixon"; Editorial 
Pueblo Nuevo; México. 1973. 
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II 
El LA EDAD MEDIA 

La opresión dá-lds seaoree feuüales 

y los malos tratos hacia sus siervos,. es decir, la ira:  

sion de la clase 'explotadora en cOntre„,de la clase ex

plotada, las Obligaciones Oliátenie:éstá haciacOn suz 

amos eran siempre en perjuicio de los siervos y las .1.10.1••• 

hambres nue pasaban., fue lo ame origina oue 	lleVara 

a ca'r:o varios movimientos? de insurrecciarb 
	la baja Edad Media fué— 

teatro de dramáticas luchas internas en el seno de les 

:_nacionalidades. El proceso eme se advierte en las ciu—

dades italianas ya en el siglo XIII, empiezp a manifes 

terse en Flanded, Inglaterra, Francia y acaso en Casti 

lla y Aragón en el siglo XIV. De esta época son, en Maid11.• 

efecto, les sublevaciones de tejedores de. Gante y .?ruT:. 

jas victoriosos en Countrai contra Feline el Hermoso —

de Francia y arenas abatidos a fines del siglo por Fe—

lipe el Atrevido, ducue de BorgolIa. De este época son—

los Profundos y grwves movimientos de la burguesía y —

del campesinado francés; desencadenado por los burguee 
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ses 'nue encabeZaba Esteban Marcel en el Parlamentó de 
París, en 1356 ir complicado al ayo siguiente 

Jacquerie cue Olsaágrentó los caMpos franceses para 

apagarse:luegc con; la violenta .repreSión y volver a re 
surgir más tarde bajo_nuevas:Condiciones.'"Yde'eata 

Poca es la insurrección de los'campesinos ingleses en- 
1381, encabezados por Wat Tyler y acaso movidos por 

nuevas preocupaciones sociales y religiosas.° (1) 
En esta época, a cualquier movimien 

to de insurrección, se le considrraba como un movimien 

to nue iba en contra de la iglesia, es decir, se le 

consideraba como un movimiento de herejia 
Dichos movimientos, se ;llevaban a y 

cabo con la finalidad de nue la clase privilegiada les 
reconocieran ciertos derechos a la clase no privilegia 

da, es decir, a lns 'siervos. Tales derechos nue penan 

eran como el de• ser tratados como seres humrnns y no — 

como objetos o simples instrumentos de trabajo, pero —

el principal punto de las reinvidicaciones de los movi 

mientos insurreccionales lo ocupaba la nropiedad de la 

(1) c.f.r.: José Luis Romero: "La 'dad Media"; Edito—
rial Fondo de Cultura Económica; México, - 
1979; P.P. 200 y 201. 
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"Eran les clases no privilegiadas - 
aue acudian el llamado de la mon2.raula>, mara colaborar 
acr. 
con el141610 -en el objetivo inmediato de abatir a las 
clases sefforlales sino también en otro de m4.9 alto 

vuelo, que era el de construir. una nación de 

olio base 

"Apartir del siglo XI el desconten-
agravo, se extendió y adquirió formas más organi 

nadas y mermanente s. 

social 

flar„elante de los siglos X1' al 
*IV recorrian .en. bandas 'los cam'os y ciudades de 
cia, Italia, Norte 'de Esmalta 
terra y_el Mismo tiemmo c:ue' 
las carnes-hasta convertirse en: guillamos humazos,:-se' - 
apoderaban de los bienes de la 	gollOgaban y ma 

-baban a los sacerdotes y asaltaban casas y Castillos" 
'oy 

( ) c.f.r.: José Luis Romero; Cn. Cit. P.202 

c.f.r.: Rodolfo Puiggrds: "Genesís y Desarrollo --
del PeuCalismo"; Editorial. R. Trillas; Mé 
xico 1965; P. , 286. 



39 

"Durante el siglo XIV la descompoe# 

cidn del feudalismó se acelera aun más debido a las re 

nntidas insurracniones campeeinas. La Jacqueri en Fran 
la encabezada poro Wat tyler en Inglaterra y el mo 

*cimiento Husitá -en Bohemia, son muestras del grado de—

enfrentamiento a oue habían llegado las clases socia 

:Les. Muchos de estos movimientos::enarbolaban banderas—

de herejías religiosasecomo respuestas al papel jugado 

por la iglesia catálica, firme defensora del feudalis—

mo." (4). 

"De las primeras acciones de insu--
rrecciln burguesa contra el feudalismo destaca la Gue—
rra Campesina en Alemania,• que concluye en una derrota 
para los campesinos y el triunfo de la nobleza. A pe—

sar de ello sefiala el camino.oue recorrerán otros moví 

mientos. 
La lucha de los paises bajos por sa 

cudirse el yugo feudal de Felipe II de Esparta a fines— 
' del. siglo XVI y la revolucidn inglesá de mediados del—

XVII, son las siguientes acciones de la insurréricia ca 

pitalista. En ambos casos, triunfa la burguesia. Los re 

(4) 	Carlos Arango J., Arturo Delgado G. , Op.-
Cit. P. 109. 
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sultados no se hacen esperar demasiado. Asi en Inglate 

rra se dan les premisas ecónómicas y sociales para .61—

tránsito de-la-gran industria. 

Durante los siglos XVII y XVIII, 

fuera de Inglaterra y los paises bajosr  puede afirmar—

se que el feudalismo no ha sido derrotadó en Europa." 

(5) c.f.r.: Carlos Arango J. Arturo Delgado G. y _. •••••11, 

otros; Op. Cit. P.P. 111 y 112. 



EN. EL INDUSTRIALISMO 

Las clases sociales en al industria 

lismo van a distinguirse por la posición que ocupan - 

en yna determinada sistema económico de producción, es 

decir, uno de los granos es el cue va a detentar los - 
medios económicos de producción y la, otra clase social 
de hombres es la que va a vender su fuerza de trabajo 

de la cual se apronia*:la clase que detenta los medios-

de producción, para as/ poder acrecentar aun más, su ri 

queza. 

Los problemas que tenla la clase.--

trabajadora en contra de los nue noseen los medios dee 

«mímicos de producttión es decir, en contra de los pa—
trones, dierón origen a movimientos revolucionarios, 

yá nue el proletariado nueria quitarse el yuzo que los

tenia sujetos a lesTatrones. Dichos descontentos-de 

la clase obrera era en relación a las horas excesivas - 
de trabajo que los hacían laborar, los salarios cvle 

percibian por la fuerza f, su trabajo, las condiciones 

:inealubreb dél lugar en que desarrollaban:su trabajo,- 



alón de su fuerza trabajo, ó queriRn se7+- 
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los malos tratos oue recibían por parte de sus patro--

ne 

. 	Los problemas-,crJe tenia la clase o- 

brera en contra de lbs dueños de las flbrigas, es decir 

de sus patrones fue lo oue origino el movimiento:Car-

tiSta que data del aro. de 1839 al año de 1848, el cual 

fue un movimiento obrero que bu-caba un solo fin, tal-

meta era conseguir ue.se.  les tratara como.sere.s-huma- 

-n052 	no. como  objetos, es decir, los obreros luchaban- 

mor conseguir la no explotación'de su fuerza de traba-
jo y que se  les pagara un sP-lario justo por su trgbajo 

Pero los patrones se ononlan a estos de-echos oue la -

clase trabajadora exigía Ira nue ouerlan secriarsiendo 
sus exnlotadores en el 7.roceso economico de nroducciAT  

es decir, quer:Can seguirles imponiendo haraS excesivas 

de trabajo ,y pagarles un salerio infimo por la presta- 

guir tratando 

proletariado 

como unas bestias de carga. 
El Movimiento Cartistá, agruna al - 

pera luchar en contra del capitalista, 
decir, en contra r e sus verdugos, .era ael.obteher 

neficios que tenían derecho en el desarrollo de- su 

trabajo nare asf ya no ser explotado ni ser. tratados-

como objetos nue no tienen sentimientos dé dolor algu-

no. Dentro de este movimiento se van a encontrar dos -
corrientes, oUe son las siguientes:  
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1.— DE LA FUERZA MORAL; esta 
rfiente, estaba encabezada por el carpintero William 13,5 
«yeti, el cusll era el dirigente de la "Asóéiación.de 

los Obreros" en. Londres. Dicha corriente, estimaba que 

la Cartr, del Pe lo deberia de obtenerse por medios pa 
cíficosj: tales. como la Protaganda y los mamorándus en7 

viados al Parlamento, ea decir, estaban en contra de — 

usar la fuerza física. 

2*-- DE LA FUERZA FISICA: eeta 

rriente pensaba en oue la Carta del Pueblo solo se po— 
día obtener por  medio de la lucha armada, es decir, 
por medios violentos. El dirigente de esta corriente —
era 0,Connor. 

"La Clase obrera de - toda' Inglaterra 
se unio al Movimiento Cartista. Los cartista comba tie 
rón, no solamente por la mejoría económica de los obre 
ros, sino tImbiérl por sus derechos políticos." (1) 

"Bajo la influencia del movimiento—

°artista, las clases dominantes se vier'n obligadas a—
' hacer concesiones y a otorgar reformas. En 1847, los — 

(i) c.f.r.: A. Efimov, I. Galkine y otros: "Historia — 
Moderman; Traducida por 3. Villalba; Edito 
rial Grijalbo; México, 1964. P. 133 
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Cartista2 obtuvierón la jornada de 10 horas mara las - 
mujeres y los nilos. La jornada de 10 horas lle:-ró a -- 

veces anlicarse a los hombres.° (2) 
Las peticiones obreras.  contenidas - 

en la Carta del Pueblo e referian a la limitaciJn'da 

la suspensión de le ley sobre 

loe pobr-s',:pero lo_más amportante én las...peticiones - 
era le abolición de. la mrópieded cepitaliste. A tale 

peticiones, el Parll,zento las rechazó y este rechazó o- 

rigia °Lie los Cartistas se deciare.ren en 'huelga; pero- 
, 

dicha hueles frr-caso y fuerrSn arrestados y juzEad.o:,;"!-- 
organizadores dc? 	eusnensien de trabajo. 

En- 1833, los cartitas realizPrcln 
una aeamblee, mere nreeentar sus meticiones al l'arlamen 

to que. se negIc a discutirlas; tal neEeción ocasiono 

oue•estpllaran chooues violento 

olas. La convensión se tuvo que 
En 1842, los 

entre obreros y moli-

disolver en. 1839. 

Cartistee volvierón a- 

insistir,-enviandonueVamente sus peticiones al Parle-

mento, el 491 e volVió e negare discutirlasin con 

seCueMie se realizaílón en.1843 Sindicatos rue meten 

(2) 
	

f.r.: A. EfimoV I., Galkine y otros. On. Cit. -- 
P. 133 



45 

dian estudiar lqs salarios de los obreros con los 
trones sinintervensión del gobierno. 

En 1848, los Cartistas volviertVa--
insistir una ve/ más, realizando una manifestación el - 

10 de abril, la cual fracazó, ya nue la burguesía orga 

nizó un ejército para impedir nue la manifestación obre 

llegase hasta el parlamento. 

Después del del fracaso de: esta manifes 

tación, la fuerza 'del movimieto Cartista decreció y --

por elide desapareció fracasando así una' vez más los e 

"Lo, socialistas utópicos del sigle 
XIX, cuerian eliminar la pobreza, las desgracias y los- 

conflicIos. Los miembros de esta sociedad recomendaban 
lo siguiente: 

1.- Emplear la raz6n para liberarse 

de la codicia, el egoísmo y de todo deseo de obtener -
ganancias persómales. 

9. Poseer o controlar conjuntamen4 
te diversos.medios de. producción" y distribución de --
los productos. 

- Vivir y trabajar unidos en comu 

nidad armoniosa; o según palabras del utópico francés-
Saint--Simon tratados como si fueseis hermanos.  

4.- Compartir los frutos de sus la., 

bores." (3) 

(3) .f.r.: Daniel Roselle; "Historia de la Humanidad" 
Editorial Norma; Colombia 1973. P. 160 



LA EPOCA CONTEMPORANEA: 

°Las clases sociales no son en modo 
alguno estructuras sociales estables, invariable y ho 
mogéneas. Afectadas siempre de nuevo por contradiccio= 
:des internas, rivrlidades y conflictos secundarios de—
intereses,..se mantienen unidas nor'virtud de intereses 
econ¿micos bésicos. Es la oposicijn a los intereses bé 
sicos de otras clases (o de 1a otra clese) lo aue la —
constituye y asegura su existencie.. Iientras haya idi—
viduos oue no disnongen de otro, medio de produccijn --

fuera de su capacidad de trabajo, y esten obligados a r 
vivir de la venta de su mano de obra, y otros que po--
sern medios de producción .de toda índole y obtengan be 
neficios mediante la compra de mano de obre ajena; 

mientras esto sea as', la sociedad seguirs, siendo una 
sociedad de clases." (1) 

(1) c.f.r.: Ernest Pischer; "La Revolución es Distinta" 
Traducida nor Carlos Gerhard; Editorial --
Grijalboi Coleccin 70; México, 1975. 15.23 

46 
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En la época contempóranea, la desi-

gualdad social generada por el régimen capitalista pro 

voco varios movimientos dy. lucha, uno de los mis impot 

tantee en Eurona fue la Comuna de París. 

La Comuna de "Paris, data del 28 de-

marzo al 25 de' mayo de 1871. Antes de llevar a cabo tal 

levantamiento se efectuo la insurrección de 1848,1a-que 

fue apesiguada con la muerte de miles de obreros. Pero 

eso no fue suficiente ya cue el 28 de marzo de 1871 se 

proclamó la Comuna de París ebntra la burguesía. Así - 

empezó este levantamiento de los obreros de París ya 

nue estos no estaban conformes con el trato que les da 

ban sus Patrones ya que les 'pagaban un sueldo risible-

por el trabajo que desarrollaban en las fabricas. 

La Comuna de París estaba integrada 

Por, obreros y representantes de estos sin excepción. 

"La Comuna era esencialmente un Go-

bierno de la clase obrera, fruto de le lucha de la cla-

se productora contra 'la clase apropiadora, la forma po 

lítica al findescubirta para llevar a cabo dentro de --

ella le emancipación económica del trabajo. 

La Clase obrera no esperaba de la 

Comune de ningún milagro. Los obreros no tienen ningu-

ga utópie listz-% para implantarla "par recret du peup1P 

(por decr,eto del mueblo). Saben aue para conseguir su-

propia emancipación y con ella esa forma superior de al 



vida hacia la cue tiene írresistiblemente la sociedad-
actual por su propio desarrollo económico, tendran oue 

casar por larzas luchas por toda una serie de procesos-
historicos, que transformaran completamente las cfr.,—
cunstancias y los hombres." (2 

El levantamiento de la Comuna de 70, 

rís fue desde el comienzó hasta el final, una lucha a-
muerte entre el nroletarido y la burguesía, es decir, 

entre las nersonas "ue toséen los medios económicos de -
.producción y los oue carecen ee estos medios, los cua-
lps van a vender su fuerza de trabajo a los dueos de-
las fabricas. 

Los obreros se levantarón en armas-
contra el gobierno y la bunuesía .para poderse emanci-
nnr ce la clase cue detenta los medios de producción,-, 
ya que es esta la oue loe explota en el desarrollo dp-
su trabajo. 

La burguesía y el gobiern frencésr-
al recuperarse del aolneeue les había cionsionado el 
nroletz.riado encomendar,"n a Thiers terminar cowel le 

c.f.r.: C. Marx v F. Ewel2; "Obras E'ecogidas";---
(LI:. Guerra Civil en ?rancia); Editorial El 
Progreso Moscú. Rusia, 1976, P.P. 101 y 302 



nentecostés de 1871, ya no nuede haber taz ni tregua 

nosible entre los obreros de ?rancia y los rue seHapro 
••••• 

vantamiento de Za:Comuna., el cual cumplió con dicho --

mandato jlInto ccn los.pretoriados de Mac CMahon:.Ambos—

términarón.con la p.nsurreeción y fue imPlantado de que 

todos los relenée que llegasen a capturar fueran fui 

CoMuna 	París fue exterminada-, 

Y por ende ei.deseo,d11 .obrero de poderse*.emancipar:dá* 

del burgues el 28 de mayo de 1871. 

Este acontecimiento de guerra, fue—

el més comentado en esa época por la matanzá-que se --

llevo a enbo entre los proletarindosy el ejército 

francés. 

Marx afirma "Después del domingo de 

5j.rin  el producto de su trabajo. El pulo de hlerro de 

la soldadesca mercenarín podre tener sujetas, durante--

cierto tiempo a estas dos clases, pero la lucha vnlve 

ra a estallar una y otra vez en troporciones crecien--

tes." (3) 

(3) c.f.r.t Marx y Engéls; On. Cit. PI 318 



»CAPITULO 	EL TRABAJO, ZA SEGURIDAD SOCIAL. 
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II.r Las Reivindicaciones Sociales de 
la Clase Trabajadora. 
El Derecho al Producto Integro 
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EL TRABAJO Y LA SEGURIrAD SOCIAL 

En la emoca antigua., las -tribus se— . 
asociaban entre si para ayudarse entre si a la caza y- 

así poderse cuidar mutuamente. 

"La mayoria de las comunidades pri— 

mitivas eran predominantemente agrIcolas. Las variacio 

nes en la mroducchión estacional se ajustaban r 	ar 

mente por medio de almacenamientos: a'fin de que el ab 

bastecimiento de productos alimenticios no desáquilibra 

la abundancia a la escasez." (1) 

La seguridsd que tenian las comunié 

(ladee primitivas, consistia en gUardar parte de lae co—

sechas oue lograban recoger, ya que sus tierras eran — 

temporal• 	lo tánto no todo el ano iban a 

r, es decir, almacenaban parte de sus productos 

ra Que con estos lograran sobrevivir en los tiempos de 

(1) c. 	J. Henry Richardson; "La Seguridad Social" 
Editorial Lertlo; Buenos Airee 1962, P. 16 



»En el sistema feudal con todos --

sus inconveniente y restricciones, cada individuo con 

taba 0011.st lugar seguro y, en consecuentia, con la --

ccottinuidad de sus relaciones y responsabilidades, el 
advenimiento, e - era industrial no sólo rodmil las - 

• . 1150ú.niciosas caaenaá del feudaIismO¡:, sino cue a la vez 

destruYó.la.,seguridad :que hai.a.:-Pro-dorcinda.:» (2)  

En dicho rfgimen feudal ine-siérvas 
contaban con cierta seguridad, la cual era proporciona 
da por ,  ,u seEor, ya cue'estos contcban Con una casa en 
donde poder dormir, con una alimentncijn desproporcio-

nada en relacie-n al trabajo ue realizaban, pero - 

re. 

srEl antecedente preciso ' Blas lejano - 

del.Derecho Social es el nroyecto de declaración de - 
Derechos. del Hombre y del Ciudadano, expuesta el 21 de 
abril de 1793 por. Maximiliano de Robespierre; en su ar. 

ti.culo 11. eStetleCi ló siguiente: 
La sociedad esta cbligack: a subve 

nir a 	zuháistencia de todos sus miembroty'a procu- 

(2) c.f.r.: J. Henry Richl,rdson; 
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rarles trabajo,,y asegur...n.dole medidas de existencia e 
rzuier-es o esteá en condiciones de trabajar. (3) 

En la proposición presentada por Ro 
bespierr4 (abogado francés, nació el 1758 y guillotina 
do el 27 • julio de 1794, llamado el. Incorruptible) 
• •r • t „ 
	an tribuno 	en. ;esa oportunidad oue e 

eclaración. , de ,Derechos de la Cojetitución de 1793—. 
se estableciera' loe aocorrós necesarios a la indigeri—
cia 1..̀u.eran cznáiderados una .deuda. de los 'ricos hacfa — 
los pobres y crIle' . e declarara que certenecia a la ley 
determinar la..manera en que debía .darse cumplimiento 
esa. obliüación. 	4). Esta,  proposición no 'fue, incorpo— 
rada a-la Constituci.óri,,,, 

que pibeten.dia, el' Francés Robee,..m.i. 
pier—e era o iiiiposibley• y por. 'lo cual no fue incor—

.• 
t'orada a la Constitución, es , dicir e  queria que e re— 
glamentara 	obligaci611 de 101 ricos de sostener  a 

Pobraa'Tie:por, circlinatancias ajenaé a estos no  
trabajaran o no rudieran llevarlo a cabo por la edad 

(3)  

(4)  

Lucio Mendieta y Nteez; "El Derecho Social*  
Ed.itorial Porrua; México, 1967; P. 96. 
Francisco de Perrari, "Loe Principios de —
la Seguridad Social*: 3AVE. P. en. 

9' 



que era avanzada o nor enfermedad. 
El nens.amiento de la:Iglesia. Cató3-4 

ca influyó en parta ea la creación d.e. loe sistemas de—
ndemñización de los riesgos sociales. 

• • • 
	la .Encicloped 	erum Nova4- 

ruta `:(1891)', . e dece oue el .- poder de una manera espe--
ciál deberia de.procupar rue- uo.f ltare. trabajo al— 
obrerwi.  en.: .:iingún-Momento 1. y. qué débil.' haber fondos-  de--. 
reserva _ vara` hacer frente a la enferniedad., a la 	 jezy  

e. la invélidez y en general los golpes de 1.e. mala — 
suerte.“ 

Evencclica, lo que 'yprtendfa'.trá— 

lite e scobiern. fuera el 'indicado para 'proporcionarles— . 	.,  
a todos los obreros que carecieran de este', y que se.  

les a.yadara cuando estos necesitaran el servicio méd 

En la segunda mitad del siglo XX, 
Bisme.rcir introdujo en Alemania el. Derecho - Social, al 
presentar ante el. P.eeichErtag un proyecto en el: 'nue ma—
nifestaba la obligación que. el- Estado tenía de ,oropor—
cionar trabajo a toros loe obreros-necesitados de este 

) 	rancisco de ?errar • Op. Cit.P.' 82 
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Con. la 
ción, la econotr.de agrícola es. rechazada por la econo— 
=la monetaria,, es , decir, 	economía es' la nue Surge , 

. 	. 
, • nu.itando así e la,' producción agrícola. La necesidad —r. 

la fuerza.  de trabajo en.las industrias es notable ,— 
e r o muchos va.n. a quedar surrentados a' la falta de de— 

manda del productoa que se dedique a f 	a-la— 

z 

nvención de mgnuinas, las cuales van.s. desplaiar a a 
rnayoria de los , trabajadores. 

*Durante el siglo XIX en que era 
muy limitada le. intervención estatal y los sindicatos—
eran demasiados débiles para Proteger convenientemente 
a loe trabajadores, el camino a lo,  largo.  del:  cual-•  avara 

la industria se.'vid sembrado,  de negligencias. Las v. . 	. 	• 	• 
victimas de acciones de trabajo, reciben poca. o ningu.—. 
ne indemnize.cián,, los obreros cuya...se.ltid.sequebranta— . 	• 
ba  -cor consecuencias de nocivos nrocepoe.  industriales— 
tales oue la gente vieja tenis. nue depender de la aspe 
ra humillación del socorro a la pobrese. o someterse a—
la horrenda adaptación institucional de un ho.spucio2(6) 

Durante la época del d.ndustrialisme 
obstante oue las fabricas necesitaban la fuerza de- 
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trabajo de la clase obrera, estos eran despedidos en 

los tiempos en que el comercio de los. productos dismin 

nuia, dichas trabajadores al perder el empleo quedaban 

n uná situación muy critica,4ya que al quedarse sin - 

trabajo, perdian al mismo momento 	salario, pero lo— 

mnsÉrave era ciue al ser despedidos no,  se les daba 
.demnizaci&n elgur-a, y si estos al salir de la flbrica 

ort_bacIarreent'aIgatia. enfermede.d,- tenian rTue solventar-
los 'gastos de iaatención'médica que reéibian; dicho 

obreros esperabawca trsbejar hasta aue los patrones --

fuerza de trabajé.. 

ni proyecto presentado por Bismarck 
(1815-1"898, ::fomento al,  soci.glismo da netadé para ganar 

se a .11-, CIase obrera' 	ante ::el 	lo 

slgui¿nte: "El Ettado 'debe' cuidar:de la:subsistencia y. 

del sostenimiento de lés . cd.utiadanos'rue. nO puedan pro-
. 

curarse a si mism1Y0edias de existenciát  ni.obtenerlos 
de "otras perso ias privadasi obligadas a ello por leyes 
especiales. A aquellos a.n.  uienes n.o faltan mes que. Ios 

medios y: la oéasión:de-aanar.por si'su¿propir aubsie4w. 
tenia y la :da su, familia, debe prOporcionorseles tra-

bajo conforme ta. sus fUerzat y a su cepaCidad." (7) 

(7) c.f.r.: Lucio Mendieta y Nunes; Cp. Cit. p. in y 
102. 
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Dicho proyecto fue aceptado y ror 
lo tanto aprobado en él ..mes de' junio de 1869 

El proyecto 'de Bizmarck al igual --
que el de M. de Robespierre, lo que. Pretendian era que 
ningií indivíduo de la clase trabattadora se quedara 

sin rroteCción cuando no pudiera alquilar su fueza de • - 	r  
traba jo S ' de c ir 1  cuando• careciera • de trabajo; • pero 

• • 	. 
ello. el Canniller Bismarck tuvo suerte a1. ser acertado 
su proyecto, 'ye Oue el de Robespierre fue rechazado. 

:11 ,consecuencia, el -Derecho a iv. 
• . 

g,uridad Social es la facultad nue tienen todos- los in- 
dividUos,de la clazé ,,rabajadora de obtener,‘  y pedir a-
uienes leS 'Presten su fuerza de trabajo protección 

tanto econ6micl.' como médica por las enferMedades que • • 	• 
contraigan al desenvolverse en su trabajo. 

ora-tégáridad.SOCialque - ségan.,Mu-

chos autores, es un concepto' vago--podrfa ,definirse, re 
produciendo 1¢ declaración de Filadelfia (1944), como-
el conjunto de medidas• adoPte.das pÓr la 'sociedad con - 
el fin de garantizar a sus miembros, por medio de una-
organización apropiada, una protección suficiente coh-
tra ciertos riesgos a los cuales se hallen expuesto 111 

(8) 

(8) c.f.r.: Francisco 	Perrari Op. Cit. P. .119 



LAS REIVINDICACIONES SOCIALES, EN LA CLASE TRABAJADORA 

Las reivindicaciones Sociales que 
son fluidamente.les para todos los individuos; son las — 
siguientes: 

Derecho :1 Pi- o dtic t o Integro—. 
del Trabajo. 

...Derecho a la EXistenCia.. 
3).- 	 'Derecho al Trabajo. 
Estos` tres derechos sociales, son — 

lós más importen.tes :que. "todó-hómbre debe de tener -.',en
el •deer,rrollo. de su: vida. 

rEl Derecho al Producto .Integro.dei—
Trabajo, se lleva a cabo con . la finalidad de Qué todos 
los obreros vivan de <una manera digna al igual rue su— 
familia*, y pueda satisfacer sus necesidades' m&s indis— 

El Derecho alla'..Existencia, este es 
la base.  fundamental de' .distribución de los bienes:nene 
sanos para la Existencia, es decir, los bienes deben— 

. 
de perteneclr.•.a apuelloi qué de estos tengan Inés necee 
sidad 'de haCer .uso 	ellos. 



El Derecho al Trabajo,. 
finalidad de rus todo hombre traba je= en algo 
moder subsistir jUnto .coxj. su . familiares y todos aque 

. 11os eue dependiln de él. 
A :continiación 



DE ECHO AL`': PRODUCTO INTEGRO DEL TRABAJO 

En este tema,_hablaremós del derétr 

.cho:cue tiene , todótrabajador de 'ffiti.bibir el.salario ---. 
juto de 1,3.  que;produce, es decir,. 'i?Ill-elloanitalista- .,. 	. 
le pague un aOlard-o. justo oor su traba4O desarróllado-
o sea que- .el: -duelo de 'los --inedios ecohomloos; de. ..rod .i..ci... 
ción se ruede con menon4  niusValla cue. le : dejan sus .trae ....: 

'ue éstos a su. vez. Ruedan - vivir ..en:.m.&.i..  ... 	,   

"todas las personas an el mundo 
detenvuelven bajo el principio de ̀ trabajar para poder-
vivir, sin, embarTo, nos encontramos con..personas que 
se .t ostienen en un alto nivel sin tener que trabajar - 
y de quienes se dice viven de sus rentas." (1) 

decir, todas las Personas traba-

n parl, vivir, a diferencia de lob capitalistas cuie- 

(1) 	.f.r. : Serxrio Domínguez Vargas: "Teoría Econ6mi--
ca", Editorial norrua ; México, 1977. P. 2l 

a`adores;j 	Par 

jores condiciones. 



nes viven del tiraba jode otras personas, e- sea,-Ireci—
ben un salario sil: 1 ;trabajar, este salario que"percibem-

is plusValló (lúe Otiene a través del desempéko del 
abajo ,i.esarrpllado por sus trabajadores. 

tlC. 
•bi 

61- 

9<:, Es posible que, en un régiTen> de 
libertad para contratar a lo •bbreros, estos puedan 
acotar su propia explotación?, Sismondi contesta que 

•libertad es de derecho, la cual no implica 
riamente la - libertad de heCho, pues. se, observa que, al  
efectuarse un contrato de trabajos ,  tre.bajac3.or y patrón 
.ee .enuentran en una siruación diferente; mientras el - •  
patr&I . pers. gue una ganancia el trabajador.solo busca - • 
un medio de vida. Por eso el traba.jador se encuentra 
rat.i.cho mes, presionado 'que el patrón, viendose obligar I" 

.aceptar salarios 	hambre. n.I  (2) 
decir el patrón en el momento d 

ccintratar a un obrero le pone condiciones inferiores-
a los derechos oue en realidad tiene el trabajado2.-, 
to se debe a le ley de 11. oferta y la demanda en rele-
ojón con el trabajo, o sea el obrero no se puede dar - 
el lujo de abandonar un trabajo a pesar  de ir exT.)lote.,.- 

(2) c.f.r.: Moises Gómez Granillo; "Breve Historil. 
lee Doctrinas Económicas"; Editorial Esfin 

7•'..éxico, 1976; P.P. 104 y 105. 



ción oue se esta llevando a cabo con él, por el contra 

rio, €21 natron si se puede dar el lujo de escocí:1'er. e 14.!.. 

loe timbajadores :aje por. capacitados y el trabajador no-

puede * escoger a su patr6n. 

Yeelier, Morel1Y y  mobly,  eccialis-

-tas franceses, al referirse a la propiedad privada, di 

cen "Que la propiedad privada asegura a los -propietaL-

rios una situación nue les consiente sacar del produc. 

to del trabajo de otros individuos uh rendimiento sin 

trabajo -nue- este rendimiento sin trabajo es una in-- 

tegro de su trabajo.° (3 
PrOdhórimanifiestaeObre el derecho 

nue tienen-1U obreros alródUcto integro deltrabajo 

ei:obrero conserva aún después de:haber recibido 

un :salario un déretho nattral do.? propiedad sobre la co 
se rum.:11.14_producido.° (4) 

En nuestro eistema'jurldicoi loz 

obreros no obtienen el 7vroducto integró de en trabr40.1-
Msino qbe tal solo obtienen lo leuficiente  

vir. Esto . es el resultado de la necesidad oue tienen - 

(31 (4) c.f.r.: Antón Menzer;"°E1 Derecko al Producto-
Integro del Trabajo en su Zesarrollo Misto- 
rico"; Editorial América; traducift 	:1.-
dólfd ?osada; Buenos Aíres, 1944; P.P. 69 - 
?0 y 81 	 • 

justic'i'a y  nue tade cual 	 in- tiene derecho' al producto 
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s nersonas de trabajar, tal necesidad es aprovechaJa 
nor los capitalistas ouienes les van a pagar un. sala--

rió de hambre 70 la! plusvalra que van dejando los obre—
ros ee aprovecaadá por estos ouiene van 
opulencia. 

EL DERECHO A LA EXISTENCIA 

Las necesidades é:e los individuos,-
mero una de las 

de mayor Priorídad ee el Derecho 
que todo individuo debe de tener. 

GOjwill al referirse 
Existencia, exnresa lo siguiente: 

°Cada cual debe tener un derecho 
permanentemente a todas las cosas cuya posesidn le 
cure una cantidad de goce superior a cualquier otro..._ .  
En otros términos, las cosas deben ?pertenecer a aquel— 

mejor pueda utilizarlas.." (5) 

:Lo que quiel,  decir ryodwin 'fue .oue— 

(51' d.f.r.: Antán, Menge: Op. Cit.; P. 51 



„ya clue a cada 

.ción dIferente. 

cada individúo tiene una necesidad diferente, es decir 

los bieneS sirven de diferente Manera a cada persona 

atisfa,-4.4 nersona le van producir une 
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Este derecho a 1- existencip. 

formularse 	siguiente manera: 

"Todo miembro de la sociedad tie-nP- 
..- 	• 

.-,derecho a que los bienes y los servicios necesarias 

conservació'n d.,  su existenci, le sean nromorcic 

nados antes de qüe sátisfaganrlas necesidades menos 

urgentes de -los demás >miembres de la sociedad: 

El derecho a la existencia varia, con 

l edad d€ los derechohabiente 

li-tas y en los ensayos prEfcticas 

han hecho pare una organización social comunista. 

los Menores, comprende' la Conservación y la educación; 

nareflos adultos, no,comrrende.más nue la 'conservacin, 

estando obligado. el interesado a hacer una prettaci_ón-. 

.de traajo correlatival para las personaS incapaces de 

trabajRr por ancianidad o por enfermedad, ese derecho - 

consiste en los medios de subsietencia.',IL(6) 

En ci.Anto 'a las menores el derechó 

a la educación, ya esta Cubnlida .actualMente con lb ez 

(6) c.f.r.: Antón Menger: Op. Cit. P. 23 

en 	e sistemas' socia 
cúe 'hasta aqul se — 

Para 



65 

cuela oblimtoría. En cuanto al derecho que'tienen los 
ancianos, ya esta :cumPlida. de una manera duy limitada—
este derecho 19 satiáfaCen los asilos; 

En el orOyecto oUe preTen o Bismarck 
én el ario delo60. -ánte-Reichstag Jel cual fue —proba— 

Ao y por lo tanto aceptado, décialo si#uientes, 

*El Estado debe cuidar de la subsis 

teno1F- y  del so tenimiento de los ciudadanos ,que -  no — 

puedan ProcUrarse o 	mismos medios de existencia, 

Obtenerlos de otras personas privadas, obligadas 

ello :, por leyes esteciales1"I7J 

. ,EL'pERECHO AL :TRABAJO 

"Las relaCiones económicas, la pro— 

yección 

obtener 

cesario 

otro de  

del hombre hacía. sus semejantes para tratar de 

por el esfuerzo todos los medios económicos ne 
pera satisfacer las necesido-des, hacen surgir 

los derechos fundamentales del hombre. Otro de 

loe .derechot que provienen. de su propia, naturaleza, es 

(7) 	Lucio Mendieta y ll'Iunez; Op. Cit. P. 101. 
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el Derecho al Trabajo,. '(9) 

Sobre este tercer derecho:, 'ya- han — 

legislado en, diferentes pai.ses; por> ejemplo: ingl.ate-- . 
rra, tenía en 1609. 1a Ley de los. Pobres; ^rancla regla 

mentaba 4n sus Constituciones. e 1791 y-  1791 dicho dere 

cho al igual eme el Código Prusiano de 1794. Todas e--

as. leyes -determinaban ,aue el; "stadoYestaba  obligado. 

- s acudir en aU*ilio..de -  tos, pobreSTO.áproporcionarles—. 
rabai0:12ara oue estos. 	vez-  na. fueran' una .cargt---. 

,4h:,M4Jcico 	e* tema  es novaoso-
ras ez. dla 19 :de diciembre de 1978, se publicó en el 14 

Diario Ofiac ial de la Federación la adición cl.ue 	le— 

hízó al articulo 121 Constitucional sobre e te derecho 
tT nue a le' letra dice: 

m • 	/persona 'tiene "-"erecho al trr-ba 

digno-y socialmente 	al efecto, se promoveran— 

la creación de empleos la organización social para — 

el trabajo, conforme a la ley. 

Una nociz5n del _JerechO al Trabajo,— 
siguiente: 

"Por virtud del.  Derecho al TrRbajoT 

todc citidadaho en estado de trabájar óue no encuentre 

(9) c.f.r.: Francisco Porrua P.; "Teoría. del Estado"; 
Editorial Porrua; México, 1977. P. 235. 



ajo en las empresaa -privadas, puede spediral .--sta-
do o a las autoriidaáes locales---distriton, municipios 

rue le nropordionen trabajo ordinario .y ,  el hago del- 
, 

salario corrientk." : (11) 
Los reouisitos ente • el Estado debe - 

• 
exigir a las nersrnes que solidltan trabázo 	ir• Que 
con anterioridad dben de haber.buscado trabajo en las 
ernresas privadas y no haber encontrado,. en estas cir 

cun-tancials elSstado se va."e..ver'oblitadd'a crear nue.: 

vas ..kúente de trabájo' para . proporCionarlea a: las . per  
sanas cue 	lo soliciten y rue hayan llenado los re--

ouisitos- oue e-te les pida. Pero el salario.  Que r)arci-
an los obreros que entren a trabajar en las circunstan 

cias nue 9-rriba mencionamo ganaran un salario corriei 
l'es»nermita satisfacer:..tbdat les necesidades in 

dispensables.  que, todo.  "indiViduO' . 
Liarlo al referirse al:Deredhá . 	. 

trabaja, se expresa'de la tiguiénte.maneras, 
"La sociedad - debeY.d.propOrciOnar:.-

a.todasiás personas, oUe no hán enCóntradoocUPación: 

en,  la industria privadap - trabajonO-calificado .-ewilam. 

empresas publicas, construcción. de Canales Caminos 

(lo) 	Antlri.Menáer,, 
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ferroCarriles, etc y debe pagarseles por el rendimien 

to correspondiinte a una Dierza de trabajo aediante, 

les Deraita satisfacer todas les 

y nolitico 1.-..evo I uc iorinyf o fr....ncé.= ne. ciado en 

séSitie.doepor Carlota Cordey).,-  nropuso a .1e, 

cional encargada de formular la Constitución, er .1io 

aerecho 	lare.bajo 

el 	rnngo ce garantlas co 

'..se estzbleci lo siguiente: 

17.SlIstirució'n purantiza—. 

.4dadanós; la 

trabajó 

libertad 
la propiedad, la 

El Derecho 

dad debe ror medios  

de vivir tr-ibajando. Le socie 
, • rue cls 71rouctivos y. cenerosod d 

PoriZa 	-,eranorg-,-„ni7odosulteriormente l proporcio 
nar-trabajo a.loc.'hombl-es v ticos r?ue no' puedan procu— 

le otro modo." (12) 
S1 25. de febrero 

(11) c.f.r.: Antón Men.r.Tr: (fin. Cit. P. 47 
(12"N 	Lücio "Me:adieta y, NuZegl C. Cit, P. 17)1 
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2 a, después 5e 3.a révolUci6h;':el',gobierrio..provisional 
reconocel . Deriecho al Trabajo. 

wPara orlranizar':élDeredho al Traba 

u dec-eto del;gobiernó provisional::de 26 de febre 

ro 5e leo ‹df,Cidla.la.créabiónde talleres naCionales:. 

en Trancla.° (13) 
El derecho al trabajo, fue defendi-

do por Carlos Pouriar en'siá obra . Trite de ,,L 4sociaton. 

flomestique-agriecle. 
El derecho al trabajo es e]. dere--

individuo'tiene, para oue este a su vez r 

re :lile y pueda ubsistir satisfo.ciendo las necead..? 
dad e s indispen=blas con el zalario . queobtenga. 

El tado 3r  los municipio- deberían 

cl4 crear taileres-nacionalespere satisfacer el derchd-
tA,trabajoTue todo :individuó.  debe de tener. 

Derecho al: Trabado, no e sino,- 
justicia social.nne tiene todo individuo. Justicia- 

oue debe ser impartida por el represehtante de la S'ocie 

dad, es deci por el Estado o por los Yunicipios para-

lue el' trabajador pueda así satisfacer sus necesidades 
ngs inddispensables para poder vivir. 

(13) 	.r.: Antoh Menger; on. Cit. P. 32. 



=CAPITULO.: IV. EL DERECHO AL TRABAJO Eik1" LA COISTITI) 
CION MEXICANA DE 1917. 
Clasificación, de los Trabajadores en - 
Orden a la Vinculación Laboral. 
Trabajadores Asalariados. 
TrabaJadores no Asalariados. 

c .- Trabajadores Emancipados: 
II. Los Trabajadores Frente.Cl Derecho a 

Trabajo. 
III. Los Obligados a Satisfacer el Derecho 

al Trabajo. 
IV. El  Derecho al Trabajo y la Se guridad - 

Social Integral. 



I. 
CLAIIFICAdION DE LOS TRABAZADORESEN-ORDEN A L:k. 

VINCULACIOWLABORAL 

En este,  caláltuIo denominado 

recho el Trnbajo en la (,lonstitución.Me:cicana de 19174- -
en el incisó "AA trataremos lo. réferente a tres clases 

trabajadores nue son los siguientes: 

Trabajadore Asalariados..* 

'Trabajadores no Asalarj-adcs. 

3.- Trabajadores emancinados: 

Aunque se hagan clPsificaciones de— 

trabajadores en. orden a la vinculación laboral, todos — 

los obreros el vender su fuerza de trabajo, prreigrben—

un mismo fin, que es el linico y mIts necesario, dicho —
fin es el dF. percibir un snlario remunerr,dór para po--

der satisfacer eus necesidades mas elementales, que es 
el de alimentación y vestido. 

En conclusión, podemos decir que to 

da persona al desarrollar sus actividades lo realizan; 

con la meta que por naturale7a ya es definida, el de s 

obtener un sueldo para poder satiefecer las necesida—

des de su familia. 



1.- TRABAJADORES ARALARIA.DOS 

:Todo :trabajador asalariado es objeda. 

prpteccion por t'arte : de las autóridades corresDon 

dientes, es decir, esten tutelados por la legislaci6n- 

del trabajo. 

Serun el rt.1c,',10 8 de Ip Ley "Terl e- 

ral 'del ' Traba jc "Tr. abra jadcr es la pers...ona 	sit.a. nue - 

. presta a otra, fisica o moral, un trabajo personal su-

bordinado" 
En.telndiendose por traba jo, toda a c—

hutana in.telectual o material diriE,ida e la - 

nroducci6n de un bien. 

En mi opini6n, trabajador es toda - 

per.s.:cny,. fisic!? rue Drest.z4. a otra, ye sea fl.sica o MO—

ral s fuerza de trabajo, es decir, realiza un seriri+-, 

ojo p e:-.2o.nal; mediante una remuneraáí6n. sine va a :23er - 

un slerio. 

53e1-15n el articulo 	de le Ley Pede.  

be j o , "Sall,r1  o és la retribu.ci4n rtue. debe - 

nes? r l natrr5n al trabajador por su trabe. jo. 

"Conforme al conten.io de.  la clIr.ueu 

l 	rirr del Contrito C9 lectivo de trPbajo ue rice- 

72 
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111s r....laciones oibrero--patronales entre el Sindicato - 
'racional de Trabajadores di,1 Seguro Sociel y el Insti- 

tuzo Yexicano dal Seguro Social, salario es el ingreso 

total que obtiene 	trabajador como Tetribuoiln por - 

eus 	(1) 

El ealar4) 	la principal fUente- ..,, 
ingresosque tienenlos. trabajadores por la fuerzo. 

su. trbajo Y' el` cual' tiene por objeto primordial el. 
de cubrir lásmécebidades 	'culturales :y 

de vestido, 'es decir las nCesieades más indisnensa--- , 

',aleo que nor naturaleza todo-ser humano tiene. 

El salario :es compensatorio por el- .: 

deege—te fsico e intelectual que el-trabajador sufe- 
actividad laboi'el. 

ficientemente compensatorio del trabajo desarrollado - 

dandose así la figura de la Plusvalía, nue no es otra-. 
cos = que el trabajo no pagado al obrero. Ejemplo. 

Un obrero, solo requiere de cuatro-

horas para prolucir un valor igual al monto de lo que-

percibe como salario diario, pero como el patrón paza-

por ocho horas y no por cuatro, 

c.f.r41 Alberto Pruebe. Urbina; Jorge Prueba B. e. 
"Nueva . Ley'Pederal dél_TrAbajo"; Editorial 
POrruAl México'  1979; P. 836. 

llevar a. cabo' su Más no es lo su 
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te de estas cuatro horas no payadas, creandose así 'lee 

Plusvalla 
Por lo anteriormente explicado, en-

la Constitución Mexicana de 1917, se establecio en el-
artículo 123 un derecho en favor del trabajador en 
cuanto a la Iplusvalla; dicha protección, no es más cae 

una compensación que tiene todo obrero por el trabajo-
no remunerado, este dercho es el reparto de utilidades 
cue se contemple en la fracción IV del articulo antes 

mencionado, en relación con la, fracción II 
El objeto de la Constitución Mexica 

la de 1917, fue el de modificar lr forma de vida aue 

tenia todo trabajador anterior a esta Constitución, es 
decir, el fin primordial de dicha Constitución es el de 
proteger al obrero de los capitalistas ouienes son los 
explotadores de la clase díbil.. 

TRABAJADORES NO ASALARIADOS 

Al igual que los trabajadores asala 

'dados, los no asalariados tambiérl han sido objeto de-

protección y tienen los mismos derechos al. igual que - 

sus familiares e 1P prestación del servicio médico.gra 

tuito; 
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Con'fundamento en el artículo 73 

fracción VI, basp primera d9 la Constituctón Política 

de los Estados Unidos Mejelcanos, se expidió un regla--

mento p?.ra que rigiera a los trabajadores no a alaria-

-30E del Distrito Pederal 

En el, artículo 2 del reglamento 

=iba mencionado, establece que-trabajador nc esala--
.• 

rica° "s la persona física que presta a otra física o 

moral, un servicio personal en forma accidental u oca—

sional mediante una remuneración sin que exista entre-

este trabajador y•auien requiera de sus servicios la -

relación obrera-patronal que regula la ley federal del 

trabajo." (2) 

En el mismo reglamento para los tra 

bajadores no asalariados, pero ahora en su artículo 

nos establece cuales son los trabajadores no asalaria-

dos, y nos menciona los siguientes: 

"I.- Aseadores de calzado. 

II.- Estibadores, maniobristas y -

clasificadores de frutas y. legumbres; 

III.- Mariachis; 

IV.- Músicos, trovadores, y cantan 

tes 

(2) c.f.r1.: Alberto Trueba Urbina: "Nuevo Derecho del 
Trabajo"; .Editorial Porrua; México, 1977; 
P. 534. 
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V.— Organilleros; 

VI.— Artistas de la vía pública; 

VII.— Plomeros; hojalateros ,afilado--
res, Y reparadores de carrocerias; 

VIII. — Fotógrafos, mecanógrafos y pe---

luqUaros; 

IX. Albaffiles; 

X.— Reparadores.de calzado; 

Pintores; 

XII.— Trabajadores auxiliares de pan — 

teones; 

culos. 

áyater.os; y 

XIII.—.Cuidadores de lavadoZses de vehí—

XIV., Compradores de objetos varios, ft 

XV.— Vendedores de billetes de lote--

ria, de publicaciones y de revistas atrasadas. 

Así mismo, los individuos que desa—

rrollen cualquier actividad similar a loa anteriores 

se someteran al presente ordenamiento, de no existir ft 

normas especiales que lo rijan. "(3•) 

A los trabajadores arriba mencionados, es decir, a los 

(3) c.f.r.: Alberto Trueba Urbina; Op. Cit. 235. 
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trabajadores no asalariados, se les va a ckasificar de 

tres diferentes maneras, las cuales son: 

1. 
	Traba jador e s fijos ; 

2.- Trabajadores semifijos; 

3.— Trabajadores ambulantes. 
2RABAJADORES'‘FIJOS: son aquellas MWEM.111. 

trabajadores a aulenes se les va a designar un determi.  

nado lugar en el cual van a poder prestar sus activida 

des. 

TRABAJADORES SEMIVIJOS: son aque---

llos trabajadores a quienes se les va a asignar una zo 

na determinada para poder desarrollar sus actividadesi 

con la autorización de llevar a cabo su trabajo en 

cualquier perimetro que comprenda dicha zona determiná 

da. 

TRABAJADORES AMBULANTES:,son aque-- 

llos trabajadores a Quienes se les va a autorizar a ar 

prestar sus servicios en todo el Distrito Federal, sin 

oue este nueda establecerse en un sitio o zona determi 

nada. 

Todos estos trabajadores tienen ---

cierta restricci6n en las zonas o lugares en donde va-
yan a desarrollar sus actividades laborales. 

'Los trabajadores no asalariadós, ¿o 

mo son los filarmónicos, trovadores, aseadores de cal- 
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zado, fotógrafos de instantáneas y artistas de la via—

pública, no podran realizar su trabajo en las zonas re 

modeladas d 1 Distrito Federal, a excepción, en la épl 

ca navdefia y fiestas patrias, tiempo en el cual si po 

dran llevar a cabo su actividad laboral. 
También tienen restricciones, en dw— 

sempelar su trabajo en los camellones, en el interior— . 
de las estaciones d..1 metro, en el interior de los mer 

cados, en autobuses, enfrente de los hospitales, cliál 

cas escuelas y lugares aue determine la.Dirección. de.- 

Trabajo y Previsión Social. 
Se les considera como estibadores — 

maniobristas y clasificadores, a los trabajadores no — 

asalargados cuya actividad consista en cargar o descar 

gar mercancías, equipajes, muebles y toda clase de ob—
jetos similares o en.clasificar frutas y leguMbres en—

citios públicos o privados. 

Para aue los trabajadoreé antes men 

cionados, al igual oue los mariachis; músicos y artis—

tas de lp vía pública, trovadores, filarmónicos,' cnu--

tantee ,Drganillero puedan laborar, deben de obtener—

por escrito de los patrones o engargados de los inmue—
bles en donde pretendan llevar a cabo• su actividad la—
boral el permiso correspondiente. 

Los cuidadores, 'se ajustaran a las—

normas internas de su corporación además, de.no omo-- 



tir el Reglamento de 

del Distrito Perderal.. 

Los trabajadores no asalariados, al 

los Trabajadores no asalariados . 

igual aue los asalariados, 

bi.r los servicios médicos 

asalariados los recibiraw 

tienen el derecho de reci--

gratuitamente-, pero los no 

en la Clinica 'Doctor Grego- 

rio Salas,. inagurado por:er.Lio. GuStávp Díaz trdaí' el. 

de eeirÁiembre 'de 1969'.., 

TRABAJADORES EMANCIPADOS 

79'  

Gratáticalmente la palabra Emanci—

par significa: librarse de algo, independizarce, salir 

del yugo en aum se encuentra alguien. Podria decirse - 

que el trabajador se.libera del yugo que tiene puesto-

por el patrón, yugo laboral es la actitud que tienen - 

los patrones hacia con. los trabajadores, es decir, la-

explotaciónrque sufren. los obreros por le ambición --

aue tienen los capitalistas de lucrar hasta lo més que 

se pueda; pasando nor encima del más débil, que en es* 
tos casos es el trabajador. 

En consecuencia, podemos decir que-

trabajador emancipado, os la persona fisica que depen-

de de su trabajo que realiza sin la intervención de - 
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En relación del significado que ma-

nifestamos dello que es un trabajador emancipado, pode 
mos decir, que dicha persona, va adoptando la aptitud-

de obrero y patrón al mismo tiempo. 

Dichos trabajadores emancipados, Af-

van a salir del yugo de explotación al cual los somete 

el patrón. Tales obreros, se semejan con los trabajado 
res no asalariados, puestp aue ambos grupos o clases -

de obreros van a prestErse a si:mismo su fuerla dvrtra 

bajo, ya sea intelectual o material., convirtiendose 

en patróndde si mismo. 
EjemP101 lbs músico .son indepen—

dientes, al igual oue los aue se dedican a arreglar el-

calzado, los abarroteros; todos estos obreros son ande 
pendientes de los patrones, es decir, ya se han guita-

do el yugo oue los tenia subordinados hacia una perso-
na el cual los explbtabap.al quitarse dicho yugo labo-

ral pasarón a ser emancipados. 

Todos los obreros emancipados, si—
lo desean pueden estar titulados por el Instituto Mexi 

canp del Seguro Social y así tener derecho a la Seguri 

dad Social oue presta dicha institución. Si dichos tr 

bajadores aceptan ser tutelados por la institución, de-

bernn estos de cumplir con las cuotas aue les imponga 
la mencionada , institución y así tener derecho'a reci— 
bir los beneficien 	entn. presta. 



LC3 TRABAJADORES FRENTE AL DERECHO AL TRABAJO 

Esté derecho al trabajo, lo tiene  

todo individuo aue  -se encuentre en condiciones.de'tra-' 
baJar y aue caresca de' dicho trabajo.. 

En el Cápítulo - II4 inciso II  frace 
ción "c" de este trabajo, 	referente al,..Derecho 

‘• 	 ••••• 	 • 	, 	 • 	 , 	 .•• 

aA. .Trabajo, 'manifestamos lo4siguiente: 

"Por virtud del Derecho al.trabajoi 
todo ciudadano en. estado. de trabajar, .que no. encuentre 

trabajo en .lab empresas privadas, puede pedir al Esta-
do o a las autoridades locales -distritos municipios...! 

que le proporcione trabajo ordinario y el vago del sa 
laric corriente" 

En el artfculo M23 de la Constitue.4 

ciáis Politica, se establece aue toda persona tiene de-
recho al trabajo digno y socialmente útil. Esta adi—
ción que se le hizó a dicho articulo fue publicada en-

el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre-
de 1978, siendo Presidente de la República el Lic. Jo 

sé López Portillo 

.Dicha adición, se realizó con el -- 
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fin de que todo individuo pudiera obtener un salario -

parra así poder satisfacer sus necesidades más indispen 

sables para ásí poder subsistir,' sino de una forma deco 

rosa si de una manera digna, es decir como persona aue 

es y no de una manera infrahumana. 

En 'los paises europeos, ya se había 

tratado con anterioridad este tema, y aun más, se esta-

ba legislando sobre este derecho, no de una forms ira.  

igual a la que establece nuestra Constitución, pero -

si en una forma semejante. 

COMO ejemplo de los paises que ya a 

antes habian tratado dicho tema, esta Inglaterra que 

en 1609 tenía unp ley que reglamentaba sobre los DO--

bres, Francia en. sus Constituciones de 1791 y 1793 re-

glamentaban el mismo dercho que Inglaterra. En ambas - 

Constituciones, se establecia aue el Estado estaba o—

bligado a auxiliar a los pobres. 

En los Estados Unidos, a sus ciuda-

danos aue carecen de trabajo se les propbreina - unE mtn 

sualidad e través del Seguro Social, para aue puedan -

satisfacer sus necesidades más indispensables que ten-

gan, es decir, para que puedan saciar el hambre y pue-

dan acudir a una dnetitución médica o para cubrir los-

honorarios de un galeno en caso de enfermedad. 
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recho es el Estado y los municipios, c.egún el lugur — 

dodde radique la persona carente de este:: 

En el Capítulo III, fraccibn II, in—

este trabajo, mvnifestamos lo siguiente en 

relación al obligado a.satisfacer.el Derecho al Traba—

que ala letra dice lo siguiente: 

"La sociedad debe proporcionar a to 

das las personas clue no han encontrado ocupación en la 

industria privada, trabajo no calificado en las empre—

sas públicas, construcción de canales, caminos, ferro—

arriles, etc. y debe pagarseles por el rendimiento co 

spondiente a una fuerza de. trabajo mediante, uh sa—

lurio .cue les permita satisfacer las necesidades indis 

pensables." 

Esta sociedsd obligada a satisfacer 

el derecho que tiene todo individuo de trabajar, .está—

representada por el Estado o por los municipios. 

Para poder satisfacer dicho derecho 

que tienen los individuos, es decir, para poder cum-- 
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plir con la obligación que tiene el Estado y los muni-
cipios de satisfacer el Derecho arTrabajo a todo indi 
viduo en estado de trabajar-, se deberían de crear ta--
llereé nacionales con distintas ramas de trabajo. 

Dichos talleres que fueran creados 

para satisfacer el derecho;  deberan de poner sus requi 
sitos internos, segun el oficio a que fuera a dedicar- 

o. 

se y el número de obreros qué preataren 
- trabajo. 

fuerza de - 

Algunos requisitos comunes quepu--

dieran tener los talleres nacionales, podrian ser los- 

1.- Ser ciudadano mexicano 
Que - este en edad y en condicio- 

nes de trabajar. 

Carecer de Trabajo 
4.- Ser vecino del lugar donde este 

el 	Con este requisito, se podría frenar un Po- 
co la emigración hacia la capital. 

Con la creación de los talleres o 
eentros 	capacitación que crearan los municipios y e 

el Estado, se desminuiria el desempleo y por ende el - 
vandrlismo, ya que algunos - por necesidad al no encon--
tror trabajo, toman el camino mlle fácil que es el de - 
robare los traunsentes para así poder otten4r 'ligan -
dinero para poder vivir. 



EL DERECHO AL -TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

Dentro de nuestro ordenamiento 

iempre y cuando este sea lícito. 
la parte dogmatica de nuestra --

Constitución Política, es decir, dentro de las garan—
tías individuales, en el artículo 5, se establece la 
libertad de Trabajo, oue a la letra dice: 

"A ninguna persona podra impedirse— 
que se dedique a la profesión, industria; 
trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio — 
de esta libertad solo podre vedarse por determinación 
judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, :o,  
por resolución gubernativa, dictada en los términos'-- 
que merque la ley, cuando se ofendan los derechos 
la sociedad .. ... 

) • 
	La ley Federal del Trabajo, 1S 

Código qué va a regimentar las relaciones Obrero-Ipatro 
nales. 

El artículo 4 debla ley .Fedi.ral del 
trabajo menciona la libertad de trabajo que tienen to 



erponas y-que a la letra diCei 
"No  se podrá impedir. 61,trabajó a - 
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ninguna peréona ni oue se dedique a. la profesión, 

dustria o. comercio que le acomode, siendo licitos. 

ejercicio de estos derechos solo podra 'vedarse por re-- 
solueión de la autoridad competente cutndo se ataquen- 

ofendan loe de la socie- 

deréohos de terce 

en :ii5S-CabOe:proviatoS en. las leyes'.1:a# los - 

Cuando se trate de substituir-

o se substituya definitivamente a un trabajador que 'ha 

ye sido-separado,sin  haberse resuelto el caso por la - 

Júnta de Conciliación y.Arbitraje... 

b). Cuando se niegue el derecho de 

°cunar su mismo tuesto a un trabajador quejlaya. estado 

separado,  de sus labores por causa:de::enfermodad o 

.fáéria mayor,:o can permisói _al:Preténtarée nuevamente.. 
';:a :sus: labores;ym.,•. 

II.- Se ofendan'derachos de la so--

ciedad en los casos nrevistos en las leyes y en los si 
guientest 

Cuan«, declarada-una huelga en 

los: términoS que establece esta ley,lEie'trate de subs-

tituir o se substitUYa a'los hUelguittawen el 'trabajó 
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oue desempeRan, sin haberse resuelto el conflicto mOti 
vo de la 'huelga:, salvo lo nue disponga el articulo 468 

b).- Cuando declarada una huelga en 

iguales términos de licitud por la mayoria re los tra-

ajadores de una empresa, la .minoría pretenda re .nadar 

siga tra41ajando.“ 

Dentro de la misma ley, en su artfcu 

8, .narrafo segundo, establece'lo que debemos.enten. 

por trabajo, 	la letra dice: 
"Para los efectos de .esta disposi—

ntiende por trabajo toda actividad humana, 
inielectUaro material, indépendientemente'del gradó. 

de.1)reparación técnica reqUerido por cada,:profeSión:U.-1.. 

El, artículo 

nifiesta lo s guiente: 

"El trabajo es* un derecho y un deip• 
'ber sobiales. No es articulo de commrcio, exige respe.-
to para las libertadely dignidad de quien lo presta y 
debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, 
la salud y un nivel económico decoroso para el trabaja 
dor y su familia."* 

Por lo oue respecta a la Seguridad- 
Social, ee dice: 

"La Seguridad Social proporciona al 

asegurado y benefíciarios tranquilidad al satisfacer - 
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lob diversos servicios y preStaciones en los casos de-
enfermedad, de invalidet, de vejez y de los deM4s. ries 
SOe que por ley'lnaturalk7atenazail al hombre, "(1) 

En cuanto a las primeras4deas del 

Seguro SOcial en México, surgierón,a Principios del 
presente siglo. 

Liberal Mexicanc 
:fUera reformada:, 

El 11 de júliO de 1906,e1 Partido-
pidió_pue la Constitución MeXicana 

en ,el sentido . de 'establecer: "La in-- 

demniZación por accidenté y la pensión a obrerOs Que - 

.hayan agOtado sus energías en el trabaja." (2).. 
En el programa del Sel-lor DOn ?ran--

cisco I. Maderci el cual fué aprobado el 6 de agosto 1 

de 1911 por el Partido ConsituCiónal Progresista, el-
cual fuí postulado como cendidatO para ser. Presidente-

de la Repúblibá, se coMprometió a expedir. "Leyes.  sobre 

(1) . .r.: Ale4endro Gerard Bertrand: °Coreor&lrici--
de la ley del Seluro Social.OgnI.otrós .orde 
ordenamientos", Editorial IEE, S.A; México 
1976, P. 11 	. 

- (2) c.f.r.: Miguel García Cruz: "Evolución Mexicana --
del:Ideario de la Seguridad Social"; Insti 
tuto de Investigaciones Socielss, 
México 1962, P. 18 
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pensiones e indemnizaciones sobre accidentes de traba- 

jo." (3). 

El Licenciado José Natividad.  Macles 

en él Congreso lonatitucional del d/a 28 d iniembre-

lie 1916, 1 referirse al .Seguro Social, manifesto lo -

siguiente que a, la-.letra dice: 

"Es:  impósible:.que funcionen.Ias.. e 

yes'del trabajo si aula.vez no se- establece el seguro - 

de accidentes. Es necesario facilitara 1oS hacendados. 
los empresarioá la-.manera de cumplir en lamejpr -

forma les.obligaciones del .trabajcv y el medio de esta-. 

blecer como en EstadosUnidos,,!,Alemania,:BélgiCe 
Jrancla, las empresas de seguros. 	accidente, y enton. 
ces solo una cantidadpequela qUe Paga elHduefío de la-. 
mina, dele hacienda asegurara a todos sus trabajado-
res.. (4 ) 

El 6 de septiembre de 1929,. aparece 
en el Diario Oficial de la _Federación la reforma . de la 

fracción'XXXr delarticulo 123 de la Constitución de--

1917, que decie: (fraccidn Original) 

"Se coniaideran de utilidad sociall-
el establedimiento de Cajas de segbros-populares, de 

(3).  (4) 	Miguel García Curz; Op. Cit. P. 52. 
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;popular." 

para infundir 
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invalidez, de vida, de cesación ihvoluntaria de traba — 

Jo, de accidentes y de otros con fines análogos, por — 

lo cual tantb el Gobierno Federal, como el de cada Es— 
. 

tado,.deberan fomentar la organización de instituciones 

e. inculcar la previsión— 

Diche- fraóciónidra reformada e table—

cia lo 'siguiente::  

"Sé considera de utilidad plblica la—

Ocpedición de la ley .del Seguro SoCial y ell compren— 

dera seguros de inv.:Tlidez, de. vida, de 

luntaria de .t=abajo, de enfermedadee 

cesación invo-- 

accidentes y 

t (6) 
Acttalmente la fraccin XXIX de 

tí.cul :123, establece lo siguiente: 

"Es de utilidad pública ln ley del— 

Seguro Social, y ella comprendrrl! seguros de invalidez 

de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trebr—

jo, de enfermedades y accieentes de servicios de guar—

derie y cualouier otro enc!.minRdo a le proteccian y 

bienestar de los trabwjedores campesinos no asalaria 

(6) c.f.r.: Felipe TenR Remlrez: "Leyes Fundti mentr. 
les de MéxicO"; Editorial Porrua; Véxi 
co, 1976, P.P. 874, 931 

tras confines anlogo 
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dos y otros sectores sociPles y sus familiares." (7) 
El articulo 2 de la Ley del Seguro-

Social, nos establece Ia'finaliclad de la Seguridad So-

ciy71 al establecer lo siguiente: 
"La Seguridad Sbdial- tiene 17)*1-- fina 

lidad esL.rantizar el derecho huthano. a la oalurl,, la asís 
tencia médicav la troteccie.n y de los medioS de susb--,  

tencia y los servicios sociales nacesarios ner el-
, bienestar individual:y.colectivo." 

El articulo 3 del mismo reglamentar 
nos establece a cargo de 'quien estalla Seguridad lo---
cial al establecer lo siguiente: 

"La realizacidn de la Seguridad Sa-
dial esta a cargo dé entidades o dependencias públicas 

ITederales o locales y dé 'organismos descentralizados, 
conforme a lo dispuelto por esta ley y demls ordena—

mientos legales sobre la materia." (9) 

articulo 4, nos va a establecer-

que es el Seguro Social: 

"El Seguro Social es el instrumen- 

(7) c.f.r.: Gonátitucien rol/z:oa de los Estados nni-e-
dos Mexicanos; Mlici'.5n Gaceta Informativa- 
de la Comisiorl Pedral Electoral; M47ico, 
1979.. P.' 131 

(8 (9) c.f.r.: Ley del Seguro Social; México, 1979 



to blsico de la Seguridad Social, establecido como 
vicio público de car.4cter nacional en los t4rminos 
esta ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos 

por otros ordenamientós.0.'(10 
articulo 9i 	' 	SeeTuro-. 

nos va'aestalSOIr lo<sigu1ente. 
mlábt- a rbegurados y suábéneficiarios 

mara recibir o, en 2u, casó, seguir disfrutando de 
prestaciones fue 	otorga.deber&n cumpli_ pon - 
los requisito establecidos en la misme. o en Su rep.-1:.,...- 
mento-." 

Con .as reformas e,tablecida,,  en la 
f'.,.acci4n XXIX' del artlCulo 123 Constitucional, el.SePm-
ro Social rasó - ser un Derecho Público Cbliv-torip. 

(lo c.f.r.: ver ley del Sezuro Social. 

92 

ser 

de- 
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1.- El Derecho al Trabajo, es una -
rama del Derecho Social. 

2.- El Derécho a la Subsistencia, 
antecede al Derecho al Trabajo, ya que para poder vi—
vir es. .necesario alimentarse y nara poder sufragar gas 
tos derivados de la alimentación es necesario trabajar 

3.- El Estado para Poder hacer efec 
tivo el Derecho al Trabajo,idebe - promover la creación-
de empleos, estimular la creación de nuevas empresas -
creando incentivos tales -como exensión de impuestos 
por cinco o'diez años, dotacióú de terrenos en zonas - 
'industriales. 

4.- El Estado debe de incrementar - 
centros de capacitación, tales como el Centro Nacional 
de Producción (CENAPRO), para así abatir en parte el - 
desempleo- 

5.- Por el, momento no es recomend.F.-.  
ble la creación de un seguro pare el:desempleo, ya que. 
no se podria llevar a cabo, dada-la incapacidad econó-,  
Mica del Seguro. Social para poder sostener dicho segu-
ro de desempleo. 

6.- El Derecho' a la Ilswidad So.---
cial es 3an beneficio que todo trabajador_41~a tener-
como consecuencia lógica del Derecho al Trabajo y aten 
diendo al concepto de la Seguridad Social Integral; de 
be abarcar inclusive a los no asalariados y.a las cia-
ses economicamente débiles. 

- El Derecho a percibir' un sala— 
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rio remunarador, es un, derecho consagrado _en la Consti 
tución y en la Ley Federal del Trabajo, mero, que en —
la práctica es muy dificil de alcanzar debido a la 
plusvalía; y ni aUn-deépués de haberse implantado Dere 
chos Reinvidicatorios como lo es el aguinaldo y el re—
parto de útilidades que en la práctica se le hace nell 
tiva  a miles de  trabajadores; situación por la oue----
jImas se lograx'a la reMunsración completa del tl abajo 

. Hacer producir al 
debido, hecho lo cual crearía fuentes de 
los campesinos y trabajadores técnicos. 

9. — Inculcar a todos los niveles se 
tudiáiitiles del MaiS, e informarles nue él mismo atra--
vieza por una transforlacián social, económicezry poli— 
tica., la . cual llevara tiempo en reSolverse y que es a—
ellos a quienes corresponde resolver su futuro. Ilacien. 
doles •ver que como consecuencia de 'esta transformación 
varios: ciudadanos emigraran a los Estados Unidos; la — 
me orce de ellos indocumentados. 

10.— Se propone la.creación de un --
centro de investigación que localice la demanda masiva 
de 'nano de obra, as/ como sus requerimientos de califi 
cación y de las condiciomes de trabajo operante. 

Tratar de solucionar el proble—
ma demogréfico. e fin 8e que en un futuro próximo exis4 
ta trabajo y aliMentO Para todOS los mexict,nos y de es 
ta manera evitar hasta donde' sea posible la emigraciói7 
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