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I N T R o D ~ e c I o N 

La intenci6n de nuestro trabajo, es estudiar y 

demostrar, aunque de manera breve, los ortgenes del Dere-

cho del Trabajo y su Constitucionalidad, haciendo primer!. 

mente una revisi~n de lo que pudi~ramos llamar la base de 

la pir4mide en la que se fundamentan·, o sea, el Derecho -

· del Trabajo, situ4ndolo dentro de la divisi6n convencio.-

nal que del Derecho se hace, conforme a las nuevas co

rrientes. Posteriormente haremos una sumaria revisi6n 

hist6rica del Derecho Laboral, sus áritecedentes hasta lle 

gar el momento actual en M~xico, para enseguida concreta~ 

nos a la Constitucionalidad de las Juntas de Conciliaci6n 

y Arbitraje, esos organismos laborales de naturaleza tan

discutida hasta la fecha. Ast mismo repito a mi manera -

los conceptos de Agust!n ~rag6n, en lo que se refiere a -

la responsabilidad en el cumplimiento de la Constituci6n. 

Los pueblos que tienen culto a sus ideas y en -

los cuales las doctrinas de su f ilosofta y de su moral --

son respetadasson pueblos grandes. En ellos se nota un

inter~s constante, por cuanto atañe a los pensamientos y-
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a las acciones de los hombres, a las relaciones jur!dicas 

de ~stos y a lo que constituye su historia. 

Miran a lo pasado, se fijan en lo presente y a~ 

vierten lo porvenir. He aqut el secreto de esa grandeza, 

he aqul la lecci6n aprovechable. Estudiar para conocerlo 

el territorio en que se ha nacido, darse cuenta de la so

ciedad en cuyo seno se vive y de las transformaciones en

ella verificadas, es un deber del ciudadano culto, en su

mSs imperiosa obligaci6n, porque solo conociendo todos -

los datos de un problema puede ~ste resolverse porque las 

sociedades avanzan a impulsos de sus clases directoras y

porque levantando el pensamiento y las ambiciones y cult! 

vando la voluntad, se llega a sentir lo grande de los des 

tinos, del hombre y lo inmenso de las responsabilidades -

de quienes los tienen en sus manos. El d!a en que las -

tempestuosas discusiones sobre los derechos sean reempla

zadas por el tranquilo cumplimiento de los deberes, el n.!:, 

vel general ser~ ya alto· y el nivel moral de los cultos -

estar4 muy por encima dél comGn nivel de las masas. 

El medio m~s seguro y el camino m~s recto para

alcanzar esos niveles, es el ejemplo de las clases afort~ 

nadas de la sociedad o de aquellas poseedoras del mayor -

ndmero de elementos de entendimiento superior y cultivad~ 

riqueza, poder, etc. La mejor teoría y la disertaci6n --
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m4s sabia, son como fuerzas persuasivas de mucho menor i~ 

portancia que los actos de los mismos,.porque propugnan -

la teorta y de los autores de las disertaciones. Es una -

verdad innegable, de las disertaciones tan innegable como 

los axiomas de la Matem4tica, que las sociedades s6lo viven

y prosperan, cuando cuentan entre sus elementos con fuerzas

que las impulsan y las mantienen en una ruta dada. Y ~se adela.!! 

to siempre es hijo de iniciativas de los jefes, de lo que 

·promueven aquellos dotados de las prendas que constituyen 

la superioridad. Las agrupaciones humanas en las que, 

por una parte, cumplen con sus deberes los superiores, y

por la otra, los inferiores secundan los prop6sitos de 

los pr_imeros, son las m4s sanas, las m4s fecundas en toda 

clase de progresos y las m4s capaces de acorneter y reali-

zar las m4s grandes y m4s arduas empresas. En una pala-

bra, es menester acabar con el indiferentismo y provocar

la cooperaci6n. Un ingeniero que tras fatigosas labores

en el campo y despu~s de mucho calcular, ·obtiene como re

sultado un proyecto de presa, necesita para que ~ste sea

una obra material de ingenierta, el concurso de numerosos 

individuos en quienes hay diversas aptitudes, pero los 

cuales al ejecutar el proyecto se subordinan al ingeniero 

de todo en todo. Lo propio es la condici6n de adelanto -

en el orden social, porgue la igualdad absoluta no exist~ 

ni adn en lo moral, y la sociedad que la poseyese serta -
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innoble, monótona, y apenas rnanifestar!a su ser. Donde-

quiera que ha habido hombres agrupados ha habido algunos

que por su superioridad han puesto en movimiento a los de 

más. Estimarlos y secundarlos es un deber e igual deber

es que ellos sirvan a los demás y hasta se sacrifiquen· 

por ellos. 

Muchos hombres dotados de sobresalientes cuali

dades son socialmente nulos por la actitud pasiva que 

gUardan. La voluntad tenaz es la simiente que da grandes 

cosechas en toda actividad. Perseverancia en la acci6n,

valor para no cejar y prudencia para elegir, son los ele

mentos que levantan toda iniciativa y que caracterizan al 

hombre superior.· En estos d!as de alegr!a y de incerti--. 

dumbre, en que todos los mexicanos desean que la libertad 

no sea una palabra, sino un conjunto de hechos, solo la -

cooperaci6n de todos y cada uno ha de engrandecernos, só

lo la conciencia de nuestra ciudadan!a, y el fiel cumpli

miento de todas las obligaciones que ella entraña ha.de -

ponernos en el carril de la verdadera grandeza pol!tica.

Volvamos los ojos a lo pasado para que se afirmen en nue~ 

tras almas los ideales que acariciamos, de ver a México -

en las primeras filas, y nuestra historia nos dirá c6mo -

conjuraron nuestros mayores, sin que ellos padecieran, -

crisis mucho más terribles y c6mo, sin contar con los ele 

mentes que hoy tenemos creyeron siempre en la realizaci6n 
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de sus reformas. Es frecuente oir hablar en estos tiem-

pos de la decadencia de tales y cuales pueblos. La llisto 

ria enseña que la hay en efecto, donde no se trabaja, do~ 

de el labriego abandona los campos y las clases ilustra-

das desdeñan sus deberes sociales. Por eso es imperioso

mandamiento el que nos dice que nos apercibamos a traba-

jar noche y dta, estimulando la cooperaci6n en los iner-

tes y condenando sin piedad la indiferencia en las cues-

tiones sociales. 
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C A P I T U L O I 

TEORIAS Y DOCTRINAS 

DE CARACTER SOCIAL 

A.- TEORIA CLASICA DE LA DIVISION DE DERECHO 

El Derecho normativo, es rtnico ~. individible, -

siendo el conjunto de normas bilaterales, heterOnomas ge

neralmente externas y. coercibles, que regulan la conducta 

social humana. Se le ha dividido en distintas clases de

derechos o ramas jurídicas pero como partes de un todo, -

como sectores que en funci6n de criterios diferenciativos, 

pueden .reconocerse, pero sin implicar en forma alguna, la 

existencia de distintos derechos porque la noci6n de dere 

cho corno sistema normativo es anica repetimos, en general, 

es exclusiva, mas no por eso pudiera afirmarse la imposi

bilidad de clasificar al orden jurídico en funci6n de los 

más variados criterios de tiempo, de lugar, de la natura

leza de las relaciones reguladas, etc. 

Entre los estudiosos del derecho, se discute la 

distinci6n entre derecho privado y derecho prtblico. 

Mientras ciertos autores, como Radbruch estiman 
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que dichos conceptos son categorías aprior!sticas de la 

ciencia del derecho, otros af irrnan que se trata de una d: 

cotom!a de !ndole política, y no pocos niegan enf4ticam~r 

te la existencia de un criterio v~lido de diferenciaci6n. 

Duguit, por ejemplo, cree que tal criterio posee dnicame!!_ 

te inter~s práctico, Gurvitch niega la posibilidad de es-

tablecerlo de acuerdo con notas de naturaleza material, y 

Kelsen declara que todo derecho constituye una formulaci&l 

de la voluntad del Estado y es, por ende, Derecho Pdbli~~ 

co.-11 

El derecho se divide en dos grandes ramas a que 

nos estamos refiriendo, tuvo su origen con los juristas -

romanos, cuya teor!a al respecto ha sido considerada como 

la teor!a clásica. 

En Roma se establecí~ la diferencia en la c~le-

bre sentencia: ¿"Hujus studii duae sunt positiones; publ!_ 

cum et privatum, Publicum jus es quod ad statum rei ro- -

manae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem ••• -

Publicum jus in sacris, in sacerdoti bus, in magistratius 

consist, Privatum jus tripertitur est; collectum etenim -

!/ Garc!a Maynes Eduardo, Introducci6n al Estudio del De 
recho, 10 ed. Editorial Porr~a, Mrucico, 1961, p. 131:-
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est ex naturalibus praeceptis aut gentiurn auto civilibus".~ 

El derecho pablico en Roma, ataña a la conserva 

ci6n de la cosa romana, lo relativo a lo sagrado al sacer 

dacio o a las labores propias de la magistratura; en tan-

to que el derecho privado concierne a la utilidad de los 

particulares, conforme a la antecitada definici6n de Ul--

piano, comprendiendo normas del derecho natural, del dere 

cho de gentes y del derecho civil. 

A lo anterior se le conoce como la teorfa del -

inter~s en juego, ya que la naturaleza pablica o privada 

del derecho depende de la indole del interés que garant! 

ce o proteja. Las normas de derecho pGblico corresponden 

al inter~s colectivo, en tanto que las de derecho privado 

se refieren a intereses particulares. 

El Doctor de la Cueva en relaci6n a esta teor!a 

manifiesta que: "Los juristas de todos los tiempos se han 

esforzado por precisar el sentido de la sentencia, pero -

no se han esforzado por precisar el sentido de la senten-

cia, pero no han logrado desentrañarlo ni menos han podi-

do encontrar un criterio diferencial firme. Por el con--

Ulpiano Apud en Eugene Petit, TRATADO ELEMENTAL DE DF 
RECHO ROMANO, Editorial Nacional, M~xico 1961, p. 21~ 
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trario, no han hecho sino desvirtuar la sabiduría del pe!!_ 

sarniento de Ulpiano y no poca culpa ha tenido el afán de

separarse de la realidad. Fué desechado el criterio se--

gGn el cual el derecho pdblico se refer1a a intereses ge-

nerales y el privado a particulares. Se prefiri6 buscar-

en los caracteres fonnales del derecho, la base para la -

distinci6n. Las escuelas contemporáneas declaran que, --

por su evoluci6n hist6rica, la distinci6n entre derecho -

pOblico y derecho privado, no es una categor1a jurtdica a 

priori, ni tiene carácter de necesidad, por lo que no se-

impone al jurista; su validez dependerá, en consecuencia, 

de cada sistema. jur1dico positivo. Partiendo de este da-

to, dos escuelas se disputan la supremacía; la teoría de 

la naturaleza de las relaciones jurídicas y la teoría de-

l t 1 d 1 . t "3/ a na ura eza e os suJe os ••. -

B. DOCTRINA DE LAS RELACIONES JURIDICAS 

Vamos a referirnos brevemente a las teorías de-

la naturaleza de las relaciones jur1dicas y de la natura-

leza de los sujetos. 

La doctrina dela naturaleza de las relaciones -

~/ De la Cueva Mario, DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO, tomo 
I,,. 4a. ed. Editorial Porraa M~xico 1961, p. 158. 
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jur1dicas es expuesta fundamentalmente por el alemán Fritz 

Fleiner. Esta teor1a reconoce que dentro del orden jur!

dico se dan distintas clases de relaciones entre los suj~ 

tos, encontrándose entre ellas las de subordinaci6n y -

que se dan entre el estado y los particulares; son rela-

ciones autoritarias que se imponen unilateralmente por la 

sola voluntad del Estado, relaciones que son reguladas 

por el derecho pablico, en tanto que el derecho privado -

regula relaciones jur1dicas de coordinaci6n, es decir, r~ 

laciones en las que los sujetos intervienen en un plazo -

de igualdad, pudiendo ser entre particulares, entre Esta

dos, o bien entre Estados y particulares, pero sin inter

venir el Estado como entidad soberana, es decir, en un -

plazo de estricta igualdad. 

Esta teor!a se presta a confusiones al hacer d~ 

pender del Estado, la naturaleza de la relaci6n y en con

secuencia, la diferencia entre derecho pablico y privado. 

La doctrina de la naturaleza de los sujetos es

sostenida, entre otros, por el maestro franc~s Paul Rou-

bier, conforme a la cual, el derecho público regula la es 

tructura del Estado y demás organismos titulares del po-

der pablico, y las relaciones jur!dicas en que estos par

ticipan con tal carácter; en tanto que el derecho privado, 

por s~. parte, reglamenta la estructura de todos aquellos-
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y las relaciones en que ninguno de los sujetos interviene 

·en su carácter de titular del poder público. 

Esta doctrina resulta más completa que las ant~ 

riores, pero de todas formas, no presenta una diferencia

nttida en cuanto a las dos grandes ramas del derecho, di

ferencia que, en Gltima instancia, se deja al arbitrio -

del legislador o del Estado, en su caso. 

C. TEORIA TRICOTOMICA 

La clásica romana, con el transcurso del tiempo, 

comenz6 a ser puesta en tela de duda, perdiendo su categ~ 

rta de dogma para las doctrinas jurídicas del presente s! 

glo. Dos de los más grandes juristas de nuestra época, -

negaron la divisi6n tradicional del derecho en pGblico y 

privado, provocando lo que ha venido a ser el derrumbe de 

finitivo del derecho de las dos grandes ramas mencionadas, 

dejando de pensarse en una diferencia tajante entre lo p~ 

blico y lo privado, siendo principalmente los representa~ 

tes de esta corriente, Leen Duguit, en Francia y Hans Kel 

sen en Austria. 

En el Siglo XIX, otro célebre jurista, el ale-

mán Otto Von Gierke, afirma que, dada la realidad social

existente, debta modificarse la divisi6h bipartita tradi-
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cional y formularse una doctrina tricot6mica, reconocien

do las tres grandes ramas del Derecho, el Derecho Social

que no podta encuadrarse en ninguna de las dos ramas exis 

tentes pues aunque tambi~n procuraba la regulaci6n de la 

conducta humana, contemplaba al hombre corno integrante de 

un grupo social. 

Esta teorta fu~ esbozada por Gierke, pero post~ 

riormente Gustavo Radbruch, la ampli6 y se constituy6 en-. 

su más grande expositor. 

El reconocimiento del Derecho Social, cada d1a

más del;tmitado y. reconocido por las diversas doctrinas j~ 

rtdicas, y dentro de nuestra disciplina es el que verdad~ 

ramente cumple su cometido, dadas las caractertsticas sui 

g~neris del derecho laboral que no puede encuadrarse den

tro de la divisi6n clásica y que st se adecGa a las carac 

tertsticas del Derecho Social. 

D. DERECHO SOCIAL Y DERECHO DFL TRABAJO 

Siempre el derecho, se ocupó de regular, en fo~ 

ma abstracta e impersonal, relaciones jur!dicas, prestan

do gran atenci6n a los bienes materiales o a las Institu

ciones jur!dicas en general. Por ello, puede afirmarse -

que, inicialmente, el Derecho fu~ de tipo individualista. 



13 

Radbruch afirma que "La concepci6n jur!dica in-

dividualista se orienta hacia un tipo de hombre egoista y 

calculador, idealmente aislado y a quien se supone, en --

abstracto, igual a los demás y viviendo al margen de todo 

v!nculo social. Esta imagen del hombre corresponde a la 

ficci6n del horno oeconomicus, tal como lo establec!a la -

Econorn!a Pol!tica Clásica. 

Esta afirrnaci6n cobra realidad sociol6gica en -

una figura de la vida jur!dica: en la figura del comer- -

ciante. El comerciante es, en efecto, el representante -

de un tipo de individuo que vive libre de v!nculos socia-

les, guiado en sus actos solamente por el ego!smo y el --

fr!o cálculo, por el afán de ganancia y la especulaci6n:-

"los negocios no tienen alma" (sic.). Pues bien, el Dere 

cho individualista tiende a concebir y tratar a todo suj~ 

to de Derecho como si fuese un comerciante, a reconocer -

el Derecho mercantil como modelo y avanzada de todo el de 

recho civil".!/ 

Francisco Gonz~lez D~az Lombardo afirma que ha~ 

ta ahora, hemos contemplado la organizaci6n de una socie-

dad basada sobre un derecho en el que cada uno busca su -

Radbruch Gustav, FILOSOFIA DEL DERECHO. 
Fondo de Cultura Econ6mica, M~xico-Buenos Aires, 1955, 
p •. · 158. 
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propio bienestar e inter~s. Una de las instituciones tí-

picas del Derecho Civil: el contrato, ha estado ideol6gi-

camente basado sobre una concepci6n característicamente -

individualista en la que hay acuerdo de voluntades, es --

cierto, pero no para perseguir fines comunes verdaderarnen 

te sociales, verdaderamente colectivos, bilaterales, tal 

vez de cada uno en particular, en que cada cual busca ob-

tener de la relaci6n que se establece del otro, un lucro, 

un provecho y si es posible, con el mayor detrimento del 

semejante; lo 6nico que les une es un acuerdo de volunta-

des, pero no en realidad una idea coman, pues cada quien~ 

quiere un inter~s diverso, esto es, el suyo.~/ 

Esta definiciOn individualista del hanbre, es,-

como lo enuncia Radbruch, el concepto jurídico de persona. 

En esta noci6n se corrobora que para el derecho individu~ 

lista, todos los hombres en principio son iguales ante la 

ley. La igualdad jurídica es el máximo baluarte de este

derecho y el concepto de persona engloba la igualdad jur_!. 

dica. La libertad para todos, de ser propietario, la li

bertad de contrataci6n y, en fin, el imperio absoluto de 

la autonomía de la voluntad. 

~/ Gonz§lez Díaz .Lombardo Francisco, PROYECCIONES Y ENSA 
YOS SOCIO POLITICOS DE MEXICO, Ediciones Botas, M~xi= 
ca 1963. p. 156. 
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Desde el punto de vista teórico, esta postura -

resulta sugestiva, al aplicarse a la realidad social, la 

pretendida igualdad doctrinal se pierde y en vez de que -

existan relaciones de paridad entre los hombres, aparecen 

relaciones de absoluta desigualdad, en que la autonom1a -

de la voluntad queda determinada por el arbitrio de una -

sola de las partes, de aquella que dispone de los medios

de producción, de aquella que posee la riqueza y detenta

el poder: en tanto que la otra parte se ve obligada, por

sus necesidades, y sus carencias, a aceptar las condicio

nes que le impongan, sean las que fueren. 

Si desde el punto de vista especulativo se esta 

blece la igualdad de los hombres, de las personas jurfdi

cas, dentro de la realidad se ve que la tónica de la vida 

social la proporciona precisamente la desigualdad de los 

hombres. 

No existe igualdad cuando existen frente a fren 

te un pequeño grupo de poderosos y una gran masa de mise

rables, un sector patronal que abusa de trabajadores y se 

enriquece a su costa, de un grupo burgu~s envilecido en -

su riqueza en tanto que una proporción descomunal de cam

pesinos carece de lo indispensable. 

Se fu~ comprendiendo que no todos los hombres -
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se pueden ajustar a aquella imagen ficticia del individua 

lismo y se inició un movimiento tendiente a la nivelaci6n 

de los hombres a fin de que pudieran darse verdaderas re

laciones de igualdad, pero partiendo de la base de que es 

necesario previamente, compensar las desigualdades exis-

tentes. 

Radbruch nos dice que "El Derecho Social abri6-

su primera brecha con la legislación contra la usura, cu

ya finalidad era salvaguardar contra s! misma, a la gente 

ligera, inexperta o que se veía en situaci6n apurada. El 

siguiente paso dado en la misma direcci6n, fu~ la limita

ción de la libertad contractual mediante una serie de pr~ 

videncias encaminadas a proteger de la explotaci6n, a la 

fuerza de trabajo del individuo econ6micamente débil. De 

este modo, la legislaci6n protectora del trabajo fué po-

niendo 11'.mites y trabas al trabajo de la mujer y del niñ~ 

limitando la jornada de trabajo, introduciendo como obli

gatorio, en una serie de industrias, el descanso domini-

cal, etc. 

La idea social se abri6 paso también, en el te

rreno del procedimiento civil, el procesalista Franz 

Klein puso en práctica, en Austria, el pensamiento de un 

proceso civil no confiado ya por entero, como hasta ah! -

a la libre contienda entre las partes litigantes, sino --
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que el juez interven!a en la lid, ayudando a los canten--

dientes y guiándolos". 

"De est,o fué naciendo poco a poco, un nuevo ti-

po de hanbre, como punto de partida para el legislador: -

la imagen del hombre sujeto a vinculas sociales, del hom

bre colectivo, corno base del derecho social".!/ 

El derecho social es el resultado de una nueva-

concepci6n del hombre por el derecho, constituye la huma-

nizaci6n de la regulaci6n normativa, implica que el orden 

jur!dico ya no será un simple y fr!o conjunto de precep--

tos, sino la regulaci6n de la conducta social del hombre, 

tomando en cuenta su naturaleza especial, sus necesidades, 

, sus debilidades y deficiencias y, en fin, adapt~ndose de-

bidamente a la realidad. 

Debemos aclarar que el derecho social como der~ 

cho protector, no implica solamente la idea de un derecho-

especial destinado a las clases menesterosas, sino que su 

contenido y sus finalidades superan con mucho ese nivel. 

Se considera que "La Sociedad actual es una so-

ciedad dividida en clases, el hecho es innegable, podrá -

!/ Radbruch Gustav, Op. Cit. p. 160. 
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discutirse acerca de la conveniencia de que tal situaci6n 

perdure, de que se implante un r~gimen socialista, de que 

se intensifique la lucha de clases, de que se busque un -

sistema de colaboraci6n, de que se supere la lucha, etc.

El hecho real es que las clases existen y la divisi6n es 

más honda que nunca en la historia. Por primera vez tam

bi~n en la historia, se organiza el Estado como un Estado 

de clases. Rusia y el Fascismo han permitido este fen6me 

no de las clases. Resulta, pues, inatil negarlo. Sola-

mente una nueva organizaci6n, a base de subordinar los in 

tereses y los bienes materiales a la dignidad espiritual

Y material de la persona humana, podrá cambiar el rumbo -

de nuestro siglo".!/ 

Esta idea, la encontramos en González D!az Lom

bardo, en los siguientes t~rminos: "Se ha considerado que 

el Derecho Social, en el sentido moderno de la palabra n~ 

cido en el siglo XIX y precisado en el XX, corno ant!tesis 

del liberal individualismo, se contemplan ahora los dere-

chos del grupo social, de la colectividad. Puede decirs~ 

que tanto que el Derecho antiguo, se giraba en torno a -

una concepci6n individualista, independientemente de la -

vida social, sin comprensi6n de ella, en cambio, el funda 

]_/ De la Cueva Mario, op. Cit. p. 136. 
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mento del Derecho Social está en una concepci6n solidaria, 

integral de la vida humana y en un principio de Justicia

Social Colectiva".~./ 

El Derecho Social regula relaciones jur1dicas -

especiales, ya no entre personas simplemente consideradas 

corno tales, sino que ahora se hablará de trabajadores y -

de patrones, de obreros y de empleados, de ejidatarios, -

de campesinos, etc., todo ello al amparo de fines y prin-

cipios sociales, buscando fundamentalmente alcanzar la --

justicia social. 

Y no solamente en cuanto al fondo, sino tambi~n 

por lo que toca al procedimiento, el derecho social ha 

provocado una modificaci6n que debe tomarse en cuenta. En 

el derecho individualista, el proceso sosten1a como uno -

de sus principios absolutos, el de la igualdad de las pa~ 

tes. As1, el proceso pod1a contemplarse cano una contien 

da entre dos fuerzas que formalmente estaban niveladas, o 

al decir de Radbruch, "como si los litigantes fuesen dos-

jugadores de ajedrez de fuerzas equilibradas, dos adversa 

rios ingeniosos, guiados por un egoismo bien entendido, -

situados arlbos en un plano de igualdad y que no necesitan 
... .,.._ 9/ 

para nada de la ayuda del juez".-

!!_/ Gopzález D1az Lombardo Francisco, op. Cit., p. 114. 

~/ Radbruch Gustav, op. Cit., p. 158. 
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Actualmente, dentro del proceso se conceden de

terminadas facilidades a las clases necesitadas a efecto

de compensar sus deficiencias y procurar una verdadera -

igualdad en el procedimiento. Como ejemplos concretos, -

dentro de nuestro derecho positivo, podemos señalar, en-

tre otros, los siguientes: 

La ley de amparo en vigor, consigna una serie -

de preceptos en los que, tornando en cuenta la naturaleza

de los quejosos, se otorgan mayores facilidades que a las 

dem!s personas, en el art!culo 116 del ordenamiento legal 

de referencia, se consignan los requisitos que debe -

reunir la demanda de amparo, pero en el articulo 116 bis, 

se permite la omisi6n de gran parte de dichos requisitos

cuando el quejoso sea un n6cleo de poblaci6n ejidal o co

munal, un ejidatario o un comunero. 

La misma ley en el art!culo 120, corrobora ese

principio de auxilio o de tutela a la parte d~bil, al se

ñalar, respecto de las copias que deben acompañarse con ~ 

la demanda de amparo", No se tendrá por presentada la de 

manda mientras que el quejoso no exhiba las copias a que

se refiere el párrafo anterior, y en los casos en que es

ta ley señale t~rmino para la promoci6n deL amparo, se -

tendrá por no interpuesta en tiempo la demanda si el que

joso no exhibiere las copias dentro de dicho t~rmino. Se 
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exceptaan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los am-

paros a que se refiere el arttculo 116 bis en los cuales-

la autoridad judicial simplemente mandarA expedir las co

pias que falten.lO/ 

En el Derecho del Trabajo se encuentra tarnbi~n

el esp!ritu protector del derecho social, ya que en la -

nueva ley federal del trabajo se repiten los principios -

que en este sentido contenta la ley de 1931 en cuanto se-

establece la irrenunciabilidad de los derechos que la ley 

otorga a la clase trabajadora. 

Se establece la regla general de que las condi-

ciones de trabajo deben contenerse por escrito en un con-

trato de trabajo pero se consigna que: "La falta del es-

crito a que se refieren los arttculos 24 y 25 no priva al 

trabajador de los derechos que deriven de las normas de -

trabajo y de los servicios prestados, pues se imputarA al 

patr6n, la falta de esa formalidad".ll/ 

Podernos afirmar que los principios del derecho-

social, se encuentran básicamente establecidos en nuestra 

Articulo 120. de la Ley de l\mparo en vigor. 

Articulo 26 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, -
correspondiente al articulo de la Ley Federal del -
T,rabajo de 1931. 
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ConstituciOn Pol!tica y fundamentalmente en los árttculos 

27 y 123, por lo que las leyes derivadas de estos dos pr~ 

ceptos, tienen un contenido eminentemente social. 

Las ideas que con relación al concepto del Dere 

cho Social encontramos citadas por diversos autores, men

cion!ndose en primer t~rmino lo que al respecto enuncia la 

Enciclopedia Jur!dica Omeba. Este derecho tiene parte de 

una idea, y ella es que la sociedad est! obligada a dar a 

cada hombre la oportunidad de vivir, pero no una vida ani 

mal, sino una vida conforme a la dignidad de la persona -

humana, surgiendo un inter~s social, que es contenido del 

derecho que lleva igual nombre, en el que existe el pred~ 

minio del punto de vista social en la ponderaci6n de los

intereses tutelados. De tal suerte, si por intereses so

ciales se toman todos los condicionados socialmente, re-

sulta que: 

a) Derecho Social es todo derecho, y hablar de

derecho social importa un pleonasmo; pero si 

se llaman intereses sociales a los que lo son 

materialmente, entonces concluimos que 

b) Derecho Social es el derecho del orden social 

en cuanto persigue una adecuada relación en

tre los segmentos mayores, llámense clases,

estamentos o castas, por ejemplo, con que se 
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articula el todo social". 121 

Frente a la af irmaci6n del inciso a) de la tran 

cripci6n anterior, seguida por Julien Bonnecase y Jos~ --

Castan Tobeñas entre otros, encontramos la muy oportuna -

aclaraci6n de que, si bien lo afirmado por estos autores-

es cierto" ..• , pero convengamos en que no es más que un. -

problema de palabras, sin embargo, pong~onos de. acuerdo-

en que lo de "social" alude a que se trata de pronunciar-

o subrayar un elemento: la sociedad, el grupo, los conju~ 

tos de hombres que guardan determinadas afinidades: el -

hombre, pero en su dimensi6n grupal o social. En princ!_ 

pio a reserva de dar una mejor raz6n, diremos: el derecho 

tradicional, las ramas que de ~l conocemos, subrayan la -

intenci6n de regular la conducta "en" sociedad: el dere--

cho social la regula tambi~n "en", pero principalmente --

·"para" la sociedad. Otras ramas del derecho tienen como

"centro" al individuo (derecho privado) otras, a el Esta

do, (derecho pablico) el social, su "centro" es el 'grupo, 

los hombres, pero en funci6n de un "todo": es el derecho

''para" todos, por eso es "social" .131 

12/ ENCICLOPEDIJ\. JURIDICA OMEBA, Tomo VII, Editorial Bi
bliográfica, Argentina B.A. p. 96. 

13/ Rojas Roldán Abelardo, LA EVOLUCION SOCIALIZANTE DEL 
DERECHO en Revista Mexicana del: Trabajo, No. 2, tomo 
XIV, Sexta Epoca, Secretaría del Trabajo y Previsi6n 
Social, M~xico abril, mayo, junio 1967, p. 58-59. 
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Refiri~ndonos al aspecto de ~derecho del traba-

jo corno parte del derecho social, nos encontramos con la

afirmaci6n de Mario ~e la Cueva de que "La distinci6n en· 

tre derecho pQblico y privado, ignora los nuevos fen6me-

nos sociales, particularmente la divisi6n de la sociedad

en clases, la lucha que entre ellas existe y su organiza-

ci6n en asociaciones profesionales. ¿Qui~n podrta negar

la influencia que ejercen las grandes centrales obreras -

en la vida pdblica del pa!s? Es imposible admitir frente 

a este hecho, que son similares asociaciones civiles; el

mismo C6digo Civil, en su art!culo 25, estima que son or

ganismos distintos, y adem~s, si fueran asociaciones civ~ 

les, ¿por qu~ no pudieron funcionar al amparo del derecho 

civil del siglo XIX? Hubo necesidad de un nuevo estatuto, 

que no tiene relaci6n con la idea de la asociaci6n civil, 

el reconocimiento de las clases y de la asociaci6n profe

sional, trata de destrutr la desigualdad; frente al pa- -

tr6n no es importante el obrero, pero, en cambio, resulta 

poderosa la organizaci6n de los trabajadores merced al d~ 

recho de la huelga; de ah! que la libertad de asociaci6n-

para la conservaci6n y fomento de las condiciones del tra 

bajo y de la economía, pertenezcan a la serie de derechos 

fundamentales garantizados por la Constituci6n 11
•
14 / 

14/ De la Cueva Mario, op. Cit., Tomo I, p. 223. 
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El derecho del trabajo tiende necesariamente a

la nivelaci6n de las desigualdades existentes entre las -

clases trabajadora y patronal, tutela a los obreros a fin 

de asegurarles una existencia digna y justa. As!, este -

ordenamiento jurídico no se refiere a personas indetermi

nadas que disponen de la más amplia facultad para establ~ 

cer las condiciones de trabajo. Desde la ley fundamental 

de nuestra patria, se consignan una serie de principios -

tendientes a la protecci6n de la clase trabajadora. Ejel!'_ 

ple claro de ello son las condiciones mtnimas de trabajo

que se establecen en ella, corno la jornada de ocho horas, 

el salario m!nimo, el derecho a vacaciones, etc. 

"El Derecho del Trabajo no es Derecho PGblico -

ni Derecho Privado, es un derecho social, difiere esen- -

cialmente del derecho privado, porque, se dice en el pá-

rrafo que antecede, el derecho privado es un derecho de -

las cosas, de las obligaciones y de los contratos, en ta~ 

to el Derecho del Trabajo se enfrenta a un problema de la 

vida humana y postula nuevos valores y conceptos. Por 

ello no se le puede colgar la etiqueta del derecho pdbli

co o la del derecho privado y si bien es cierto que algu

nas de sus instituciones y normas podr!a incluirse en una 

u otra de las ramas del derecho; diversas instituciones -

son, a la vez, derecho pGblico y derecho privado, nada -

nos dfce acerca de su naturaleza. El Derecho del Trabajo 
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es un derecho social en el sentido de que habl6 Gierke y

lo es porque considera al hombre como miembro de un todo, 

lo que hace de @l un derecho nuevo". 

"El derecho del trabajo considera al trabajador 

corno miembros de un todo social y, en consecuencia, no es 

un derecho individual sino social, en el sentido de Gier-

ke. Su programa, regular el hecho social del trabajo· 

subordinada para conceder al trabajador la posici6n que -

le corresponde, lo cumple, en ocasiones, utilizando los -

medios del derecho privado y en otras, con los del dere-

cho pGblico, pero esta afirmaci6n es una simple concesi6n 

al viejo esquema y no expresa nada importante para una r~ 

gi6n del derecho en la cual las relaciones jur!dicas pri-

.. vadas pueden ser impuestas por actos del Estado y las as~ 

ciaciones constituidas como personas de derecho privado -

se encuentran cargadas con actividades y funciones que an 

teriormente pertenec!an al Estado 11
•
15/ 

SegGn lo expuesto, parlemos afirmar que el dere

cho del trabajo forma parte del Derecho Social, pasando a 

la relaci6n del aspecto hist6rico de su aparición en el -

derecho mexicano. 

15/ De la Cueva Mario, op. Cit., Tomo I, p. 230. 
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C A P I T U L O I I 

AUTONOMIA DEL DERECHO DEL TRABAJO 

A. RELACIONES DEL TRABAJO 

El derecho del trabajo como rama aut6noma es, -

nuevo a pesar de que las relaciones laborales han existi

do casi desde los or!genes de la sociedad. 

En Roma, las relaciones de trabajo concebidas -

como ün arrendamiento de servicios en dos instituciones -

diferentes: La "Locatio Conductio Operis" y la "Locatio -

Conductio Operarum". Hay "Locatio Operarum" cuando el -

"Locator", en lugar de procurar el disfrute al "conduc- -

tor" de una cosa por la que le debe "merces" (cantidad d! 

terminada, fijada corno precio), le presta servicios deter 

minados. 

Los servicios no pod!an ser indistintamente ob

jeto de arrendamiento, hay que excluir lo que es difícil

de evaluar en dinero. De este n11tnero son los "operae li

berales o servicios prestados por las personas que ejer-

cen las profesiones liberales, corno los ret6ricos, gram~

ticosr ge6metras, médicos, abogados y otros muchos. Se -
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admite, sin embargo que estas personas pod!an recibir una 

remuneraci6n, pero se llamaban honorarium y no pod!a ser-

reclamada, en justicia, m!s que por una cognitio extraor-

di . 11 1/ nari.a ••. -

Como una caracter!stica de la organizaci6n de -

las relaciones de trabajo en Roma, la existencia de los -

Collegia, asociaciones profesionales reguladas por el de-

recho romano en cuanto a la prestaci6n de servicios, pero 

siempre conservándose dentro del campo del derecho civil, 

como uno de tantos contratos de carácter privado, regula-

dos por éste. 

Después del Imperio Romano, se siguieron regu--

lande las relaciones de trabajo como contratos privados,-

substituyéndose las asociaciones romanas o Collegia por -

las Gildas Germanas y posteriormente, en la Edad Media, -

por las Corporaciones de oficios y en dicha época, las r~ 

laciones laborales eran igualmente, reguladas por el dere 

cho civil. 

Vinieron los grandes movimientos revoluciona---

rios del Siglo pasado para que se reconociera una catego

ría diversa al trabajo humano, ya no considerándolo como-

una rnercanc!a sujeta a los vaivenes de las leyes de la --

!./ Petit Eugene, TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO ROMANO, -
Editora Nacional, México 1961, p. 40. 
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oferta y la demanda, sino como derechos humanos dignos de 

un tutelaje especial. 

Durante la revoluci6n industrial en Inglaterra; 

el crecimiento monstruoso de las zonas fabriles, el aban

dono del trabajo del campo, las jornadas inhumanas, la -

falta de protecci6n, más notable en lo relativo a las mu

jeres y los niños, todas las cosas que hicieron evidente

mente la absoluta necesidad de una legislaci6n adecuada -

que regulara esas situaciones de una forma m~s basada en

un concepto social que econ6mico, adem~s de la presi6n -

ejercida por una clase social nacida en este momento his

t6rico, el proletariado. 

El derecho del Trabajo, nace a m~diados del si

glo XIX, dentro de un mundo eminentemente capitalista y -

liberal, atravesando etapas diversas en su evoluci6n, has 

ta llegar a los inicios del presente siglo, en el que la 

mayor!a de sus instituciones se encuentran perfiladas, co 

mo el Derecho de Huelga, el Derecho de Asociaci6n Profe-

sional, la Seguridad Social, la permanencia en el empleo, 

las jornadas y los salarios predeterminados, etc. 

El derecho laboral individualista y liberal, 

era un derecho privado, generalmente parte del derecho ci 

vil, ya que como hemos mencionado anteriormente, la rela

ci6n de trabajo surgta merced a un contrato derivado de -
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un acuerdo de voluntades, debiendo recordarse que en esa

~poca, se reconocía indiscutiblemente, la autonorn!a de la 

voluntad. 

Con las constituciones de M~xico en 1917 y de -

Weirnar en 1919, el derecho del trabajo se reconoce como -

derecho pGblico, por estar contenido su fundamento esen-

cial en los textos constitucionales. 

Surge una teor!a intermedia, que trata de conci 

liar las dos'posturas, mismas de las que nos ocuparnos con 

mayor amplitud y detenimiento en el capitulo precedente;

en la que se concibe el derecho laboral como parte del De 

recho Social y que indudable es la m~s acertada, dadas 

las antecitadas caracter!sticas del derechc laboral y de

todos los que forman parte de esta gran nueva rama del de 

recho, que es el Derecho Social. 

El articulo 3o. de la nueva Ley Federal del Tr~ 

bajo, publicada en el Liario Oficial del primero de abril 

de 1970, dice que: es un derecho y un deber sociales, no

es articulo de comercio, exige respeto para las liberta-

des y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en -

condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel eco 

n6mico decoroso para el trabajador y su familia. 

El Derecho del Trabajo es el conjunto de normas 

que regulan precisamente las relaciones de trabajo. 
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"Entendemos por derecho de 1 trabajo, en su acee. 

ci6n rn~s amplia, una congerie de normas que, a cambio del 

trabajo humano, intenta realizar el derecho del hombre a 

una existencia que sea digna de la persona humana. Pues-

bien, nos parece que los juristas no han indagado lo sufi 

cientemente, el fundamento y la. raz6n del derecho del tra 

bajo; hablan frecuentemente de la necesidad de que reine -

la justicia en las relaciones jurtdicas y de que el trab~ 

jador obtenga la parte que legttimarnente le corresponde -

en el proceso productivo, pero no explica la raz6n dltima 

y humana de esta distribuci6n".!/ 

El derecho del trabajo consta de dos partes fu~ 

damentales que @l denomina ndcleo y envoltura protectora 

respectivamente: "La parte nuclear deY derecho del traba

jo, es la suma .de principios e instituciones que procuran 

la protecci6n inmediata del hombre, en cuanto trabajador-

y se integra con los siguientes capttulos: a) el derecho

individual del trabajo que es el conjunto de normas jurt-

dicas que fijan las bases generales que deben regular las 

prestaciones individuales de servicio. b) El derecho pr~ 

tector de las mujeres y de los menores, que es la suma de 

normas jurtdicas que tienen corno finalidad, proteger esp~ 

cialmente la educaci6n, el desarrollo, la salud, la vida-

!f De la Cueva Mario, op. Cit., Tomo I, p. 263. 
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y la maternidad, en sus respectivos casos, de los menores 

y de las mujeres, en cuanto a trabajadores, c) La previ

si6n social que es la instituci6n que se propone contri-

buir a la preparaci6n y ocupaci6n del trabajador a facili 

tarle una vida c&toda e higi~nica y a asegurarle contra -

las consecuencias de los riesgos naturales y sociales, --

susceptibles de privarle de su capacidad de trabajo y de-

ganancia". 

"La envoltura es el conjunto de instituciones 

. jurídicas que sirven para crear y asegurar la vigencia de 

la parte nuclear del derecho del trabajo y comprende: 

a) las autoridades del trabajo, que son un grupo de auto

ridades distintas a las restantes, autoridades del Estado 

y cuya misi6n es crear, vigilar y hacer cumplir el dere-

cho del trabajo. b) El derecho colectivo del trabajo que 

es la norma que reglamenta la foi;maci6n y funciones de las 

asociaciones profesionales de los trabajadores y patrones, 

sus relacione~ su posici6n frente al Estado y los confli~ 

tos colectivos de trabajo. c) El derecho procesal del --

trabajo, como los proce~!Jnientos que deben seguirse ante

las autoridades del trabajo para lograr la creaci6n y cum 

plimiento del derecho del trabajo,;v' 

!/ Ibidem y p. 264 y sig. 
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Garc!a Maynes, dice: derecho obrero o legisla--

ci6n industrial, es el conjunto de normas que rigen las -

relaciones entre trabajadores y patronos.!/ 

La concepci6n actual del derecho del trabajo di 

fiere de la idea que el trabajo se tenia cuando se regul~ 

ba como un contrato de trabajo de carácter civil. Esto -

se debe básicamente a la nueva fundarnentaci6n que se le -

ha dado al derecho del trabajo, entre las caractertsticas 

principales que pueden citarse en primer t~rmino, las ne 

cesidades sociales, el trabajo humano es necesario a la -

sociedad, ya que ~sta no podrta subsistir sin el trabajo

de los hombres, por lo que se le ha tenido que elevar a -

la categorta de deber social, pero correlativamente a ese 

deber social de todos y cada uno de los hombres 'que inte

gran un conglomerado humano, se tiene el derecho al traba 

jo, porque el trabajo es una fuente para satisfacer las -

necesidades humanas; por ello, si el hombre cumple con su 

deber social, tiene derecho a la satisfacci6n de sus nece 

sidades y si la sociedad le exige que trabaje en benefi--

cio de ella, debe asegurarle la satisfacci6n de esas nece 

áidades, siendo todo lo expuesto el prop6sito y la raz6n

de ser del derecho del trabajo. 

Otra importancia del derecho del trabajo se en-

!/ Ga,rcta Maynes Eduardo, op. Cit., p. 152. 
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cuentra en la idea de la solidaridad social, esto es, la-

sociedad debe ser un centro de colaboración en el cual to 

dos sus integrantes coadyuven a la realización del desti-

no de todos y cada uno, o como lo expresa el maestro De -

la Cueva, "Aquel que utilice al trabajador debe darle una 

compensaci6n que sea digna de la persona humana¡ o bien,-

en las relaciones de trabajo al capital debe respetar al

hombre, o todav!a, el trabajador debe ser tratad& como --· 

una persona, lo cual significa, a nuestro entender, que la ' 

esencia del derecho del trabajo es la idea de que el tra

bajador es persona y debe ser tratada en armon!a con su -

dignidad" ,V 

Otro fundamento del derecho del trabajo es la -

idea de que la justicia social, toda vez que el derecho -

del trabajo se desprende de la propia naturaleza humana,

es la nueva idea que se tiene dei derecho del hombre a la 

existencia, o como dice el maestro De la Cueva, el dere-~ 

cho del hombre a llevar una existencia digna. 

Son parte de los derechos del hombre, es la nue 

va idea del derecho del hombre a la existencia y est~ en-

relaci6n esencial con los restantes derechos del hombre,-

o bien, es el soporte de los restantes derechos del hom--

bre o todav!a, es la posibilidad y la garant!a del curnpl! 

V Op. Cit. p. 270. 
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miento de las libertades del hombre, porque solamente es

libre aquel que puede usar y gozar de su libertad. 

Fl derecho del trabajo como parte de los dere--

chas del hombre, ha cobrado extraordinario vigor en nues-

tros atas: Jacques Maritan ha propuesto una nueva clasif! 

caci6n de los derechos del hombre: los derechos de la pe~ 

sona humana coinciden con los viejos derechos del hombre

Y se resumen en la facultad de .realizar el destino del -

hombre; los derechos de la persona ctvica se expresan en

la democracia que deviene en consecuencia, un derecho del 

hombre; y finalmente, los derechos de la persona obrera,

que es el derecho a obtener, a cambio del trabajo, un ni~ 

vel decoroso de vida".~ 

B. NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

La naturaleza jurtdica del derecho del trabajo, 

el maestro de la Cueva dice que "La determinaci6n de la -

naturaleza del derecho del trabajo, tiene que ser limita-

da, pues no es posible ofrecer una soluci6n para todos --

los regtmenes jurtdico-pol!ticos. Nuestro estudio habr4-

de limitarse a los sistemas que han formado lo que es el 

actual derecho del trabajo, esto es, a los sistemas que -

!f De, la Cueva Mario. op. Cit. p •. 271. 
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reconocen la libertad de asociaci6n profesional, el dere

cho de huelga, la libre forrnaci6n del contrato colectivo

y su extensi6n a los trabajadores de las empresas o ramas 

de industrias, aan cuando no sean trabajadores miembros -

de las asociaciones profesionales que lo celebraron, y al 

derecho individual del trabajo como normas impuestas par

la sociedad a los hombres, para lograr un m!nimo de just~ 

cia social. No valdr4, en consecuencia, para los estados 

totalitarios, o tampoco para aquellos estados que no han

dado cabida a las nuevas corrientes µel derecho. Podemos 

decir que en los primeros se ahoga la libertad de acci6n

del proletariado como la de todos los hombres; el derecho 

del trabajo no es un derecho de los hombres sino reglas -

dictadas por el estado para realizar mejor los intereses

del totalitarismo estatal. No valdr& nuestra exposici6n

para aquellos sistemas jurídicos que han permanecido den

tro de los principios del C6digo·Napole6n; ah! donde el -

derecho individual del trabajo y el derecho protector de 

las mujeres y los menores es una legislaci6n semejante a 

las medidas imperativas que puedan existir a ejemplo en -

el contrato de arrendamiento de fincas urbanas; ah!, en -

suma, no se alcanza la idea, hoy universal, de que el de 

recho del trabajo en los nuevos derechos naturales del 

hombre, entendido este nuevo derecho natural como derecho 

humano a conducir una existencia digna de ser vivida, de

tal manera que el derecho del trabajo ha devenido la com-
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pensaci6n asegurada que otorgan la sociedad y el estado -

a quien presta un trabajo pablico en la empresa pablica o 

privada, y de aht donde el trabajo contint1a regido por --

las normas que rigen las relaciones de carActer patrimo•-

nial, las conclusiones a las que nosotros llegaremos no -

pueden aplicarse, porque esos sistemas son, precisamente, 

aquellos contra los cuales tuvo que luchar y conti.nt1a lu

chando el derecho del trabajo".?../ 

Hecha la anterior aclaraci6n, .procederemos a --

tratar de ubicar al derecho del trabajo dentro del siste

ma jur1dico general. 

El derecho del trabajo del mundo individualista 

y liberal era un derecho privado, ya que la relaci6n labo 

ral surgta merced a un contrato derivado de un acuerdo de 

voluntades, debiendo recordarse que en esa ~poca se reco-

noc1a ~ndiscutiblemente la autonom1a de la voluntad. 

Con el surgimiento de las constituciones de M@-

xico de 1917 y de Weimar de 1919, el derecho del trabajo 

es reconocido como un derecho pt1bl:i.co, por estar conteni-

do su fundamento esencial en los textos constitucionales. 

Y reconocemos definitivamente su calidad de derecho so- -

cial ya explicamos debida y ampliamente en el capitulo an 

terior. 

1/ OP.• Cit. p. 207. 
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Por lo que toca a las finalidades de este dere

cho del trabajo, podemos decir que son, básicamente, las

de todo sistema jur1dico normativo, o sea, la regulaci6n

de la conducta social humana, por medio del enlace norma

tivo de supuestos y consecuencias. 

Ahora bien, esa regulaci6n normativa tendrá la

consecuci6n del bien comdn, del 6rden pdblico, la seguri

dad jurldica y, de manera muy sobresaliente, la realiza-

ci6n de la justicia. 

Las finalidades mencionadas, pueden encontrarse 

en todo derecho, en cada una de las ramas jurldicas y se

precisan y concretizan dentro del 4mbito de aplicaci6n -

del derecho del trabajo, resultando que este 6rden jurld! 

co pretende primordialmente la realizaci6n de la justicia 

social, el dar a la clase trabajadora lo que le correspo!!_ 

de, o como dice.el maestro De la'Cueva "Realizar el dere

cho del hombre a una existencia que sea digna de la pers~ 

na humana". O sea la realizaci6n de uno de los fines 

principales del Derecho Social: La Justicia Social. 

C. ANTFCEDENTES DEL DERECHO LABORAL EN MEXICO 

Dificil serla buscar en los antecedentes norma

tivos prehispánicos las ratees de nuestro actual sistema

laboral ya que como en renglones antecedentes mencionamos, 
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el derecho del trabajo tal y como es concebido actualmen-

te, es una rama joven del derecho y por lo tanto no pode-

mas encontrar antecedentes debidamente identificados con 

@l en nuestra historia. 

En la ~poca colonial hubo si, algunas normas de 

la legislaci6n de Indias que trataron de regular estas re 

laciones de trabajo con un espíritu eminentemente humano-

y en las cuales algunos autores han encontrado las ratees 

profundas del Derecho Social. Asi tenemos la declaraci~n 

de Carlos V que dice "Porque es justo y conforme.a mi i~ 

tenci6n que, pues los indios han de trabajar y ocuparse -

de todas las cosas necesarias a la RepGblica y han de vi

vir y sustentarse de su trabajo, sean bien pagados y sa-

tisfechos de @l y se les hagan buenos tratamientos".!/ 

En estas fabulosas leyes de Indias existi6 tam

bi@n la protecci6n a los menores, se determin6 la dura- -

ci6n del c'ontrato de trabajo en las leyes Ja, t!tulo 13, -

libro VI y ley 13, t!tulo 13, libro VI respectivamente, -

además de contener en la ley 2a, titulo V, libro VI, la -

exigencia de un trato humano y justiciero en las relacio-

Carlos V. la. Titulo 2p., Libros VI, y la. Titulo 120. 
Libro VI, Apud L6pez Aparicio, Alfonso CINCUENTA AflOS 
DE NUESTRA LEGISLACION DEL TRABAJO, en Revista Mexica 
na del Trabajo, Sa. @poca, Tomo VII, N1hn. 11-12, Se-= 
cr~taria del Trabajo y Previsi6n Social, M@xico, no--

_viembre-diciembre, 1960, p. 27. 
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nes obrero-patronales y al igual, en la ley 12a, t!tulo -

15, libro VI, se establecta la obligaci6n de realizar los 

pagos de salarios de manera puntual cada semana y en dine 

ro no en especie. 

En .fin, que existen inndmeras disposiciones con 

teniendo normas protectoras estableciendo inclusive des-

canso hebdomadario y salario mtnimo, educaci6n a los tra

bajadores, asistencia m~dica y t~cnica, en fin una serie

de previsiones que de haberse llevado a cabo, hubieran s! 

·do un paliativo a los inmensos sufrimientos de nuestros -

indlgenas fustigados por la opresi6n y la explotaci6n du

rante toda la Cclonia. 

Pero como dice Trueba Urbina, todas estas prev! 

sienes de los monarcas españoles, no fueron sino letra -

muerta en los anaqueles de las bibliotecas donde permane

cieron dormidas e incumplidas por años y años y constitu

yen solo una interesante curiosidad hist6rica. 

Con la independencia, encontramos otra vez el -

movimiento social ideol6gico en el Decreto de Abolici6n -

de la Esclavitud proclamado por Hidalgo y más profundame~ 

te en las recomendaciones del señor Morelos al Congreso -

Constituyente de Apatzingan en ·que dicen "Como la buena

ley es superior a todo bombre, las que dicte nuestro Con

greso deben ser tales, que obliguen a constancia y patri~ 
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tismo, moderen la opulencia y la injusticia y de tal suer 

te se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costum

bres y aleje la ignorancia". 

Estas declaraciones fueron bellas, pero realmen 

te, dado a lo agitado de la ~poca, no fu~ posible reali-

zar ninguna medida positiva para llevar a efecto los de-

signios de Morelos y solo constituyen un antecedente his

t6rico digno de mencionarse como tal. 

Posteriormente, en el seno del Congreso Consti

tuyente de 1856-1857, Ignacio Ram!rez el Nigromante, hizo 

resonar su voz en defensa de los desvalidos, constituy~n

dose también en un verdadero antecesor del moderno dere-

cho del trabajo. "El grande, el verdadero problema social 

es emancipar a los jornaleros de los capitalistas, asegu

rará al jornalero no solamente el salario que conviene a 

sus subsistencias, sino un derecho a dividir proporciona! 

mente las ganancias con el empresario. La escuela econ6-

mica clásica tiene raz6n al proclamar que el capital debe 

producir un r~dito. Los economistas cornpletar!n su obra, 

adelantándose a las aspiraciones del socialismo, el d!a -

en que concedan los derechos incuestionables a un redito

del" capital que trabaja" .2/ 

~/ C,itado por L6pez Aparicio en op. Cit. 
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Uabl6 también el Nigromante de la necesidad y -

protecci6n legal a las mujeres y los menores, en fin, de

un derecho con una finalidad social. Pero su voz no tuvo 

una trascendencia en el sentido de haber logrado la ela

boraci6n de las leyes de que hablaba y no es sino hasta -

despu~s de nuestra Revolución de 1910 que se logra hacer

algo positivo. 

Durante los dltimos años de la dictadura Porfi

rista se dej6 sentir más agudamente el malestar existente 

entre los oprimidos por las clases en el poder que los ex 

plotaban de manera inicua y sin ninguna limitaci6n legal, 

se hab1a empezado a desarrollar, aunque muy lentamente, -

la industria, en nuestro pa1s, y en especial hab1an surg! 

do algunos complejos industriales de cierta fuerza, con -

capitales extranjeros para los que constitu1a un para1so

el hecho de la poca protecci6n a los trabajadores que si~ 

nif icaba mano de obra muy barata y por ello habían encon

trado propicias las inversiones en M~xico. Esta situa- -

ci6n di6 lugar a un aumento de la poblaci6n obrera desam

parada, explotada e inconforme y sabidos son los resulta

dos de las primeras protestas de estos grupos con los ase 

sinatos de Cananea y R1o Blanco. 

Antes del movimiento revolucionario, hab!a habi 

do algunos ensayos jur1dicos tratando ya de otorgar una -

m1nima protecci6n a los trabajadores, como fueron las le-
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yes en materia de riesgos de trabajo promulgadas, una en

el Estado de México el 30 de abril de 1904 siendo gobern~ 

dor José Vicente Villada, que establecta la responsabili

dad de los patrones en caso de accidente o enfermedad pr~ 

vocada por el tipo de trabajo desempeñado por el obrero,

exigiéndosele al patr6n el pago de una ciertn indemniza-

ci6n de salario y pago de atenci6n médica, aunque por un

tiempo ridtculamente breve (15 atas) pero constituyendo -

un loable primer ensayo para proteger al trabajador; 

Tenemos en el mismo sentido la ley de 9 de no-

v iembre de 1906 promulgada por Bernardo Reyes durante su 

gubernatura en el Estado de Nuevo Le6n, llamada ley sobre 

accidentes profesionales y enfermedades de los trabajado

res, cuyo contenido es casi en los mismos términos que la 

antecitada, aunque el monto de las indemnizaciones era fi 

jado con una mayor liberalidad ampliSndose el t@rmino de 

la obligaci6n del patr6n a seis meses y fijando, para el

caso, de la incapacidad total y permanente la indemniza-

ci6n de dos años de sueldo completo, tarifándose igualme!! 

t~ el caso de muerte del trabajador. Es de hacer notar -

que en esta ley se fijaban ciertas facilidades procesales 

para que el trabajador pudiera llevar a cabo la reclama-

ci6n respectiva en caso de accidente o enfermedad. 

La primera solicitud, por ast llamarla, encabe

zada ya por un grupo de obreros organizados, en busca de-
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mejortas legales en materia laboral, la constituye el: 

PROGRAMA Y MANIFIESTO A LA NACION MEXICANA DE LA JUNTA OR 

GANIZADORA DEL PARTIDO LIBERAL MEXICANO del lo. de julio-

de 1906 suscrito en San Luis Missouri por los hermanos R! 
cardo y Enrique Flores Mag6n, Antonio I. Villarreal, Juan 

Sarabia, Manuel Sarabia, Librado Rivera y Rosal!o Busta--

mante y que "constituye el primer mensaje de derecho so-

cial del trabajo a los obreros mexicanos"lO/ En ~l se --

exig!a, entre otras cosas, una jornada mAxima de 8 horas

y un salario m!nimo, la reglamentaci6n del servicio dom~s 

tico y del trabajo a domicilio, protecci6n a los trabaja

dores a destajo en relaci6n con el primer punto citado, -

prohibici6n del trabajo a los menores de 14 años, exigir

al patr6n en lugares de trabajo salubre una serie de· con

diciones de higiene y seguridad rninimas •. Exigencia al p~ 

tr6n de proporcionar habitaci6n a los trabajadores rura-

les, indemnizaci6n por accidentes de trabajo, declarar n~ 

los los adeudos anteriores de los trabajadores, protec- -

ci6n a los medieros en el Ambito rural, prohibir los pa--

gos en especie, las tiendas de raya, el exceso de trabaj~ 

dores extranjeros y la preferencia a ~stos en los puestos 

importantes, as1 como la desigualdad de salarios entre ~s 

tos y los trabajadores mexicanos que desempeñaban las mis 

mas labores. 

10/ Trueba Urbina Alberto, NUEVO DERECHO DEL TRABAJO, -
Editorial Porr~a, M~xico, 1970, p. 3. 
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Viene la Revoluci6n, la Creaci6n de la Casa del 

Obrero Mundial que tanta ingerencia tuvo en el triunfo 

del constitucionalismo y, finalmente, la promulgaci6n de 

nuestra Carta Magna con su art!culo 123 de trascendencia-

y reconocimiento mundial. 

Entre las muchas leyes y decretos preconstitu-

cionales promulgados en toda la rept1blica, merecen men- -

ci6n especial los decretos señalando un salario mínimo y

una jornada de trabajo limitado o prohibiendo las tiendas 

de raya, como. el Decreto de B de Agosto de 1914 de la Gu

bernatura y Comandancia Militar de Aguascalientes ordena!!_ 

do una jornada m4xima de 9 horas, imponiendo el descanso-

semanal y prohibiendo la reducci6n de los salarios; el D~ 

creta de 15 de septiembre del General Eulalia Guti~rrez,

Gobernador de San Luis Patos!, fijando salarios m!nimos y 

reduciendo taÍnbi~n la jornada de 9 horas1 en el mismo sen 

tido, se promulg6 el Decreto de 19 de septiembre de 1914-

por el entonces gobernador de Tabasco, General Luis F. Do 

m!nguez, estableciendo un salario mínimo y una jornada 

11/ máxima de 8 horas.~ 

Ya en lo que toca a leyes laborales, podemos d~ 

cir que fueron los Estados de Jalisco, Veracruz y Yucat4n 

los que legislaron de manera m4s completa en esta materia 

11/ L6pez Aparicio Alfonso, Op. Cit. p. 32. 
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siendo de mencionarse las leyes de Jalisco promulgadas --

por Manuel M. Dieguez el 2 de septiembre de 1914 en las -

que se consignan el descanso obligatorio, el per!odo de -

vacaciones y la jornada m~xima de 9 horas. Son de men--

cionarse tambi~n los decretos de Manuel Aguirre Berlanga

del 7 de octubre de 1914, en el que se consignan los pri~ 

cipios de jornada mh im·a, salario m!nimo en la ciudad y -

en el campo, protecci6n a los menores de edad, protecci6n 

al trabajador en ~ateria de riesgos profesionales, la 

obligaci6n del patr6n de indemnizar y el reconocimiento -

de los riesgos profesionales, as! como algo de mucha im-

portancia, una mutualidad obligatoria para servicios so-

ciales que puede ser considerada como unantecedente del

actual Seguro Social, y mediante Decreto de 28 de dicie~ 

bre de 1915, se crean las Juntas Municipales, Mineras, 

Agr!colas e Industriales, para resolver las cuestiones en 

tre propietarios u obreros. 

Las respectivas leyes de Veracruz y Yucat4n 

Nuevo Le6n, Jalisco y Edo. de M~xico son precisamente 

~stas, _los antecedentes nacionales de nuestras actuales -

Juntas de Conciliaci6n y Ar~itraje. 12/ Siendo la fuente 

Internacional, las Leyes de Australia, Pa!s donde nacie-

ron las Juntas de Arbitraje. 131 

12/ Trueba Urbina Alberto, Op. Cit., p. 26. 

12/ Bis. (Apuntes clase Doctorado 1969) 
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C A P I T U L O I I I 

EL DERECHO DEL TRABAJO ES DE RANGO CONSTITUCIONAL 

A. LAS HUELGAS Y EL SALARIO 

Las huelgas es un derecho constitucional de orí 

gen revolucionario y el más importante instrumento de lu

cha con que cuentan los trabajadores. M~xico acrecentará 

sus esfuerzos para que el derecho de huelga se mantenga -

en toda su vigencia con el campo de la realidad. 

La contrat.aci6n colectiva cumple la doble fun-

ci6n de contribuir a mejorar las condiciones de vida y de 

trabajo y de fortalecer el sindicalismo. M~xico se pro-

nuncia por la contrataci6n colectiva perfeccione sus meca 

nismos y amplia sus alcances, a fin de que, por este me-

dio, no s6lo se restablezca el equilibrio econ6mico entre 

los salarios y el nivel general de los precios, sino que

un nOmero creciente de trabajadores obtenga constantes me 

jor1as reales y un grado mayor de bienestar. 

El salario que perciba el trabajador debe ser -

remunerador, de tal manera que su monto sea el valor que

el trabajo agrega al producto en relaci6n con su precio -
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final. Sostiene que los trabajadores deben percibirlo p~ 

ra que, además de satisfacer sus necesidades básicas y 

las de su familia reditu~ a aquéllos el valor real de su 

trabajo. El trabajador no s6lo debe sobrevivir, sino de

be empezar a poseer, de tal modo que el incremento del p~ 

der de compra y el ahorro sean la base de un patrimonio -

propio que lo libere de injustas dependencias. 

Al mismo tiempo, México postula las necesidades 

impostergables de otorgar estabilidad y seguridad al po-

der adquisitivo del salario. Exige la acci6n eficaz del

Estado para frenar la especulaci6n y la carest!a artifi-

cial y proteger realmente a los trabajadores en su posi-

ci6n social de consumidores. El alza inmoderada de los -

precios debe dejar de ser la puerta falsa que los detenta 

dores de la riqueza emplean para sustraer los beneficios

del· trabajo y ~acer finalmente nugatorios los derechos de 

las clases laborantes. 

E.1 postulado fundamental es constituir el dere

cho al trabajo en objetivo superior de la pol!tica econ6-

rnica y social de M~xico. Trabajo para todos es un objet! 

vo ligado inseparablemente a la concepci6n de ,la nueva s~ 

ciedad. Para el logro de esta meta, el derecho debe in-

cluirse como una de las funciones sociales del derecho de 

propiedad. 
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México está comprometido hist6ricamente a pug-

nar por que el sector popular siga siendo uno de los f ac

tores decisivos del progreso revolucionario del pa!s. Pa 

ra asegurar su creciente participaci6n en la lucha para -

la reforma global de la sociedad, se esfuerza, por con- -

tribuir a que los miembros del sector popular desarrollen 

cada vez más su conciencia solidaria con el conjunto de -

la poblaci6n laborante, fortaleciendo sus v!nculos con -

obreros y campesinos, a fin de acentuar y desenvolver las 

conciencias de intereses y aspiraciones de los tres secto 

res como integrantes que son de una comunidad nacional de 

trabajadores manuales e intelectuales. 

Si reconoce la trascendente participaci6n que -

los miembros del sector popular han tenido en la transfor

maci6n progresiva del pa!s, estimulará por todos los me- -

dios esa participaci6n para que la fuerza social, moral e

intelectual de esas importantes capas de la población, se 

asume en mayor medida al esfuerzo nacionalista y revolu-

cionario encaminado a la edificaci6n de la nueva sociedad, 

y procurará que, al mismo tiempo que alcancen rnejortas -

efectivas en sus condiciones de vida como clases y estra~ 

tos espec!ficos, contribuyan cada vez más a la superación 

econ6mica y cultural de los demás trabajadores del carnpo

y de las ciudades. 

El Estado hace suyas las demandas, necesidades-
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y aspiraciones de los miembros de1 sec.:or popular y, a -

trav~s de la unidad ideol6qica del propio Estado, las in

corpora al conjunto de los fines y objetivos a que está -

encaminada la acci6n polltica, apoya resueltamente el es

fuerzo de las distintas capas sociales del sector popular 

por su constante mejoramiento y asume ~a tarea de garant! 

zar, jur1dicamente y en realidad, el acrecentamiento y la 

efectividad de sus derechos. 

Los cambios evolutivos que han determinado el -

crecimiento incontrolado de los urbanos, entre otras cau

sas, por la emigraci6n constante de millones de compatri2_ 

tas del campo hacia las ciudades, sin que ~stas encuen-

tren suficientemente oportunidades de ocupaci6n ni activ! 

dades justamente remuneradas han tenido como una de sus -

principales consecuencias el incremento acelerado de la 

poblaci6n no asalariada as! como fen6menos muy acentuados 

de marginaci6n e inconformidad, se considera que el desa

rrollo revolucionario de la sociedad, la redistribuci6n -

del Ingreso nacional y, en lo inmediato, una pol!tica de

empleo concebida en base a intereses genuinamente popula

res, deben conducir a dar seguridad a las capas de pobla

ci6n no asalariadas. 

En un plano social diverso, las clases medias -

populares constituyen un importante factor pol!tico den-

tro de :la sociedad plural y uno de los componentes princ! 
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pales de la conciencia critica del pa!s. México redobla

rá esfuerzos por incrementar su afiliaci6n y rnilitancia,

as! como su creciente incorporaci6n a las estructuras or

gánicas del sector popular, fomentando nuevas formas de -

participaci6n y movilizaci6n. Por la importancia que las 

clases medias populares han llegado a tener en los proce

sos de la opini6n p~blica y en la configuraci6n de la vo

luntad democrática de los mexicanos, M~xico apoyará e im

pulsará las actividades de las organizaciones representa

tivas del sector popular, encaminadas a lograr que las -

clases medias coincidan cada vez más con las corrientes -

favorables a los cambios sociales y nunca con las del re

troceso o el estancamiento. 

En su conjunto, es una fuerza creadora y trans

formadora. Como parte fundamental del universo social 

del trabajo y conforme a una concepci6n avanzada de su p~ 

pel hist6rico, su lugar seguirá al lado de las demás cla

ses laborales en la lucha com~n por el pleno desarrollo,

en el menor tiempo posible, de la democracia social. 

B. LA MUJER Y SU PARTICIPACION 

Se sostiene que la participaci6n de las mujeres 

en las tareas de transformaci6n de la sociedad tiene una

creciente importancia, México no podrá aspirar a su pleno 
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desarrollo si la poblaci6n femenina no se incorpora inte

gralmente al esfuerzo nacional en igualdad de condiciones 

y en todos los campos de la actividad econ6mica, pol!tica 

y social. 

El partido reconoce que la contribuci6n de la -

mujer mexicana al progreso del pa!s ha sido muy grande y

habrá de serlo cada vez más: apoya resueltamente sus asp! 

raciones por lograr en la realidad la plenitud de sus de

rechos individuales y sociales, sin discriminación de nin 

guna especie respecto del var6n; y pugnar& porque la 

igualdad jur!dica garantizada en favor de las mujeres -

por la Constitución de la Repdblica, se traduzca en una -

efectiva igualdad de oportunidades y seguridades. 

Los avances logrados en el campo legislativo -

son importantes pero no suficientes. Si bien permite ac

tuar a la mujer sin trabas ni limitaciones jur!dicas, no

bastan para superar los obstáculos que tradiciones, cos-

tumbres y peculiaridades socioculturales han mantenido a 

través del tiempo y que obstruyen o limitan la participa~ 

ci6n femenina en las funciones de mayor significaci6n so

cial, Se compromete a luchar contra esas tendencias neg~ 

tivas que retardan la plena incorporaci6n de la mujer a -

las tareas del desarrollo nacional. 

Se reconoce la necesidad de que las mujeres ten 
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gan acceso a puestos de direcci6n, a cargos de elecci6n -

popular de todos los niveles y a funciones pablicas de -

alta responsabilidad, sin otras limitaciones que su pro--

pia actitud y genuina vocaci6n de servicio, de modo que -

no influya para la postulaci6n o la asignaci6n de un car-

go si el aspirante es hombre o mujer y se tome en cuenta-

dnicamente su capacidad, su formaci6n pol!tica o t~crtica

en su cargo, su autenticidad ideol6gica, su lealtad a las 

instituciones revolucionarias y su comprobada limitancia. 

Se considera que en la presente etapa de la lu

cha social debe impulsarse y fomentarse la organizaci6n -

pol!tica de la mujer a trav~s de la Agrupaci6n Nacional -

Femenil Revolucionaria, as! como fortalecer la autonom!a-

de ~sta y de otros organismos femeniles, sin perjuicio de 

vincular en el mayor grado posible los esfuerzos por su -

mejoramiento material y cultural a las acciones que lle--. 

van a cabo los sectores campesino, obrero y popular, ya -

que las metas que estos persiguen incluyen necesariamente 

a las mujeres como parte fundamental e inseparable de --

esas clases sociales. 

Es aspiraci6n democrática que hombres y mujeres 

luchen solidariamente por objetivos comunes, ya que la -

plena igualdad entre unos y otras consistirá precisamente 

en que se borren para siempre, en el terreno de la reali-

dad, las diferencias y separaciones establecidas en raz6n 

del sexo. 
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INICIATIVA DEL EJECUTIVO. 

ADICION AL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

EL MISMO C. SECRETARIO. PROSECRETARIO. 

ESCUDO NACIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - PODER EJECU

TIVO FEDERAL - MEXICO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE GO 

BERNACION. 

ce. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO 

DE LA UNION.- PRF.SENTE. 

"Por instrucciones del c. Presidente de la Re

pablica y para los efectos constitucionales, con el pre--· 

sente les env!o Iniciativa del Decreto que propone la ad~ 

ci6n de un p~rrafo inicial al articulo 123 de la Constitu 

ci6n Polttica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Reitero a ustedes en esta oportunidad las segu-

ridades de ·mi consideraci6n distinguida. 

Sufragio efectivo. No Reelecci6n. 

M~xico, Distrito Federal a 18 de septiembre de 1978 

El Secretario, Lic. JesGs Reyes Heroles. 

Escudo Nacional-Presidencia de la Repablica, CC. 

Secretarios de la Crunara de Diputados del H. Congreso de

la Uni6n. - Presentes. 

Por el digno conducto de ustedes y en el ejerc~ 

cio de la facultad que me confiere la fracci6n I del art! 

culo 71, de la Constituci6n Pol!tica de los Estados Uni-

dos Mexicanos, me permito someter a la consideraci6n de -

esa H. Crunara, la siguiente Iniciativa de Decreto, que --



58 

tiene por objeto promover el correspondiente proceso le-

g isla ti vo, para adicionar el articulo 123, de la Constit~ 

ci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos, una vez -

que hayan cubierto los requisitos especiales que sefiala -

el articulo 135, de ese alto ordenamiento. 

C. EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA PARA ADICIONAR 

EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

"La Revoluci6n Mexicana, fu~ la primera revolu

ci6n social de·este siglo; constituy6 un movimiento poli

tico tendiente a aéentuar los principios de solidaridad y 

la participaci6n activa de la sociedad. 

En efecto, fu~ una resoluci6n popular, que sefia 

16 cuáles erar. las ta~eas y acciones que la sociedad te-

n!a que emprender en beneficio de sus miembros. De ahi -

que nuestros constituyentes de 1917, incorporan a nuestra 

Carta Magna, además de las tradicionales garant!as indivi 

duales, nuevos derechos sociales. 

El Constituyente tuvo conciencia de que los de

rechos que consagraba en el articulo 123, eran deberes de 

la sociedad hacia sus trabajadores. Más a6n, concibi6 los 

nuevos derechos sociales corno el m!nirno imprescindible p~ 

ra que el pacto social conservara pleno vigor; pero que a 

medida que las circunstancias y el desarrollo social lo -
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permitieron, ser1a necesario mejorarlos. 

Ha llegado el momento de dar el paso que, no h~ 

ce muchos años, sólo podrta considerarse como una declar~ 

ci6n de buenas pero irrealizables intenciones: consagrar

a nivel constitucional el derecho al trabajo. 

La Naci6n nos exige la certidumbre de" esta nue

va garantta consciente de que será una realidad, s6lo si

desde hoy la convertimos en deber constitucional. 

El deber, la obligaci6n correlativa del derecho 

al trabajo, corresponde a la sociedad en su conjunto. Es 

ella la que, conforme a las leyes que para tal efecto se

expidan, habrá de aprovechar sus recursos en la genera- -

ci6n en fuente de trabajo. La responsabilidad del Esta-

do, corno sucede ante todo derecho social, consiste en pr~ 

piciar, por medios legales, que dichas acciones se reaii

cen. 

Es conveniente destacar que el derecho al trab~ 

jo no es una garantta individual en el clásico sentido 

del liberalismo; es un derecho social; con el correlativo 

deber que la sociedad reconoce como suyo. 

Es de importancia so,cial, jurtdica y polttica,

establecer claramente esta diferencia y de ah! que en vez 

de incluirla en el cap1tulo que la Constituci6n dedica a 
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las garant!as individuales, se sugiere hacer del párrafo

que consagra el derecho al trabajo el primero de nuestro

art!culo 123. Hacerlo no es s6lo reconocer su origen: s~ 

no vincularlo mejor al derecho del trabajo, y, también, -

reconocer, una vez más, visi6n de los constituyentes, que 

hicieron de la nuestra la primera Constituci6n que esta-

bleci~ garant!as sociales. 

Por lo anteriormente expuesto a ustedes ce. Se

cretarios de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de 

la Uni6n, atentamente pido que den cuenta de la siguiente 

Iniciativa de: 

DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO INICIAL AL ART~ 

CULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS. 

Art!culo Unico.- Se adiciona un párrafo ini- -

cial al art!culo 123 de la Constituci6n Pol!tica de los-

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 

trabajo digno y socialmente ütil; al efecto, se promove-

r~n la creaci6n de empleos y la organizaci6n social para

el trabajo, conforme a la Ley. 

El Congreso de la Uni6h, sin contravenir a las

bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo,-
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las cuales regir~n: 

A• • • • • • • • • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • 

B. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente decreto entrar4 en vigor al 

d1a siguiente de su publicaci6n en el Diario Oficial de -

la Federaci6n. 

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta

y distinguida consideraci6n. 

Sufragio Efectivo. No Reelecci6n. 

Ciudad de M~xico, Palacio Nacional al 13 de se~ 

tiembre de 1978". 

El Presidente Constitucional de los Estados Uni 

dos Mexicanos, Jos~ L6pez Portillo. 

TRAMITE.- Recibo y a. las Comisiones Unidas Pri

mera de Puntos Constitucionales, Tercera de trabajo y de

estudios legislativos e imprimase". 

DIARIO DE LOS DEBATES. 

DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. 

MEXICO, DISTRITO FEDERAL A 21 DE SEPTIEMBRE 

DE 1978. 

TOMO III-No. 13. 
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C A P I T U L O I V 

CONCEPTO CONSTITUCIONAL 

A. LA HUELGA NO TENDRA RAZON DE SER 

El derecho de huelga es a la anarquía industrial 

de los tiempos modernos, lo que el duelo era el régimen -

de anarqu1a feudal. En la Edad Media, la falta de un po

der fuertemente organizado y de una administraci6n de ju! 

ticia que funcionara con regularidad y fuese respP.tada, -

trajo consigo que las contiendas entre particulares, los

conflictos de derecho, se solucionaran por medio de las -

armas, sin la intervenci6n del Estado, o con una interven 

ci6n rn1nima, y siempre en forma.violenta y perturbadora -

de la cooperaci6n social. 

De la misma manera en el régimen industrial mo

derno, que carece de organizaci6n jur1dica y en el que 

las fuerzas econ6micas se desarrollan libremente con ten

dencias anárquicas, y dentro de las normas del liberalis

mo individualista, los conflictos del capital y el traba

jo, las luchas entre industriales y trabajadores los due

los sociales que dir1a ~arde, se solucionan por medio de 
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la fuerza, en ordalias memorables que se llaman huelgas,

que son tan violentas, tan contrarias a la autoridad del

Estado, tan perturbadoras del" orden colectivo, como eran

anti-estatistas, y anárquicos los duelos, en los siglos -

luctuosos de la Edad Media. 

Estos desaparecieron cuando la autoridad de los 

monarcas se consolid6, cuando la autoridad del Estado se

extendi6 a trav~s de todo el territorio. 

Id~ntico porvenir espera a la huelga. Cuando -

la anarquta del r~gimen industrial desaparezca, cuando se 

realice una mejor cooperaci6n del capital y del trabajo,

cuando el r~gimen jurtdico impere en la producci6n de la

riqueza, en su cambio y distribuci6n, entonces el duelo -

econ6mico llamado huelga no tendrá raz6n de ser, y los -

conflictos entre el capital y el trabajo se solucionarán

mediante la intervenci6n de los 6rganos del Estado, o de 

instituciones privadas autorizadas por el Estado. 

Ast como los monarcas empeñaron una lucha secu

lar para consolidar la unidad del Estado y dar fin al due 

lo judicial, ast también los estadistas de los tiempos m~ 

dernos deben luchar para concluir con la anarquta del r~

gimen econ6mico contempor~neo e imponer a industriales y 

trabajadores el imperio del Estado y la justicia social 

que de él dimana. 
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El derecho de huelga es la consecuencia 16gica-

de la inorganizaci6n econ6rnica actual. Mientras ella 

existe, la huelga significa al elemento trabajador una de 

las formas del derecho de propia conservaciOn y de persa-

nal defensa. Por eso debe ser mantenido entre tanto no -

alcanzamos una etapa superior en la producciOn de la ri--

queza. 

Se supone comunrnente que las huelgas no impli-

· can un conflicto de derecho sino simplemente un conflic.to-

pot cuestiones de hecho o pretensiones no fundadas en pri~ 

cipios jur!dicos. Esto es falso, ~ semejante error ha en 

gendrado multitud de confur-iones, y ha dado lugar a que -

no se comprenda con claridad la intervenci6n que el Esta

do debe tener en la huelga. 

Por regla general, en las huelgas se discuten -

cuestiones jurídicas, pretensiones relativas a los dere--

chos de los trabajadores o de los industriales. La jron~ 

da m4xima, el salario mínimo, el seguro, las condiciones-

higiénicas de los establecimientos industriales, la pers~ 

nalidad de los sindicatos, etc., tales han sido las cau--

sas de un número infinito de huelgas. Actualmente todos-

esos puntos se encuentran dentro del r~gimen legal del -

. contrato de trabajo, y por lo mismo su discusi6n trae con 

sigo un debate de,,derecho que debe caer dentro de la Ju-
'.) 

risdicci6n deL Estado, y no quedar abandonado al juego --
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anárquico de las fuerzas individuales. 

Los conflictos entre el capital y el trabajo de 

ben comprenderse no como conflictos ajenos al concepto de 

lo tuyo y lo m!o, es decir ajenos al concepto de la just~ 

cia. La humanidad necesit6 siglos enteros de luchas para 

que la conciencia social percibiera claramente que la uni 

dad del Estado está reñida con la Justicia privada y con

el duelo entre particulares. Ahora nuestra sensibilidad

jurtdica reclama enérgicamente la intervenci6n dar Estado -

en los conflictos de derechos, y no tolerarta las guerras 

privadas que asolaron a Europa en la Edad Media. 

De igual manera, a partir del: siglo XIX, comen

z6 a elaborarse una nueva conciencia jur!dica en la huma

nidad, la conciencia indispensable para que se perciban -

los.derechos atribuidos a la clase proletaria. Si a un

abarrotero capitalista del año de 1824, se le hubiese ha

blado de la jornada máxima, del salario m!nimo, del segu

ro obrero, del carácter inembargable del salario, etc., -

como de derechos concedidos a la clase trabajadora, de s~ 

guro llamar!a loco, visionario o anarquista al que le di

jese tal c0~a, de tal modo su conciencia jur!dica era ex

traña a la nueva ordenaci6n de las fuerzas econ6rnicas. 

En la actualidad capitalistas y obreros, sien-

ten la justicia de las nuevas reglas del derecho indus- -



66 

trial y no las consideran corno meras exigencias del trab! 

jador, sino como normas que derivan de una mas amplia y -

mas profunda concepci6n de lo tuyo y de lo rnto, que co--

rresponden a principios de moralidad social de coopera--

ci6n econ6mica, necesarios y justos. 

El nuevo derecho debe tener sus tribunales P! 

ra que Sia sancionado en forma jur1dica y es tan absurdo

abandonarlo al libre juego de los conflictos colectivos,

como serta absurdo que los derechos reconocidos tradicio

nalmente en la ley civil o penal, careciesen de 6rganos -

que los aplican en cada caso concreto. 

El Estado debe inervenir en las huelgas cuan

do estas suponen conflictos de derecho ya reconocidos, c~ 

mo interviene en toda clase de conflictos jurídicos. Debe 

intervenir cuando la huelga se realiza en vista de crear

un nuevo derecho, porque el Esta~o es el 6rgano adecuado

para el nacimiento, aplicaci6n y modificaci6n de todo lo 

jur1dico. 

En conclusi6n la huelga es un s1ntoma del es

tado de anarqu1a en la producci6n distribuci6n repartici6n, 

y consumo de la riqueza. Es contraria a la unidad jur1di

ca del Estado y ~l imperio que debe ejercer sobre todos -

los componenetes sociales para realizar una mejor y m!s 

amplia cooperaci6n. Mientras no se establezcan 6rganos 
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adecuados que resulevan jurídicamentü los conflictos a -

que da lugar la ley obrera, el derecho de huelga debe sub 

sistir y ser reconocido. 

EL DERECHO DE HUELGA. 

DEFINICIOM.- La huelga puede ser definida co

mo el abandono del trabajo por la totalidad o parte de -

los obreros de una empresa, industria, f4brica, taller, -

etc. La huelga es, por lo tanto un acto colectivo. Si uno 

solo de los obreros abandona el trabajo no hay juelga, si 

solamente lo hace una minoría, habr~ huelga, pero no ten

drá gran eficaci~ pues el empresario no ve paralizada su

industria y puede continuar trabajando con la mayoría de

los obreros. La huelga para constituir realmente una arma 

de combate en la lucha econ6mica, debe significar un acto 

colectivo de la mayoría o de la totalidad de los obreros. 

En M~xico, solo han rnercido la atenci6n de -

nuestros hombres de estudio, los problemas a que da lugar 

la huelga en el derecho público interno. La Constituci6n

de 1917 como es natural solo se ocupa de ellas. 

LEGITIMIDAD DEL DERECHO DE HUELGA.- El dere-

cho de huelga, como casi todos los derechos de 6rden pú-

blico (las llarndas garantías Individua1es), ha sufrido -

una lenta elaboraci6n y siglos enteros de lucha, antes de 

~-· " .. ' 
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de ser reconocidos por el Estado y admitidos por los hom-

bres de ciencia. 

El erudismo P. Pi dice sobre esta cuesti6n: 

"Todas las escuelas econ6micas están de acuer

do hoy, en reconocer la legitimidad del derecho de huelga1 

Leroy-Beaolieu una de las figuras mas eminen-

tes .del liberalismo clásico, y por lo tanto, extraño por -

completo a los principios sociales, afirma enfáticamente -

el derecho de huelga cuya necesidad y fundamentaci6n ~tica 

parece colocar por encima de toda discusi6n: "Sin el dere

cho de huelga para los obreros dice- puede afirmarse que -

el contrato de salario, es incompleto.La perfecta igualdad 

de derechos para los de contratantes el obrero y patr6n, -

es una de las necesidades, al mismo tiempo que uno de los

t1tulos de honor del r~gimen industrial) moderno liberal.

Sin embargo de huelga, esta igualdad de las dos partes con 

tratantes serta puramente nominal". 

Agrega, que el derecho de huelga, debe recono- . 

cerse, por la raz6n eminentemente pr!ctica que radica en -

la dificultad de evitar y sofocar las huelgas. 

Debemos decir, para mengua del foro de la Cap! 

tal, que en el Congreso Jur1dico celebrado en este año ---

1922), entre los primeros discursos que se pronunciaron fi 
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gur6, sin protesta alguna de la asambleu, el de un abogado 

conservador que pedta se negara categoricamente el derecho 

de huelga. De esto a restaurar la inquisici6n no hay gran-

diferencia ••• y despu~s lamentamos que no se de a los abo-

gados la intervenci6n que deben tener en la polttica del -

pats, Cosa curiosa ese abogado, no hace otra cosa que es--

tar de acuerdo con el r~gimen bolchevique pues Rusia es de 

los pocos patses que no consienten las huelgas, Felipe II, 

y Leninne, se dan la mano, los dos son igualmente tiranos-

y fanáticos. 

ANTECEDBNTES LEGISLATIVOS.- La Constituci6n de 

1917 es la primera ley del pa1s que reconoce la l~iti.mi-
~~'.\/.·.:g,'..~~~~,·.· ' 

dad de las húelgas. El articulo 123 dice en su frá'cc16n·--

XVII: Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros 

y de los patrones, las huelgas y los paros•, y a rengl6n - . 

seguido, la fracci6n XVIII, define las huelgas ltcitas y 

las i ltci tas. 

·El C6digo Penal vigente, ya no considera a la-

huelga como un delito, y en este punto está de acuerdo con 

los principios del derecho. 

Para que se palpe el esp1ritu conservador y el 

desconocimiento completo de la evoluci6n del derecho que -

desgraciadamente restan energtas y eficiencia a nuestros --

viejos jurisconsultos de la escuela clásica haremos notar-
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que al discutirse'las reformas del C6digo Penal vigente,

all~ por el año de 1906, ninguno de los múltiples sabios

y profundos jurisconsultos que tomaron parte en esa labor, 

dijo una sola palabra del derecho de huelga y de las mod! 

ficaciones que para reconocerlo, era indispensable hacer

en el art!culo 925 que dejaron intacto, insistiendo as! -

en castigar la huelga. 

Se discuti6, se pidieron consultas a jueces,

magistrados, grandes letrados, etc., y nadie pens6 en los 

derechos del proletariado. Y conste que para vergüenza de 

nuestros sabios en el derecho ingl~s se admiti6 el de --

huelga desde el año de 1824. 

HUELG1\S LICITAS Y HUELGAS ILICITAS 

El reconocimiento del derecho de huelga no -

significa que todas las huelgas sean l!citas. Los más --

exaltados partidarios de la huelga convienen en que puede 

ser il!cita y aún delictuosa. 

Legisladores y te6ricos se han esforzado en -

determinar cuales huelgas son il!citas y cuales no, lo -

que ha dado lugar a interesantes debates. 

La Constituci6n de 1917 al tratar este asunto 

se coloc6 en la esfera del más cándido lirismo econ6mico. 

Las huelgas serán l!citas, dice el articulo 123, cuando -
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tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diver

sos factores de la producci6n armonizando los derechos del 

trabajo con los del capital" 

Poco falt6 para que los constituyentes de 17 -

se pusieran a dar clases de econom!a polttica en el arttc~ 

lo 132, y disertaran con amplitud y pedantismo, sobre la -

riqueza de las sociedades y las causas que incluyen en su -

producci6n. 

Suponiendo que los legisladores de Quer~taro -

fuesen hombres .de ciencia, capaces de analizar los fen6me

nos econ6micos y relacionarlos con el complicado de la --

huelga, la verdad es que las leyes deben ser eminentemente 

pr4cticas y formular imperativos que no supongan para ser

entendidos, conocimientos produndos, elevados y de alta -

ciencia. 
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CONCLUSIONES 

lo. El t!tulo VI de la Constituci6n le d4 Rango Constitu-

ci6nal al Derecho del Trabajo y de la Previsi6n So- -

cial. 

2o. El Art!culo 123 Constitucional, es titular de los der~ 

chos y da competencia al Estado, por tutelar a los tra 

bajadores. 

Jo. El Apartado "A" del art!culo 123 Constitucional es la-

Ley Federal del Trabajo. 

4o. El apartado "B" del articulo 123 Constitucional es la-

Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. 

So. El Derecho del Trabajo fu@ elevado a la Categor!a 

Constitucional, en el art!culo 123 Constitucional. 

60. El Derecho del Trabajo, es aplicable en el campo de 

la producci6n, en toda actividad, donde un sujeto o 

m!s prestan servicios a un Patr6n. 

7o. La Constituci6n es f6rmula para conciliar las Garantias 

Individuales con las sociales. 

Bo. La Enmienda del Presidente José L6pez Portillo, en re

laci6n con el art!culo 123, le dá rango Constitusional 

al Derecho del Trabajo. 
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9o. La Huelga es el Medio de Defensa de la Clase Trabaj~ 

dora, y puede ser comparada ~sta a una Guerra. 

lOo. Una de las formas legalizadas de autodefensa en el -

derecho del Trabajo, es la Huelga. 

llo. Apoyando al Doctor Alberto Trueba Urbina, digo que -

el ejercicio constitucional del Derecho de Huelga ha 

producido un procedimiento, que ha servido para inte . -
grar muchos preceptos de las leyes reglamentarias. 

120. Podemos concluir que la Huelga es un derecho Consti

tucional. 

lJo. La Constituci6n de 1917, reconoce a los, Trabajado-

res, el derecho de Asociaci6n Profesional y el Dere

cho de Huelga. 

140. El Art. 123 Constitucional, tiene la esencia y cubre 

la garantía social que beneficia a los seres humanos. 
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