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j ~ o D u e e I o N 

Deseo expresar brevemente el inter~s c;ue me ha ani

-:.~o a realizar la presente tesis. 

La inrluencia rec!proca del Derecho del Trabajo y -

~el Derecho Constitucional ha sido extraordinaria, por lo me

~=s en estos ~lti~os aRos. La incorporaci6n de las cláusulas 

scciales y econdmicas en los textos constitucionales se~ala -

u~a ~odiricaci6n de conceptos; pues en t~nto que prevalcc!ar., 

~~ tic~~os cercanos, las consideraciones de car~cter pol!ti -

=~, ~!timamente adquieren especial significncid~ las referen

~eE 2 ln libertad económica, consagrantes del Derecho al Tra

~=Jc y del Jorecho del Trabajo co~o prerrogativas junto a las 

-~s L.¡:ortantes declaraciones de orden ¡::ol!tico c;ue los tex -

:os ccnstitucionales insertan. 

El Trabajo, en su sentido universal, vinne siendo -

~~c!u!~c sn los textos constitucionales ~romulgadc: en lo Gue 

Su"'ido al ~rinci~ic en un olvide casi ~bsolu -

:-.c.:, ;:~:a a tener irr,;:¡ortancia prc;:ccnderant.e¡ unas vc:::L.':J cor:o -

fun:i6n sccial, otr8s como elemento de producción, las nás en 

u~a te~tativa de dignificar el valor que re~rescnta, el hecho 

-~ ~uc l~s con5tituciones 1 no por referencias incidentales, -

:::i~: :c~o ccntenido primordial, incluyen el trabajo entre los 
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princioios fundamentales de sus declaraciones de derechos. 

Las Declaraciones de Derechos Sociales se inician 

en nuestra Constituci6n de 1917; contin~an en la de Weimar, de-

1919 prosiguen en la de España, de 1931; y se extienden ya a to 

das las constituciones promulgadas posteriormente. As! se de -

sarrolla, en estos ~ltimos años, el fen6~eno de la Constitucio

nalidad del Derecho Social, a trav~s de los modernos magnos te~ 

tos en los cuales se introducen cláusulas de carácter econ6mico 

y laboral. 

El desarrollo de este estudio en el que exponemos la 

Influencia del Derecho del Trabajo en el Derecho Pol!tico Cons

titucional, lo lleva~os a cabo a través de los diferentes as 

pectas hist6ricos, hasta llegar al Cong!eso Constituyente de 

~917 as! como a un análisis del Derecho Social, el cual es ino

vaci6r. que abarca principalmente el Derecho Obrero y el Derecho 

~;rario. Este gran triunfo de la clase trabajadora queda a~n -

incow~leto y es a base de las constantes reformas en que el ca

r~cter social adquiere mayor valor, por la protecci6n que se le 

G8 ~ Jos n~cleos que no estaban reglamentados anteriormente a -

tr3vé= de la reforr.1a agraria y obrera, as! coQO por la valios!

siíl1D Teor!a Integral del Sr. Lic. Alberto Trueba Urbina. 
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C A P 1 T U l O 1 

I) ASPECTOS HISTORICOS DEL DCRECHO DEL TRABAJO 

a) ANTECCOCNTCS EN LA EPOCA ANTIGUA: 

La antiguedad, caract•rizada por el trabajo esclavis

ta por la industria familiar y por al agrupamiento de los arte

sano• en colegios. 

En la antiguedad, casi todos los pueblos practicaron

la esclavitud, que el comienzo tuvo un carActer dom~stico y pa

triatcal. Con el incremento de la& ruerzas productivas, el de

sarrollo de la división social del trabajo y del cambio: con -

el paso de los instrumentos de piedra a los de metal, la primi

tiva economla basada en la caza y la pesca, cedid el puesto a -

la agricultura y a la ganaderla. Y junto a ~stas aparecieron -

los oficios. El trabajo de los esclavos, a6n en estado nacien

te y esporádico en el anterior estadio, se convirtid en un ele

mento esencial del sistema social. Este conoció dos grandes -

clases antagdnicass la de los esclavos y la de los esclavistas. 

As! se form6 el modo esclavista de producción. La fuente prin

cipal del suministro de esclavos era la guerra. Los dos ~lti -
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mos siglos del Imperio Romano fueron una dpoca oe crisis gene-

ral de la producción. El trabajo de los esclavos no era pro -

ductivo, el comercio cayd en postracidn, la poblacidn comenzó-. 
a decrecer, los oficios decayeron y las ciudades se fueron de~ 

poblando. Plante~base la necesidad histdrica de substituir --

las relaciones de produccidn del esclavismo por otras nueves -

que cambiasen la situecidn de las masas trabajadoras. Los es

clavistas comenzaron a dar libertad a nu~erosos esclavos a - -

quienes les entregaban, adem~s, parceles de tierras para expl2 

tarlas bajo ciertas condiciones. Al principio, los esclavos -

manumitidos quedaron adheridos a la tierra (siervos de la gle

ba) y m6s tarde resultaron medieros y arrendatarios (aparceros 

y colonos). Este sistema de explotacidn engendra el rdgimen -

feudal. 

De acuerdo con el Cddigo de Hammurabi, la sociedad -

estaba formada por hombres libres y esclavos; la esclavitud P2 

d!a ser dom~stlca o patrimonial y ~sta era voluntaria o invo -

luntarla existiendo una clase intermedia llamada MUCHKlNU. En 

este C6digo ya se reglamentaban algunos aspectos del trabaja; 

por ejemplo, el salario m!nimo, aprendizaje y t1!'Pmas de ejecu

tar algunas labores, determinaba los jornales de los obreros -

dedicados a la fabricación de ladrillos, de los marineros, car 

pintaros, pastores, etc. 
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Es interesante constatar como el pueblo ISRAELITA cou 

sagrd en la Biblia, Libros Pentateuco y Deuteronomio, algunas -

reglas referentes al trabajo, ya ordenando el pago del salario

oportunamente, ya los descansos en las festividades religiosas; 

tambi~n ten!an conocimiento de los organismos corporativos des

de el reinado de SALOMON. 

Se ••~ala al propio tiempo que en la INDIA exist!an -

asociaciones y corporaciones de agricultoras, banqueros y arte

sanos, llamados ccmunmente SRENI. 

En Egipto y en la Calia primitiva, por la forma en -

que se encontraban conatituldaa las asociaciones se seffalan co

mo un antecedente a la influencia socialista del siglo pasado y 

del actual. 

En gracia ae admird inicialmente la actividad agr!cola 

y mercantil y vemos como TESEO Y SOLON introdujeron el principio 

del trabajo en la Constitucidn de los atenienses. Sin embargo,

~ás tarde se erectud la divisidn entre los hombres libres y los

siervos y fue entonces cuando JENOfONTE pudo llamar s6rdidas e -

infames a las artes manuales. 

A pesar del adelanto que se observa en Roma, en todas

las Instituciones de Derecho Privedo no se localiza el m~s remo-
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to antecedente en cuanto a Derecho del Trabajo, ya que como en

Grccia el trabajo se consideraba indigno del ciudadano y la re~ 

lizacidn de estas actividades oprobiosas deb!a quedar a cargo -

de los esclavos. 

Oeduci~ndose de lo anterior que la calidad de persona 

a todo aquel que prestaba sus servicios, le fué negada en le a~ 

tigucdad, al considerársela como una cosa de la que disponte 1! 

bremente el amo, pues formaba parte de su patrimonio. 

Sin embargo, le sutileza del Derecho Romano permitid

distinguir entre la LOCATIO CONDUCTIO OPERIS V LA LOCATJO CON -

DUCTIO OPERARUM, que pasan a los ordenamientos jurfdicos moder

nos como arrendamiento de obras y de servicios y el MANDATUM, -

antecedente inmediato del Mandato. 

LA LOCATIO CONDUCTlO OPERlS.- Era un contrato en vir

tud del cual una persona se comprometfa e ejecutar una obra por 

precio total, asumiendo el riesgo derivado de dicha ejecucidn y 

corriendo, por consiguiente, can los resultados favorables o -

adversos, de la realizacidn. 

Es indiferente a estas efectos que quien se comprome

te a realizar la obra lo haga o no personalmente. Su ~nica - -

obligacidn reside en la entrega de la obra terminada, al marga~ 
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asimismo, de que para ello haya seguido las instrucciones del-

locator o se haya atenido a su propia iniciativa en la realiza

c i6n. 

Lo que si parece exigible -a fin de poderse configu -

rar el contrato como tal arrendamiento de obra- es que los ma -

teriales sean suministrados, en su caso, por quien encarga aqu! 

l~a. 

LA LOCATIO OPERARUM implicaba la prestacidn de unos -

servicios por cuenta de una persona, pero sin tener en cuenta -

el resultado final globalmente valorado en un precio, sino r1 -

jando la remuneracidn en tuncidn del tiempo de prestacidn y co

rriendo el locetor con los riesgos derivados de la prestac~dn.

En el primer caso, ae contrataba resultado y no actividad; en -

el segundo, actividad y no resultado. El arrendamiento de ser

vicios constituye la t!pica expresi~n del trabajo por cuenta 

ajena. 

las oficios en Rama cobran una importancia singular.

~or raz6n de que no se desprecia su ejercicio, de que muchos de 

ellos son necesarios para mantener al ejército bien equipado, -

~e que la poblacidn esclava sdlo adquiere relieve cuando las 

conquistas van más allá de la Italia, Roma contd siempre con 

una poblacidn industriosa, constituida por los artesanos. Esto 
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---: -!:::- :.1 '.!n~-i~ucdJ:._! c~c los Colegios "CCLLEG!11 :.:rlfICUi':", se 

.. '.: :- i: ·u':' e· su o r ! sen :i '.:u m a r a:;,;' i l i l1 o e S ar vi o Tu 1 i o ¡ es tas e o 

-~::25 '.:uvicron unc cp::irienci;i de ~sociaci6n ~rofesional pero 

:::..r; ;¡¡;.:ur-• .::i t:-~¡sccn·j2ncia e:-. e: ¡·.unoo Juriciica Labcrnl. 

Ten!on fo:::ios ;:ro¡:-ios con ur_2 finalid::id 1~utualista, 

:u in~reso u ~stcs era voluntario pu~icndc inclusive los es -

~:~~es for~cr carta de ellos. 

~ostcrior~ente se des:igan de los Colegios los Soc 

~Jlitia cue ten!an un3 finalidad distinta. 

Cs ::arco Aure:lio el que les cor.cedi6 el )erecho de-

recibir !ec;::idos. Lo:. So:i:ia!itie fueron su::::ir.1idos ¡:or lo Le::-

:u~ia, si2nao ~enas'.:er la autorización previa del ~oder r~bl! 

co '.'are su funcionar;iiento 1 someti~ndoseles ad~~~s a una reola - -
~cntaci6n y vigilancia muy estrocha dado que se corvirtioron-

en inGtru~onlo do agitaci~n; bajo ol Imperio de Alejan~ro Se-

v::ro s:J :es di6 una or<;QrÜzoci6r. cxtrer;¡o sicr.do TilAJ.<\!!Q ,Ai; ---

Tc::IC ~ye Y V;\LE:r:Tr::rn~:c: :os que :es otorgaror. mnycres privil.§. 

GiGs o Gstas ~sociacioncs llamad3s Colegios. 

Los Colegios tEnian libertad para dictar sus Estatu-
' 

tos, cDn !~ condición do ~ue quccioran bajo la vi~ilancio del -

:::::ta·..::;, '.:sl:.o:; :10 ;:o:.Hun corstituirse ni disolverse sin su ---

~ut.c:-i ?~.!::i~r .• 



En los Colegios había una triple jerarquías 

a).- Los miembros, que podfan ser hasta los 

esclavos. 

? 

b).- Oficiales Electivos, que cuidaban de los-

intereses sociales o colectivos como los-

decuriones y 

c).- Los magistrados como eran los quinquane -
I 

les y Magistrii, que presidían todas las-

deliberaciones. 

El cartGter.de los Colegios era eminentemente reli

gioso y Mutualista con asistencia a socios y familiares, ~ero 

acusa una falta absoluta en cuanto a una orientacidn laboral. 

B) ANTECEDENTES EN LA EPOCA MEDIAt 

Se ha dicho que dentro del modo de produccidn es 

clavista se desarrolla el Colonato y es con la invasidn de 

las tribus germanas y eslavas como se rompe con las relacio -

nes esclavistas. 

La EDAD MEDIA o modo de producci6n econdmico-social 

feudalista, se divide en tres periodos: 

a).- La Edad Media en Europa comenzó en el si --

glo V, aproximadamente, y concluyd a prin -
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cipios del XI; en Asia durd desde el si -

glo III (China), el IV o V (India) y el -

(VII) (Arabia) hasta finales del siglo -

VIII, en China, y hasta los siglos XI o -

XII en la mayorfa de los otros paises, se 

reriere al primer periodo. 

b).- El segundo periodo de le Edad Medie se 

identifica con la fpoca del desarrollo 

del reudelismo, cuando lo• oficios •• se~ 

pararon por segunde vez de l• egriculture 

y se formaron les ciudades como centro• -

de artesanado y comercio. En Europa co -

rrespondid a loe siglos XI, XV, y en loe

pa!ses de Asia y Norte de Africa durd de~ 

de los siglos IX-XI hasta el XV. 

e).- El tercer paridda en el postrero del me -

dioevo, se caracteriza por la descompos1-

ci6n de las relaciones feudales y el ne -

cimiento de las relaciones capitalistas.

En Europa dur6 desde el siglo XV hasta -

mediado e del XVII. 

La expansidn da los colonizadores europeos en los -
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pa!ses de Asia y Africa, hizo perdurar allf por mucho mas - -

tiempo las relaciones raudales. Segdn criterio de los histo

riadores aovidticos, a mediedos del siglo XVII termind le dp~ 

ca feudal para dar comienz~ a la ere capitalista. 

La Edad "edia era une sociedad de estamentos y cla

ses. Las cepas dominantes eran la nobleza y al clero. Los -

campesinos no disrrutaban da derechos pol!ticos. 

La bess de las relaciones de produccidn de la so -

ciedad raudal ara la propiedad del señor raudal sobre la tie

rra y su propiedad incompleta sobra el productor, sobre el -

siervo de la gleba. Con la propiedad feudal coaxist!a la pr~ 

piedad individual del campesino y del artesano, basada en su

trabajo personal. En la dpoca feudal desempeñaba el predomi

nante la agricultura; le econom!a era, rundadamente, una eco

nomfa natural. Al desarrollarse la divisidn social del trab~ 

jo y del cambio, revivieron las ciudades que hab!an resistido 

a la calda del rdgimen esclavista, y aparecieron otras nue -

vas. Las ciudades eran centros de los oficios y el comercio. 

Los artesanos estaban organizados en gremios. Los comercian

tes asociAbanse en las corporaciones de mercaderes. 

Las Clases Sociales de la Edad Medias 

las clases fundamentales, son los íeudales Te-
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rratenientes ya sean eclesiAsticos o laicos y los siervos. -

Al lado de estos exist!an capas sociales como los artesanos, 

los campesinos libres y más adelante comerciantes y usure -

ros, dentro de este modo de produccidn, surgen los elementos 

de las clases sociales de la nueva rormacidn es decir los -

obreros y los burgueses. 

En la rormacidn feudal, la tierra (principal medio 

de produccidn) y los aperas de labranza as! como el ganado -

utilizado para el cultivo de los campos, estaba monopolizada 

por los feudales, lo que constitu!a su dominio. 

la produccidn que generaban los campesinos y sier

vos se destinaba a satisfacer las necesidades del se~or rau

dal, la Iglesia y la Corte Real, los oficios se unieron nue

vamente con la agricultura "todo lo producido, se consumfa -

dentro de la propia hacienda. 

En un comienzo le renta feudal se proporcionaba en 

trabajo m~s al aumentar la produccidn se paga en especie, es 

decir, en productos, con el paso del tiempo y al formarse 

nuevamente las ciudades pasa a ser la renta en dinero pues -

el feudal deseaba comprar lo que allf se vendia. 

Todas las prestaciones establecidas tend!an a con-
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servar el modo de produccidn reudal y hacer evidentes la da-

pendencia; exiat!an co•o prestaciones, la capitacidn, el dar~ 

cho de pernada, permiso para cesarse, cambiar de residencia,

transferir bienes. 

Con objeto de conservar asta rormacidn los raudales 

retienen para s! la runcidn judicial. · La runcidn del estado

consistfa principalmente en mantener sumisos a los antiguo1 -

campesinos libres, ahora siervos; el Estado cumplla su run -

cidn principal de ~uel periddo~ la de rortalecer la posicidn 

dominante de los propietarios de tierra. 

La contradiccidn rundamental consist!a en que mien

tras los siervos, campesinos y artesanos produc!an todo, un -

grupo privilegiado compuesto por los raudales clericales y -

laicos se quedaba con la ~ayor parte de la produccidn y man -

ten!a a la poblacidn sumida en la miseria. 

Es indudable que el cierre de las rutas comercia -

les y consecuenc¿a de ello de los mercados aunados a la ca!da 

del Imperio Romano coma gobierno central, propician el aisla

miento y rormacidn de la• grandes haciendas (feudos) e impi -

den el desarrollo de las fuerzas productivas, sin embargo es

tas ~ltimas son caracterlstica principal sobra la que se con! 

truyen produccidn y las ralaciones da produccidn taudalea. ~-
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Relacionas de producci4n y auparestructura que corresponde al 

modo da produccidn y fuerza• productivas, y el aspecto comer

cial solo •• aso, un aspecto y resultante de lo anterior. 

La• Corporaciones 

Las costumbra• loa aiata•a• pollticoa y 1ocialaa -

fueron destruidos por loa invasor•• b!rbaroa. Algunos auto ~ 

rea conaidaran que al origen de la1 corporaciones •• la fu -

si4n da los antiguos Colegio• Romanos y da la-Cilda Garm•nica. 

La Diviaidn del Trabajo apareca, una vez que •• 

abra paso la acono~!a da la ciudad, lo~• facilita la forma -

~idn da loa diatlntca oficios y posteriormente da los gremio~ 

ya individualizados loa oficio• loe hombrea que practican un

mismo oficio o espacialidad •• unan an CORPORACIONES, para la 

mejor defensa de sus intaraaaa. 

Las Corporaciones estuvieron formadas originalmen -

te adlo por Patronos o Maestros, admitifndosa con posteriori-· 

dad a los compaRaros u oficiales y a loa aprendices, prohi -

bidndose a los compañeros, formar Asociaciones distintas; es

tas tenlen la facultad de dictar aus propios Estatutos o Ley

intarna, le que lea parmitla regular en forme detallada la• -

condiciones de trebejo, estando algunas Corporaciones inclua! 

va en la posibilidad de administrar justicia. 
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La Corporacidn tiene un car4cter eminentemente pa-

tronal, por lo que no puede compar~rsele con los Sindicatos-

de trabajadores actuales. Tenlan personalidad jurldice y 

sus fuentes de ingreso eren: cuotee, multas, donaciones, 

rentas, legados, etc. 

Las finalidades principales de la corporacidn -

eran: defender el marcado contra loa extraños, impedir el 

trabajo a quienes no formaran parte de ella y evitar la li -

bre concurrencia entre los maestros. Cstes f inalidadee acl~ 

ran la diferencia esencial que existe con los sindicatos de-

trabajadores, pues mientras •stos son arma• da lucha de cla

ses, tratan las corporaciones de establecer el monopolio de

la produccidn y evitar la lucha dentro de la misma clase, -

funciones, sobre todo la primera netamente patronales. ( 1 ). 

Para alcanzar sue finas reglamentaban las corpora-

cienes, mediante.el Consejo de loa Maestros, la forma de la

producci6n, redactaban sus estatutos, rijaban los precios, -

vigilaban la compra de materiales, controlaban, en suma, la-

producci6n. (2). 

los compañeras y los aprendices estaban obligados

ª guardar una obediencia y un respeto absoluto al maestro, -

siendo cada d!a más dificil su situaci6n, por lo que se emp~ 
f ~ '. 

~'. r- i 0 -· ':.! :. n : u e v 2. • -) e r 8 eh o r ·~e:< i e ano del T r a b:;) ja • -Edito -
r i 2- l_ ' :..~·:-:-U::: , Z • A. , :·~ ~ ~~ i e o , 1 9?. :2. r. ~ g. 17 

,. ........ 
.:Jr :.:- -~ 13 Cuov¿): C~ra 



zaron a rormar Aaoclacionaa ••cretas como lea de"MAITRE JA -

Los integrantes de lea Corporaclonaa aran obliga -

dos a prestar juramento cuando ingresaban, astas tan!an un -

carActar religioso, ~utualiata y protegfan a sua miembros. 

En loa siglos XV y XVI ru• cuando tuvieron su me -

yor importancia las Corporacionas, entrando despuda an fran

ca decadencia, siendo realmente diffcil al ••~alar an tor•a

precisa una causa de le desaparicidn de las corporaciones en 

los diversos pe!ses·ya qua fueron diferentes ae~alando algu

nas de las causas como son: al Descubrimiento de Amdrica, -
;:!!i,"I; 

los grandes descubrimientos; la nueva astructuracidn del Es

tado; nuevas corrientes filos6ficas; el cambio de una econo

m!a de la ciudad por una Econam!a Nacional; revolucidn in -

dustrlal, etc. 

e) ANTECEDENTES EN EL ESTADO MODERNO 

La Edad Moderna está dominada por el sistema capi-

talista de producci6n, que cobra ruerza singular con la dls2 

lucidn de las corporaciones y las regulaciones, en francia,-

de la libertad de contratar, de comerciar y de trabajar. 
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Desaparecen los poderes de los se~ores feudales, se 

consolida el Estado, se tiene una concepcidn más precisa de ~ 

~ste, subordin~ndose todos al monarca. El interés del Estedo 

se enfoca por la conquista de nuevos territorios, obtencidn -

de grandes mercados~ surgen las grandes potencias, las dispu

tas por los mercados consumidores, etc. 

rn cuantu al aspecto social, con la desaparicidn da 

las Corporaciones, se presenta la Sociedad con dos grandes 

grupos que han de ser irreconciliables: Poseedores y Oaapo -

se!dos, rormando parte de loa orimarass Loa productores, lo•

comerciantes incluyendo e loa industriales, nace le gran in -

dustria, trayei.do como consecuencia la concentracidn da gran

des capitales; por otra parte y constituyendo un gran sector

de la poblaciOn, los despose!dos los trabajadoras, aquellos -

que cuentan como dnico patrimonio con su anerg!a. La gran i.!l 

dustria trae ~parejada adem4s la concentracidn de grandes ma

sas de poblaci~n, que son explotadas inicuamente por los po -

seedores; el trabajador que al eonvivir con sus semejantes 1 

se percata da que: los mismos problemas, las mismas inquietu· 

des y necesidades aquejan a todo aquel que labora, es decir,

id~nticas; apareciendo el proletariado y la conciencia de el~ 

se. 

En INGLATERRA se declaran abolidas las Corporacio -

nes desde el año de 1545 por un acto del Parlamento. 



- 16 

En 1764 se inventd la primera mAquina de hilar por

HARGREAVES, esto motivd un gran desplazamiento de hilanderos

Y le consecuente reaccidn da datos que se vefan privados del

dnico medio pera aubeiatir, intentando una serie de asaltos -

contra las mAquinas y lo• ediricio• fabricales, dictando al -

Parlamento en 1769 la pri•era Ley contra loa asaltos da lea -

m6quinas y loe edificio• de rtbrica. A pasar de ello ea in -

cremantd el •ovimiento da Ned Ludd o Ned Ludha• (Luddiata), -

• tal grado que en al ano da 1812 1a lepueo la pana de auarte 

a todo aquel qua atenta•• en contra de lea •Aquinea. 

En el ª"º de 1814 las condiciones da vida da loa -

trabajador•• aran las •iguienteet 

a).- Jornada• da 15 a 16 hora• 

b).- Salario• miaaro1. 

e).- Exietfan las tradicionales tiende• de raya. 

d).- Trabajaban mujeres y niRoa en gran ndmero. 

a).- Y la ralta absoluta de proteccidn para el tra-

bajador. 

Los trabajadoras tendfan a su unificacidn, preten

diendo formar Sindicatos (Trade Unions) siendo hostilizadoa

constantemente par el Eatado, y no fue hasta el aRo de 1824-

cuando el parlamento eceptd expresamente la libertad de Aao

ciacidn. 
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Se mencionan como parte do las luchas sociales en-

1 nglaterra los grandes movimientos Cartistas llomábansele -

=s! dajo que 6sto~ se iniciaban cor. una carta que se onvi~ba 

;;: ~ :lr .lamento. 

El priner movimiento Cartista de 1339, cuyo docu -

-:-.sr. to conten!a r.iás de 200, 000 firmas, pro·;uc;n6 por una serie 

~9 conquistas de car~cter pol!tico come er.a: 

a).- Instauraci6n del sufragio universal 

b),- Igualdad de Distritos Electorales. 

c).- Supresi6n del censo exigido por los Candida -

tos al Parla~ento. 

d).- Elecciones anuales 

e).- Voto secreto 

f).- Indemnizaci6n a los miembros del Parl8mento 

El segundo movimiento de 1a42 1 ya no conten!a s6lo 

un ;rograma pol!tico, sino adem~s un plan de acci6n social(}) 

r~surriando los Cartistas a decretar una huelga general, --

·..::;r'1 :·racionar al i:arlamor.to, proclar.i6.nuolo como el ;.;;:s SAN

TG, h2bicr.do resultado casi un fracaso absa.luto, por diver -

~os f~ctoros. Sus dirigentes n5s so ~rsocu~aron ~or la ob -

lcnci6~ e~ olguGos derechos ~ol!ticos 1 qu8 ~or lograr bcnefi 

(3)i'.ario ~io :a Cueva.- Obro :itado. 
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cios para le clase que representaban. En 1848 se intantd la 

celebracidn de un gran mitin qua rue disuelto por la policla. 

Fue hasta al ano de 1862 cuando se celebró en Inglaterra el

primer Contrato Colectivo de Trabajo con loa trabajadoras de 

la Industria da la lana. 

En 1776, el Ministro ANNE RDBERT JACQUES TURGOT, -

disclpulo de loa r1eidcratas, decretd la abolicidn de las -

corporaciona•1 las maastrlaa quedaron suprimidas. 

Ese decreto contenta 24 articulas todos estos con

marcada tendencia individualista, establecidndose la libar -

tad de trabajar, conden6ndose las Corporaciones, por los ex

cesivos abueos que cometlan señalando adem6s el derecho a -

trabajar en l~que quiera al individuo, considerándolo como -

el más sagrado y el m6a imprescriptible de todos los Dere -

ches. 

A la ca!da del Ministro las Corporaciones tienden

ª reorganizarse; lo señalado tiene la siguiente explicacidn

ya que un sistema que habla durado casi siete siglos, no po

d!a terminar con un Decreto, no obstante ello en el a~o de -

1791, el 17 de marzo fue votada una Ley por la Asamblea Na -

cional francesa, que establecla entre otras cosast "Los or} 

cios. Derechos de recepcidn a las maestrlas y jurados y to 

dos los privilegios de las profesiones quedan suprimidos; --
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ser! libre para toda ciudadano el ejercicio de la proresidn -

u oficio que considere conveniente desp~~s de recibir una pa

tente y pagar ol precio. (Articulas 1o. y 2o. de la Ley fran 

ces~ de 17 de marzo de 1791). 

El anterior Decreto ruf revocado; pero el 14 de ju

nio de 1791 se votd la ramosa LEY CHAPELIER (YVES LE CHAPE. 

LIER), por la que la abolici6n del sistema corporativo fuf to 

tal y definitivo. 

El rdgimen de la libertad industrial que esa ley e~ 

tablecid, implicaba esta cu4druple facultad. 

1e.- La de establecimiento; por virtud de la cual -

tn1a persone, nacional o eKtranjera, podfa instalar una empr~ 

~a en el territorio del pafs, sin otras restricciones que las 

de la policfa. 

2a.- La de acceso al trabajo.- Desaparecido el r~gi 

~en corporativo, el trabajo quedaba despojado de la trabe del 

aprendizaje. 

3a.- la elecci~n de los procedimientos t~cnicos. 

Taco productor pod!a realizar su trabajo segdn la t~cnica que 

estiQase a bien emplear. 

4a.- La de libre contratación.- Les condiciones de

trabajo-jornadas, salarios, descensos, etc., quedaban sujetas 

a la voluntad de las partes contratantes. 
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El Cddlgo Civil de Napoledn de 1804, tradujo en 

sue normas estos principios, consagrando la outonom!a de la

voluntad de tal manera, que, para los rines del cumplimiento 

par las partes, aquipard las convenciones establecidas en 

loa contratos. a la ley misma (Articula 1134) y dedicd, a 

las relaciones de trabajo, apenas dos art!culos, el 1780 y -

1781; el primero, eegdn el cual no se puede contratar servi

cios, sino por tiempo determinado, y el segundo, por el qua

sa deba prererencia en caso da controversia, a la afirmacion 

del patrono. El trabajador como se ve, no tuvo entrada en ~ 

el Cddlgo Civil. [n cambio le tuvo a travda da numerosas -

disposiciones en el Cddigo Penal sancionado en 1810, m6a nc

con rinee protectoras, sino por el contrario, pera reprimir

aus maniteatecianea colectivas de reivindicacidnt lea asaci~ 

clones proresionelea y lee coalicionaa. 

[n loe aíloa 1821 y 1839 hab!e en rrancia diversas 

Aaociacionee Secretas de forme cuasi-masdnicat "Los Amigas -

da la Verdad", "Loe amigos del Pueblo", "La Sociedad da loa

Oarachos del Hambre", "La Sociedad de las Familias", "La So

ciedad de laa estacionas", con diversas tendencias desde la

democrAtico-burguasa hasta la socialista. 

En Lyon los anos de 1831 y 1834 se •fectuaron gran 

des movimientos hualgufaticas de los trabajadores de la seda. 
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En 1841 •• dictd une L•y que raglem•ntd las preets 

clona• d• aarvicioa d• le• •ujerae y loe ni"ºª• y el 22 da -

marzo ea dicta una Ley de protaccidn e la infancia. 

Aparece al Menirteeto Co•unl•t• en el ª"º de 1848~ 

redactado por Carlos Marx con ayuda de raderico Engals.- Con 

al Menif ieato aa inicia le Revolucidn Sacialieta 9n la qua -

se aoatianan tr9a objetivo• rundasenteleaa 

1).- El reconoci•i•nto dal Derecho a trabajar 

2).- Drganizacidn el trabajo 

l).- La creecidn de un "iniaterto. 

fue tan !•portante esta Ravolucidn, qua al Cobiar· 

no frene•• reconoc• •c1 Derecho a trabajar•, cretndoea loa -

Talleres Nacional•• al 28 de fabr•ro de 1848 1 quedando int•

grada la Comieidn da Luxemburgo como encargada da la Legial~ 

ci6n Social y raorganiz6ndoae loa Coneeila de Prud'hcmmaa, -

antecedente inmediato de loe Tribunales Colegiados del Trab~ 

jo {juntas de Conclliacidn y Arbitraje integradas por una -

triple representacidn). El 21 de junio de 1848 se clausura

ron loe Talleres Nacionales. 

El 21 d• marzo de 1884 fu• aprobada la Ley qua re

conoce el Derecho a la Aaociacidn Profesional coneider6ndoae 
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que la intervenci6n decidida del Ministro del Interior, -

Waldek ílousseau, fud determinante; con esta ley se deroga ta 

do el cap!tula relativo. al C6digo Penal, los sindicatos y 

asociaciones profesionales se pod!an constituir libremente -

sin autorizocidn del Gobierno; para el estudio y defensa de

los intereses econ6micos, industriales, comerciales y agr!c2 

las; ten!an derecho de adquirir bienes. Posteriormente en -

el Sindicato se reconocid, uno de los triunfos m~s sonados -

de la lucha obrera. 

En PRUSIA en el año de 1623 ru~ rendido al Rey un

inrorme en el que se hacf3 de su conocimiento al abuso que se 

comet!a con el trabajo de los niños, lo que daba motivo para

la degeneracidn de la raza.- En los anos de 1545 y 1854 se -

suprimiera~ las Corporacion8s. 

ALE~ANIA.- Se encausa por la senda capitalista. La 

produccidn del hierro y del carbón aumenta; la industria met~ 

16rgica y textil crecen¡ las v!as f~rreas se extienden; el 

tr~fico mar!timo aumenta; se consiguen y conquistan nuevos 

mercados. Crece, en consecuencia, el co~ercio exterior y, 

como fen6meno necesario, se concentra la industria.- .Solo 

entorpecen a este desarrollo las fracciones territoriales po

l!ticas del ~atado Alem~n. 
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El Canciller de Hierro •eismarck• logra la unirle~ 

cidn de loa diverso• Estados Alemanea 7 es asf como nace al -

Imperio Alam6n. 

Bismark da inmediato opuso al Capitalismo liberal, 

al intervencionismo del Eatado en dos formass 

1).- Protegiendo la industria nacional. 

2).- Jntervin16ndo en loe problemas internos. 

En 1862 •• cred en LEIPZIC, a iniciativa de obra -

ros da Sajonia, un Comita Central para convocar a un Congra~ 

so Obrero da toda Alemania. Este Comit• se comunicd con - -

LASALLE; le pidid su consejo y Lasall• raspondid con la Car

ta Abierta en la que habla de un deslindamiento de campos -

entre los obreros con ideas pequenaa-burguesaa y los obrero• 

progresistas, lleg6ndose a constituir el 23 de mayo de 1863-

una liga general obrera alemana, presidida por esta polftico 

y rormada por proletarios independientes. 

En el aRo de 1869.es de gran trascendencia para -

Alemania en el aspecto Laboral, dado que se organiza el Con

greso de Eisanach y nace •~ Partido Obrero SOCIAL DCMOCRATA

y ademAs •• dicta por Bismarck una reglamentaci~n co~pleta -

eobre trabajo. 
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Estalla en Al••ania en el aRo de 1889 la eran Huel

ga Minera qua afectd a •6• de 100,000 trabajador••· 

El 22 de junio de 1916 ae suprimid la prohibici6n -

pare formar Asociaciones, asf mismo se establecid la forma -

cidn de Comitds da Trabajadores y Empleados, precursoras inm~ 

diatos de loa CONSEJOS DE (~PRESAS.- En el ano de 1918 lea •• 

Organizaciones da Patrones y Trabajadores •a reconocen mutua

mente su personalidad y llegan al acuerdo da substituir los -

Contratos Individual•• por Contratos Colectivaa.- El 11 da -

agosto da 1919 •• promulga por le Aaamblaa Nacional la • CONi 

TITUCION DE WEl"AR". 

LA CONSTITUCION ALE"ANA 0[ WEIMAR.- "Da trascenden

te puede calificarse aeta Constitucidn de t!pico cardctar so

cialista, producto o consecuencia da las ideas ganaralizadaa

deapude de la primera conflagracidn mundial. Su influencia -

en las Constituciones promulgadas posteriormente, en lo rela

tivo al trabajo, ha sido extraordinaria; y la formulacidn co~ 

creta de un sistema laboral se perfila an loa varios artlcu -

les referentes a aqu•1. 

En aste orden, aparte el reconocimiento del derecho 

de asociaci~n, da la necesidad del seguro contra los intortu-
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~:os j~l trabajo, de la protocci6n de la rnatcrnid3d 1 del rE-

c~nocirnicnto de los pactos colectivos de condiciones de tra-

j~jo, los principios fundamentales que emanan de la Constit~ 

ci6n de Weimar son: 

1).- Creaci6n del Derecho unitario do Trabajo.- El 

Artfculo 153 determina: "El trabajo est! colocado bajo la -

~rotoccidn particular del Estado. El Estado crear~ un Dere-

cho unitario de Trabajo. 

El segundo principio es consecuencia del primero;

~ la creacidn del Derecho unitario del Trabajo m!s sirve pa

ra formular una legislacidn que lo inspire que para desarro-

11 ar por obra legislativa y gubernamental ese derecho. 

2).- Reglamentacidn internacional del trabajo.- El 

articulo 162 establece: "El Estado procurará la implantacidn 

de una reglamentacidn internacional del trabajo que garanti-

ce a la clase obrera de todo el mundo un m!nimo de derechos-

3ociales". La llamada internacionalizaci6n del Derecho del-

írabajo ten!a ya expresi6n antes de promulgarse la Constitu

=i6n de Weimar. Esta declaraci6n, en un texto constitucio -

nal parece innecesaria. Corresponde a la Organizaci6n Inte! 

nacional del Trabajo procurar la implantaci6n de aquella re-

glamentaci6n internacional, y la misidn de las estados queda 

definida por su adhesi6n a dicha entidad" ( 4 , 

(t) ~r~i~lopadia Jur!dic8 c~eba.- Editorial ~ibliogr~fica 
Argentina, S.R.L. Toco Vll 
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J) .- lib•rtad de Tnbajo, obligacidn d• trabajar y 

derecho del trabajo. "En el articulo 163 se comprenden loe

tres principio• anotadoss •Todo alem6n tiene, hecha reserva 

de su libertad personal, la obligacidn da emplear su fuerza

intelectual o mat•rial da trabaja en la forma que lo exija -

el bienestar colectivo. A toda alemAn debe darse oportunl -

dad de que adquiere, ••diente su trabajo lo necesario para -

su subaietencia. raltando esta oportunidad, deberA proveer

se a su aubaietancia. Le ley reglamentare loe detalles par-

t.iculerea•. 

Pu•d• etirmar•• qua aeta precepto •• al qua •ayor

fuar za •xpanaiva ha tenido en ord•n al Nuevo Derecho del Tr~ 

bajo. Por vez primera, en un texto constitucional, se con -

signd el principio da trabajo deber, calific6ndolo como de -

ber moral. 

Le libertad personal queda garantizada en primar -
t~rmino; pero a continuacidn se establece, junto e la oblig~ 

cidn de emplear la ruerza de loe m~sculos e la capacidad de

la inteligencia en une labor dtil, la obligación reciproca -

del Estado de dar una subsistencia al que no tenga la oport~ 

nidad de emplear la tuerza de au cerebro o de sus mdsculos.

De la obligacidn de trabajar surge el correlativo Derecho al 

Trabajo; como una reciprocidad por parte del Estado hacia el 

individuo. 
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4).- Libertad de Coelicidn.- "El ert!culo 159 dis

pon!a1 "Le libertad de coalicidn para la defensa y mejora -

~iento de las condiciones de trabajo y de produccidn queda -

garantizada para todas las profesiones. Todo convenio o me

dida que tienda a impedirla o limitarla es nulo". 

El derecho de eeociacidn y su derivado, el derecho 

de huelga, •e rormulan como una libertad que no puede ser i~ 

pedida o reetringida. Paro esa libertad quedaba limitada a

la "defensa y mejoramiento de las condiciones de trabajo y -

de produccidn", como fin que deben pereeguir aquello• dere -

chas. 

Dividlde en dos zonee entagdnicas, la actual Alemi 

nia padece bajo fdrmula• que ee oponen por causa de eu sepa

racidn motivada por factora• de orden polftico, pero no fun

dada en rezones ni en factores humanos. Le Alemania Occide~ 

tal se rige por la Constitucidn da Hesee Nassau del 1o. de -

octubre de 1946, en la que se consagran loe deberes y dere -

choa sociales da los ciudadanos ~ se formulan declaraciones

en relacidn al trabajo; en tanto que la Alemania Oriental se 

rige por la Constitucidn del 8 de octubre de 1949, la que 

contiene normas y declaraciones comunes a los pa!aes de da -

trAs de la cortina de hierro." ( 5 ) 

( 5 ) Enciclopedia Jur!dica Cm3ba.- Obra Citada. 
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ESPA~A.- Las Cofrad!os y lns her~andades son el an

tecedente inmedioto y directo de los Grcnios, tombi6n cstos

si~ucn el sicte~o en cuanto a la clasificación do maestros, -

cficiolcs y aprendices, evolucionando en tol forma, que se le 

reconoce ~ersonolidad jur!dicn llegando inclusive a ad~uirir

~rivile;ios reales. 

Les pri~eras manirestaciones sobre la reglamenta -

=i~n del tra~ajo se encuentran en los Gremios, al obtener la

~rohibici6n de trabajar los d!as festivos, creándose además -

la instituci6n de aprendizaje teniendo otras finalidades como 

son: íleligiosas y Caritativas. 

El 20 de enero de 1834 se supri~an las Corporaciones 

apareciendo un movimiento con miras a prótager al traba"jo y a

las trabajadores. 

Nace en Espaíla en el ano de 1920 el Ministerio del -

Trabajo. 
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C A P 1 T U L O II 

!~FLUENCIAS DEL DERECHO DEL TRABAJO EN EL SISTEMA 

CONSTITUCIONAL 

•) Epoca Precortesiana. 

b) Epoca Colonial. 

e) M~xico Independiente. 

d) Constituci~n de 1857. 
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a) CPOCA PRECORTESIANA • 

. El pueblo AZTECA eupera desde su establecimiento -

en al Lago da Tenochtitltn, la forma local de satisfacer aua 

necealdad••· La tribu pugnd par conseguir la amistad de loa 

pueblos aaentadoe en el valla y como resultado de eaa propia 

amistad, entebl4 relacione• comercial•• y polfticas con 

•1101. 

A madida que •• de1arrolld, acrecentd au comercio

Y lo emplld no nada mta a loa pueblo• del Valle de M•xica -

sino a comunidad•• dlatantee, con las que no la llg~ban r•lJ 

cianea de ninguna eepecie. 

Cn el mercado de Tlatelolco, •• expandfan artfcu -

los da variedad aorprandente que cauad la admiracidn de loa

conquiatedoraa. 

El pueblo azteca aatiafac!a sus necesidades, prim~ 

ro mediante un trabajo personal cuyo objeto era el cultivo -

de las tierras, mediante una economfa local abastecida por -

las personas que ejercitaban un oficio y que produclan para

vender sus propios artfculoa y tercero por un intercambio de 

productos llevado a cabo con pueblos distantes del Valle de

Mdxico. 
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Los Aztecas estaban configurados en una triple - -

alianza a la llegada de los conquistadores, sin que pudiese

delimitarse au jurisdiccidn territorial con exactitud, sien

do dichos aliados los Tecpanecas y los Acolhuas. 

[xistfa una diviaidn nuclear entre los Aztecas, 

Que establacfa castas privilegiadas; como los guerreros y 

los sacerdotes, quienes posefan cierto linaje, hacidndoles -

participes de los actos, tanto pdblicos como privados, cons

tituyendo el grupo de los POS([OQR[S, siendo una dlite lmpr~ 

ductiva¡ en tanto que la clase de los COMERCIANTES o POCHTE

CAS no obstante ser d•l grupo de los Poseedores, era una el~ 

se productiva, dadas sua racultades para realizar el comer -

cio entre el pueblo Azteca, asf como con los pueblos no so -

juzgados al citado Imperio; utilizando el trueque como medio 

del comercio en alguna• ocasiones, en otras el empleo de mo

neda como lo relata Bernal D!az Castillo, bien en la forma -

del cacao o bien mediante plumas huecas en cuyo interior se

guardaba el polvo de oro. 

Dentro del segundo ndcleo, se encontraban los NO -

~DSEEDORES o MATZEHUALES eran los que se encargaban de} cul

tivo de las tierras, ya que el pueblo Azteca en la agricult~ 

ra basaba su riqueza; tanto para el sostenimiento de· las ca~ 

tas privilogiadas pero improductivas como para su propia sub 



- 32 

sistencia. Las actividades manuales, generalmente eren de -

sarrolladaa por la gante comdn, y excepcionalmente por los -

señorea, con carácter de obreros libree que llegaron a con -

vartirse en verdaderas protesiones, mereciendo eeRalar a loa 

artfficea de la madera, la pluma, alrarerfa, piedras precio

sas, oro, plata, etc., considertndose la existencia de cier

to rudimento gremial. Loa Matzehualea siendo libres, podlan 

ofrecer sus aarvicloa ••dienta cierto alquiler, generalmente 

los hijos heredaban la• profesiones de loa padrea. 

Frente a loe Metzehualaa tenemos e los esclavo• 

MAYECUES y 101 TLAMANCS o TAMCMES qua conatituyen la clase -

de loe desharadado1 aujetos a una especia de servidumbre. 

[n cuanto a los ESCLAVOS, cabe decir que estos es

taban sujetos a una capitle diminutio mfnima, ya que sdlo s2 

met!an su ruerza de trabajo a el amo, estando obligado a tr~ 

bajar para ~ste, mds no su persona, recuperando su libertad

con el simple hecho de refugiarse en el Palacio Real o bien 

evadiándose de la jurisdiccidn Azteca, o por medio del per -

d6n.- La calidad de Esclavo se adquiría por medio de la - -

guerra cuando cala prisionero un enemigo o bien por la comi

sidn de alg6n delito sancionado por las leyes Aztecas, como

por ejemplo robo, deudor insolvente, traicidn, la ociosidad, 

etc. 
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Tambi•n nos encontramos otra clase denominada MA -

YEQUES, quienes carec!an de bienes y se podr!a decir que te

n!an cierto parecido con los siervos medievales, que eran --

transmitidos junta con la tierra en virtud de su unidn con

dsta.- Por otr~ lado tenemos a los TLAMANES o TAMEMES, ded! 

cadas a la labor de carga y transporte, en suplencia de las

bestias da carga siendo considerados coma una subclase so -

cial. en runcidn da una necesidad eocial. 

En el pueblo Azteca ••iltid la libertad da trabajo 

y tete solo podfa ser reeultado de un mutua acuerdo entre -

quien preeteba servicios y quien loa recibfe. (6). 

En este pueblo no ae precticd jam•• le explota - -

cidn del hombre par el hombre; ni aiquiera llagd a aer obje

to de a•plotacidn el trabajo de loa prisioneros de guerra. -

A la concapcidn del trabajo libra, ae hizo corresponder 1da

m6s la idea de la percapcidn fntegra da la remuneracidn. - -

Las formas familiares del trabajo, y la organizacidn corpor~ 

tiva, tuvieron al afecto de impedir le explotaci~n. 

La funcidn pdblica entre los aztecas estuvo liga -

da siempre a las actividades de las clases sociales; no sol~ 

mente se le hacta descansar sobre loa Sacerdotes y sobre loa 

( G) J.Jes~s Castorena.- ~anual de Derecho Obrero.-Sexta -
Edici~n.-~éxico, 1973,- P~g. J~ 
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Guerreros; se pormiti6 una participacidn m~s o menos exten -

se en la funci~n pablica a aquellos 9re~ios cuya importon -

ciu econ~rnica y social lo A~eritaba" ( 7 ) 

La vid o econ~mico-social de la i!ueva ::-'Speiía en -

cuanto a raglamentacidn.del trabajo se ceractoriza, por la -

cocxistoncia de re~!menc~ distintos, por un lado los Leyes -

ce Ir.dias, ~uo en lo conducente son el r~gimen jur!dico que

da les lir.eo~iontos general~s pare el aprovechamiento de la

~ano de obro ind!gena, y e~ ol otro e~tremo vemos a las Cr -

denonzos, quo ~ar igual reglamentaban el obrajc-rudimentari~ 

in~ustria libre; y en los gremios monopolios de la industria 

textil en nanas de los peninsulares y celosamente controla -

dos ~or el Estzdo. 

Los siste~as implantados vor los conquistadores -

a su llo~eda fueron la Esclavitud y la Enco~iendo; de inme -

~ioto sn hizo el rerarto de tierras por Hern~n Cort~s, apar~ 

( 7 ) J. Jesds Castorena: Obra Citada.- rág. 39 
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ci&ndo la esclavitud.- Como una Merced Real en ravor de los 

conquistadores se considerd a la Encomienda, para cobrar -

los tributos de los indios que se les "encomendara" por su

vida y la de un heredero, con la obligacidn de cuidar el -

bien de los indios, tanto en lo material como en lo espiri

tual as! como el habitar y defender las provincias. en don

de estuvieran radicados. 

La Encomienda fue una forma de trabajo forzoso -

en sus or!genes. Se la reglamentd para substituir la pres

taci~n de servicios, por el pago de un tributo, pago que d~ 

t;a derecho al ind!gena para solicitar y obtener del encame~ 

dero proteccidn para su persona y sus intereses. 

La Encomienda era una concesión que otorgaban los 

Reyes de Esp~ia, que no estaba en el comercio, que podfa -

ser declarada vacante en caso de faltar a las obligaciones

~ue sg i~pon!an al encomendero; pero fué tal el abuso que

se comnti6 en contra de los ind!genas que se prohibieron -

: as encomiendas en el aRo de 1524, a pesar de ello los re -

rartos de indios se siguieron practicando por lo que se op

t6 ror su reglamentaci6n, sin que ello fuese obstáculo para 

quo contir.uara su explotacidn. 

En el año de 1542 a petición de Fray Bartolomé de 
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!as Casas se dictan "Leyes Nuevas" que prohib!en cargar a -

los indios; que los llevaran a pesquer!as; que despose!a a . 

Virreyes, Goberna~ores y casEs de Religi6n; que su~rim!a nu! 

vas encomiendasf que limitaba los tributos¡ estas leyes fue

ron revocadas en el año de 1545, ~or la presi6n que ejercie

ra~ todos los GUe resultaban afectados. 

LEYES JE I~DIAS.- Antecedentes.- La defensa del -· 

in~io es la =ase inicial de esta legislación. En su testa -

~ento, Isabel la Católica encarga velar, a su es?oso e hi 

jos, por e~ bien de los indios: "~ongan mucha diligencia y

r.o consientan ni den lugar a que los indios vecinos y moraés 

res de las islas y Tierra firme, ganadas y por ganar, reci -

bar. cºravio al~uno en sus personas ni bienes; más manden que 

se~r. bien y justamente tratados; y si alg6n agravio han rec! 

~i~c !o re~edien y provean", 

La fi9ura recia, de fray 9artolorné de las Casas o

: c,:::·:!.J;:, ;,'Jlnriza la defensa ciel a!:ior!gan americano, la 

;u':! ~e ss :csra :::on plena eficiencia sino bosándose en eso-

·- :c~is:3tivo que so conoce con el nombre de Leyas de

I ~~i2: !~s cu3las representan la expresi6n concreta, total,

~~1:~~ ~ :~:r~Ca del esp!ritu de la Espa~a colonizadora, Gue 

-~. -;::;- _. r-s::: e:-, layes quo dan for .. '.a, relieve y catoi;;or!:o: '.! un 
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las Casas se dictan "Leyes Nuevas" que prohib!an cargar a -

:os indios; ~ue los llevaran a pesquer!as¡ que despose!a a . 

~irreyes, Goberna~orea y casas de Religi6n; que su~rim!a nue 

vas enco~iendasf que limitaba los tributos; estas leyes fue

ron revocados en el año de 1545, ~ar la presi6n que ejercie

ron todos los ~U6 rosultab3n afectados. 

u:v:::s '.:>é: H'.DIAS. - Antecedentes. - La defensa del -· 

in2io es la ~ase inicial de esta legislaci6n. En su testa -

~ente, !sabe! la Cat6lica encarga velar, a su es~oso e hi 

jcs, ~or e! ~ien de los indios: "~ongan mucha diligencia y

~~ consiDnton ni den lugar a que los indios vecinos y mora~g 

=es de las islilS y Tierra Firme, ganadas y por ganar, reci -

t~~ :Qrnvio a:~uno en sus ~ersonas ni bienes; ~~s manden que 

:a~n bien y justaraente tratados; y si alg6n agravio han rec! 

~i~o !o remedien y ~revean". 

La figura recia, de Frey 9artolora6 de l~s Casas o

-:-:: ~cu:'., ;.".ll.ar iza la defensa ciel abor!~en americano 1 la 

:u~! ~o :e :a;ra :on plena 2fici~ncia sino basónacse en ese

,· •.e :~::;is::..'!tivo que se canece con el r.or.ibre do Leyc~ de

• .. i:: l~s ~u~les reprosentan la expresión concreta, total,-

~ . l : ~ .:: y ~c. :i ::- :-; Cu o o l EJ s ¡; ! r i tu de l u : 3 ~;'-':·:a e o J.. o r. i z ne: o r a , que 



- 37 

seneroso sentimiento de humanidad. Significa la obra total -

·~ Es~~:la como colonizadora apoyado, en el municipio, la ----

iglesi~, la escuela y el hos;itnl. ( a ) 

Se conoce cor. ol no~bre do Leyes de Indias la rec2 

~i~~cijn puesta en vigencia ~or el Rey Carlos II do ~spaíla,-

o~ el 3ílo de 16SO, recopilaci~n que consta de nuevs libros y 

cc~7r2n~e ln lesislaci6n especial dictada por Espa~a para el 

co~i~rno de sus territorios de ultramar. 

La rccopilaci6n de las Leyes de Indias, lleva a --

;u:$a de ~refacic, la lay que declara la autoridad legal de-

:se :6aiQo, firmo~a ~or el Rey Carlos II el 1S de meya de 

1~:c. Constituye la suma o cocpendio de tod2 la ex~erien 

cia ad~uirida en el decurso de casi dos siglos de ~otierno -

en ~~~rica, esto es, desde la Ca~itulaci~n con Col6n hasta -

el c~o 163~. "Esta ex~eriencia se encuentra depurada por ha 

~~=s2 quitado las contradicciones y otras deficiencias de 

~uc ~jolec!a, dándole asimismo u~a dis~osici6n or;énica y 

~l2:if~caci6n de las ~iferentes series ~e cuestiones". En 

c2t~~ l2ycs se destac3 un ~refundo esp!ritu religioso y se -

~istin~uen, ~si~is~o, ~ar sus tendencia3 hunanit3rias". ~e!-

se encarga do no usar la pal~~ra ccnquista en las ccpitula -

( · Enciclopedia Jur!dica Ornaba.- Editorial 8i~liográfica
~rgcnLina, S.R.L. TonoXVIIl 
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cienes que se hicieran para los nuevos descubrimientos, y -

que en su lugar se usen les de pacificacidn y poblacidn, pa

ra que tal nombre de conquista "no ocasione ni d~ color a -

lo capitulado, para que no se pueda hacer fuerza ni agravio

ª los indios". Se trata de proteger a los ind!genas con di~ 

posiciones como la que prescribe castigo mayor para los esp~ 

Roles que injuriaren o maltrataren a indios, "que si coMe -

tiesen los mismos delitos contra espa"oles". 

La expreaidn de principios humanitarios, como lo•· 

contenidos en las Leyes de indiaa, dio origen, por una de -

esas graves injusticias histdricas, a ataques contra la obra 

colonizadora de España en Amdrica. Mas ya a mediados del 

siglo XIX, el proceso contra España, que no ha podido ser f~ 

llado en ~ltima instancia, comenzd a variar, en cuanto a los 

informantes, a favor de aqudlla; y voces autorizadas se alz~ 

ron haciendo justicia. 

Las Leyes de Indias, constituyen un anticipo histd 

rico de lo que, más adelante, vendr!a a ser el moderno Dere

cho Laboral. Debieron contemplar situaciones especiales de

las provincias españolas de ultramar y, esencialmente, el r! 

gimen social de incas y aztecas, de singular eficacia en lo

refcrente al trabajo, por la bondad de sus.procedimientos y

la admirable forma con que se dignif icd a quienes lo realiz~ 

ban. (9). 

' . Cn~i=lo~ndia Juri~ica 0Geba.- Cbra Citada. 
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Excepcidn hecha del r~gimen de las encomiendas. 

los rostantcs institucionec ~ontonidas en las leyes do In 

ji3s tienen ~oca de origin~l; constituyen su~cruivencia da -

ctra$ antoriores de la ~poco precola~~ina o transplonto do -

loo 2xistentes por oqucl entonces on la !=en.!nsula. Lo orig,!. 

n~l, si, eott en la forma de aplicar los ragdidas por parte -

Ge ::c;.aria y en la ;:;rotocci~n e:s¡.eciiJl dispensada, en toda ho 

ra y ocaoi6n, al ind!gena. 

El t!tulo 10 del libro 60. de la Rscopilaci6n de -

l~s Leyes de los Reinos de Ir.diao comienzo con las cláusulas 

~el tcst~mGnto do la reina loabcl la Cat6lico, en el quD µar 

v~' ~rimero sa definía la pol!tico GUe ~s~ana seguir!a en -

los territorios reci~n descubiertoo. 

Es del 23 de noviembre de 1504 dicha testamento, -

¡:ar el que oe est3blecen las cl~usul as sobre ln cnsei;an:::a y

buen trat~miento que se deba dar a los indios. 

~n la rrovisi6n gennral titulada Carta de los c~i

~i2nos recoge ~23i literalmRnte el ~rincipio da 13 ~rovisi6n 

cJsl 22 do junio de 1 '.;"17, dncJa por don Fernanc..lo 'l doi<a Isabel 
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en Medina del Campo, por lo cual señalan su voluntad "manda_!! 

do, queriendo y ordenando: que todas e qualesquier persona -

varones e mujeres nuestros s~bditas e naturales que oviesen

cow.etido fasta el d!a de la publicación de esta nuestra car

ta, qualesquiera muertes e feridas ~'qualesquier delito" pue 

den pasar a la Isla Española. 

Esa especie de conmutaci6n de pena, que impone la

de relegaci6n, amnistiando graves delitos, permitió nutrir -

los contingentes de los conquistadores con hombres de un pa

sada delictuoso. 

Dentro de las disposiciones que encerraba esta co~ 

pilaci6n de leyes y que podemos considerar como reivindicat2 

rias de los derechos de nuestros antepasados, aunque de dud~ 

so cumplimiento, cabe mencionar los siguientes: 

a).- La libertad de trabajo, en la que s6lo se po

d!a obligar a trabajar a una persona mediante convenio expr~ 

so para la prestación de su servicio. 

b).- la aplicabilidad tutelar de las leyes so eje~ 

c!a sólo en favor de los abor!genes. 

e).- La Ley de relipe II, establece en cuanto a le 
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dura~i~n de la jornada de trabajo de los que trabajasen en -

la construcci6n de fortalezas y obras militares, la que no -

deher!a ser mayor ds'OCHO HORAS, siendo cuatro por la mariana 

y cuatro por la tarde o como mas conviniese. 

d),- En cuanto a la mayor!a de edad para poder tr~ 

bajar, dsta deber!a ser de 18 aRos, sin que se pudiese obli

gar a los menores a prestar su servicio. 

e).- El salario deber!a de ser justo y acomodado,

precis~ndose que el objeta del salario deb!a de ser el da -

permitir al indio vivir y sostenerse de su trabajo, es! como 

de que se les diesen buenos tratos; se prohib!a el pago del

salario en especie, el que se pagarla cada sabado y en torma 

personal. 

r).- El trabajo de la mujer queda regulado, hacidn 

dese la distincidn entre la mujer soltera y la casada, recp~ 

t~ndose la Patria Potestad y la Autoridad Marital. 

g).- Se establece el descanso semanal con pago de

salario, disfrutándose del d!a domingo de cada semana. 

h).- Se consagren una serie de disposiciones a -

efecto de evitar que los indios renunciaran a sus derechos -

dictados en beneficio del salario, as! como una preferencia

de crédito de éstos, 
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1).- Prohibicidn en cuento al uso del indio en - -

transportaciones, imponifndoae sanciones a su incumplimien -

to; se prohibe edemds que al indio trabaje en la pesquer!a -

de perlaa, deaagOe da laa minas, a~n siendo de propia volu~ 

tad; V para loa que trabajaban en pozos, escaleras, chimi 

neas, etc. deberle de exiatir una previa aclimatacidn. 

j).- Se establece la posibilidad de otorgar habita . -
cidn a loa trabajador•• del campo y de las mines. 

k).- En cuanto a lea enfermedades ea 9atablece la

obligacidn da atenderlas preat6ndoles el socorro inmediato;

se crean cajas de comunidad, con diversas finalidades como -

son el auxilio de viudas, hufrrenos e inválidos, creándose -

diversos hospitales, tambi~n se establece la higiene en el -

trabajo, edopt,ndoaa algunas medidas en relacidn al trabajo-

de le coca y el añil en caso de que se incumpliern con estas 

medidas se establecfan una serle de sanciones. 

l).- Se consigna la obligacidn para los españoles-

de sostener Colegios y Seminarios. 

La legislacidn de Indias era social además que la

boral, puesto que sus disposiciones abarcaban desde el r~gi

men de la propiedad agraria e la asistencia pdblica, hospitA 
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les, montep!os benéficos, represión d~ la vagancia, proteo -

ci6n a la infancia abandonada y ciertas manifestaciones do -

reparacidn de algunos riesgos. Podrla afiri~arse que m~s que 

el origen del Derecho Laboral, a la legislaci~n de Indias se 

le debe el del Derecho Social, tal como es hoy concebido. 

En esta legislacidn se encuentra, por vez primera, la doctr! 

na de la justicia social como fin del Estado. 

Los principios recogidos por la Recopilacidn 1e -

Indias cayeron en el m~s absoluto de los olvidos, principal

mente en los paises americanos, a los que estaban destinados. 

Sin duda, este olvido fue consecuencia de la adopcidn de le

yes civiles y cddigos inspirados esencialmente en la tradi -

cidn francesa y romanista del Cddigo de Napoledn donde se r~ 

gulaban las relaciones contractuales entre patronos y traba

jadores como locac16n o arrendamiento de servicios. Basta -

ban los cddigos civiles, propios o e~tr~ños, para satisracer 

las necesidades jur!dicas del momento; y este ordenamiento -

legal se oponfa a otro de distinta naturaleza: el estableci

do en la legislacidn de Indias, que recordaba, por demás, 

una ~poca de subordinacidn al Poder Central, negada, rota y

desconocida a partir da la Independencia. 

Desaparecida la Legialacidn de Indias, los trabaj~ 

dores quedaron sin proteccidn legal alguna y loe indios rel~ 

gadoa, en su triste condicidn social, al olvido. ( 10 } 

(10) Enciclopedia Jur!dica Omeba.- Obra citada. 
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LAS ORDENANZAS OE CRE~IOS.- No son un cuerpo legis

lativa diferente al de las Leyes de Indias, sino que constitH 

yen un ordenamiento secundario subordinado de dsta, encamina

cas a regular la produccidn rabril de la Nueva España para s~ 

tragar las necesidades de la polf tica econdmica de la matrdp~ 

~i; dos clases da empresas reglamentaron las ordenanzas1 El

obraje y el graMio, prevaleciendo en ambos la raza conquista-

dora. 

ta ain duda alguna, una ruante en nuestro Derecho -

Social, en razdn da que ya ea une co•pilacidn de leyes de or! 

gen nacional, aunque fuese dictada para la explotecidn del -

h~rrbre, no podamos dejar da reconocer que •• influencia deteL 

~inante en loa of icioa da la •poca, •in que haya quedado rua

ra de su condideracidn algdn oficio. Dicha& ordenanzas em 

piezan a expedirse en el año de 1561 hasta el año de 1769 1 

pudiendo asimilarlas a loa decretos o leyes, puesto que su 

formulaci6n se realizaba en el Cabildo de la Ciudad de Mdxicc y 

y su confirmacidn correspond!a al Virrey. 

Constitu!a en verdad privilegios pora la clase de -

los maestros, los que por lo general eran españoles, loo que

aceptaban las limitaciones de ~stas que les eran impuestas, -

5abedores que no obstante dichas restricciones, les reportaba 

genancias en abundancia, dada su esclusividad. Sdlo se fijan 
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condiciones de trabojo en cuanto a los maestros, dej6ndose -

~ un lado a los compaíleros y a los aprendices, lo que nos -

~uestro que nunca fu~ el objetivo de las ordenanzas el crear 

condiciones de trabajo, sino tan solo de produccidn. 

LAS COFRADIAS.- Se constitufan espontAneamante, -

sin ninguna presidn, con ciertas formas de Sociedad, que la

f~ monten!a unidas por el culto Religiosa. Cada oficio te -

nfa su Cofrad!a y, a su vez, cada Cofradfa ten!a su Santo P~ 

trdn; los hab!a de albañiles, curtidores, eastres, panaderas, 

etc. 

rarmaban parte de las Cofrad!as todos los que in -

terven!an en la produccidn, fuesen Maestros, Compañeras o 

Aprendices, can una finalidad religiosa y mutualista, que 

conmemoraba tradicionalmente a su Santo Patrdn, y con peque

fia importancia dentro del terreno laboral. 

Las Cortes de Cadiz, vinieron a cambiar la estruc

tura del Estado Español, con la Constitucidn de 1812, la pr! 

mer disposicidn emanada de esta institucidn, fu~ la Real Or

den del 26 de Mayo de 1790, mediante la cual se restringid -

la actividad tanto de fraternidades como de gremios, quedan

do coma simples casas de socorro, dejándo la puerta abiarta

al aprovechamiento de la mano de obra y la materi~ prima. --
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Posteriormente, el 1 de Marzo de 1798, es dada otra Real Or

den, en que se establec!a la libertad de Oficio y de Profe -

si6n, sin más requisito que el de demostrar pericia, aunque

no tuviesen loa requisitos que podían las Ordenanzas (apren

dizaje, oficial!a, domicilio, etc). Sin embargo nunca lle -

garon a la pr•ctica tales disposiciones, dado el arraigo coL 

porativo en la vida colonial establecido por las Ordenanzae

Y a la diferencie de desarrollo econdmico da la Nueva Espa~a 

en relacidn con •l contienente europeo. 

e).- MEXICO INDEPENDIENTE 

A~n imbuída la nueva nacidn del ideal libertario -

que proresaban nuestros h~roes nacionales flotaba en el am -

biente popular el anhelo de la tan codiciada libertad, expi

di6ndoso .al efecto decretos por las fuerzas insurgentes en -

el sentido abolicionista de la esclavitud y de la independe~ 

cia total de España. 

El primer acto trascendental d8 los inaurgentes -

fue el Bando oxpedido en la Ciudad de Valladolid hoy Morelia 

el 19 de Octubre de 1810 por Don Miguel Hidalgo y Costilla,

cum;'.)limentado por Don Jos~ María Anzorena, Intendente de la

Provincia; Brigadier y Comandante de las Armas, que en su -~ 

~arte relativa dice: Queda abolida la esclavitud y el pago-
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do tributos para todo g~nero de castas. Don Miguel Hidalgo

cediante el decreto de 6 de Diciembre de 1B12, entraíla un -

~ensamiento de reforma social, un tanto vago y no diferenci~ 

do. El mismu pensamiento se recalca en Don Jos~ Marta More

los y Pavón, quien esboza las bases de un programa social, y 

as! lo podemos ver en su "Proyecto para ConFiscacidn de los

Intereses do Europeos y Americanos adictos al Gobierno E•pa

ñol: el beneficio positivo de la agricultura consiste en -

que muchos se dediquen a cultivar un corto terreno que pus.

dan asistir con su trabajo e industria, y no en que un solo

particular tenga extensiones da tierras infructlForas escla

vizando millares de gentes para que las cultiven por fuerza

cn la clase da los gañanes o esclavos, cuando pueden hacerlo 

como propietarios de un terreno limitado con libertad y ben~ 

ficios suyos y del p~blico". 

El 14 de Septiembre de 1813 en la Ciudad de Chil -

pancingo, Guerrero, Don Jos~ Marfa Morelas y Pavón, expresa

lo que el llama:"Sentimientos de la Naci6n,siendo el docume~ 

to un res~~en del ideario insurgente, netamente pol!tico,con 

car~cter nacionalista, en todos y cada uno de los puntos,asf 

vemos como en lo que pudiese relacionarse con nuestra mate -

ria, se nota ese car~cter, tanto en los puntos nueve y diez

que a la letra dicen: "Que loa empleos los obtengan solo los 
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americanos"; "que no se admitan extranjeros, si no son arte

sanos capaces de instruir y libres do toda sospecha". 

Una actitud de Justicia Social que pode~cs ver en

el punto doce de los Sentimientos de la ~aci6n, es la si 

guiente: 

"Jue como la buena Ley es superior a todo hombre -

las que dicte nuestro Congreso deban ser tales que obliouen

a constancia y patriotismo, Gcdercn la opulencia de tol suc~ 

te se aumente el jornal del pobre, que r.iejore sus costunbres, 

aleje la ignorancia, la rapi~a y el hurto", 

Jcsafortunadamonto Esta idea brillante ni si~uiera 

quedó inclu!da en la Constituci6n cjo .'\¡:;atzir.g~n. 

Al lograrse la lnde~en~uncia da ~~xico se rcmri6 -

can la i:otr6¡.oli, ~~oro la organizaci6n ¡;or :orporaci.cr.cs, -

Gre~ios y Cofrad!as sutsisti6 quedando Dn vigor las diversas 

Ordenanzas dictadas ~urante le :o:onia, sosl~y~ndose lo rela 

tivo al trabajo; con lao consideraciones anteriores, es do -

coGcluirse que la libertad de trabajo quad6 consaarade, s61o 

c;ur.o el cspaiiol, el criolla y Gl nasti20 aco::·odado, ::ir:rovcch.P_ 

ron os ta oi tuaci~n p<Jra vilií~Cr.diar a toda lo po!Jlar.i6n ind.f. 

tJOna. 
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d).- CONSTITUCION DE 1857 

Congreso Constituyente de 1056-1857, y Promulgacidn 

de la Constitucidn de 1057. 

El 17 de febrero de 1856 se instalaba el Congreso -

Constituyente por virtud a la convocatoria publicada el 16 de 

octubre de 105~, cumplimentado el Plen de Ayutla. En su seno 

se dirimen aunque no definitivamente las cuestiones plantea -

das desde la consumacidn de la Independencia. Con la Revolu

cidn de Ayutla y su consecuencia inmediata el Congreso Const! 

tuyente de 1356 1 hubo que ponerse fin a una ~poca de la vida

nacional de enrermedad maniriesta constante, en mas de un mo

~ento grave, pero. de dirfcil diagndstico y la confusidn de m~ 

tivos deliberada y por ende de diagndstico incierto. Tanto-

la influencia castrense como clerical en sus ambiciones, eran 

conoiderados como fendmenos naturales consubstanciales a la -

~poca, sin que pudiese dejár de considerarse su nefasta actuA 

cidn. Por tales ~azanes era dificil que la organizaci6n con.! 

titucional resultase ben~fica en su medicina para tal enrerm!:_ 

dod, dada la ambigDedad etioldgica que impedfa su aplicacidn

con acierto. En consecuencia el arraigo de las castas funda

mentales era superficial. Al Constituyente de 56 enferma es

pecial a sus integrantes liberales, tacd la nada f~cil tarea

de reestructurar la situacidn, delimitar los campos, definir-
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los principioa y luchar por ellos y lo que haste entonces sc

hab!a escudado en los valladares de los interesee de clase, -

los arrebatos de sectas y la influencia de perso~as, hubo de

ser salvado, para poder llegar al terreno de las institucio -

nes. 

cnrrent4ndo•• •n la batalla parlamentat1a liberales 

y conservadores, esto• dltimoa enemigos eternos de los liber

tadores utilizaron no obstante, sin empacho alsuno, en su pr.2. 

vecho, todas la• curules poco a poco, se les iban arrebatan-

do, utilizando para allo el bello instrumento qua en sus manos 

constitufa el grupo Moderador. A ~sta tocd la d•fensa, en -

nombre de los conservadoras, da los que no decfen pertenecer

pero que de hecho pertenec!an sin confesarlo o sin tener ple

na conciencia de ello; con la viste puesta en &l pasado horr.2, 

rizados de lo que acontec!a en el presenta y de9&ntendidos 

del porvenir, las tdsis sustentadas sucesivamente desde el 

·principio de la guerra de Independencia por los españoles, 

los criollos, los realistas, los Iturbidistas, ios centralis

tas, los clericales, los Santanistas: La ensenanza confcoio

nal, la sujecidn del trabajo al capital, la rasttiCcion de la 

libertad de prensa por el dogma y las sagradas escrituras, la 

persistencia da los fueros militaras y eclesi~sticos la reli

gidn de Estado y la intolerancia de cultos. 
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La misidn histdrica que se hab!a concedido al Con

'.;:rL"!SO Constituyente de 1[,56, era bcstci, e~: traordinaria y trol! 

ccndcn~c ya qua 13 mota a sesuir estaba obstaculizada por --

ur.a enorme ::-.00tci:-:<.1 Je oposiciones acumulada en los 30 a;:os -

cic vi~lo independiente del ~a!s m~s nominal que real os! como

~rcc~ria. ~or ende el camino estaba pleno de desfiladeros -

en los ~uc al priocr paso en falso el ideal liberal ~udicra 

caer &strepitosamente, en tanto que los moderados, de caer, -

le h~r!an suavononte por sim~le inercia y gravedad a los bra

~os conservadores. 

)odos estos su~ucstos la Asamblea ten!a ~uc :ograr

cf:;cl:.iv::ir~cinte el reconociniento incondicionado C:u lo:;; \/clo 

res de lo p~rsonalidad, consigncr y garantizar ton~c la li 

~crtad ~o~o la iQualdaJ, conseguir la aplicación ~r~=tic~ de

rauchos de los dcrechoc ~~blicos conacidoG hoy con faniliari -

dad 1 pero que en esa ~poca s6lo lo~ conocían r.oDinal~onte o -

de plano repudiados co~o son la seguridad jurf~icc, irrctro -

actividad de la ley, la libertad de trabajo, inuuotria y pro

fesión, respoto a la ~ropiodad, libertad de reuni6n y aaocia

ci6n, derecho de ~atici6n, etc. 

~ueden considerarse tres problemas torales, a los -

qua se enfrentd el Constituyente del 56: El primero, era do -

forma, on ol que se deliberaba si deber!a dictarse una nue --
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va Constitucidn o bien volver a la de 1024 con algunas refo~ 

mas; la segunda era una cuestidn polltica, en lo que respec

ta a la emancipacidn del Estado de la Iglesia y en consecuen 

cia la eliminacidn del intervencionismo clerical en la acti

vidad polltica y econdmica del pa!s; y por dltimo, la resol~ 

cidn de cuestiones de carácter social vinculadas con el ré -

gimen de la propiedad, la distribucidn de la riqueza y las -

relaciones entre el trabajo y el capital. 

Tanto las proposiciones-de Arriaga como do Ramlrez 

no encentraron eco favorable en la votacidn y las garant!as

sociales invocadas por dstos, quedaron pendientes, siendo el 

Congreso del 17 quien recogid el mensaje de los liberales 

del 57, consolidando el amparo al campesino y al trabajador

en la _isntitucidn jurldica que reivindicarla y protegerla 

sus derechos hasta entonces olvidados. El 31 de enero de 

1057 es aprobada la Minuta de la Constitucidn, acordándose -

el d!a J de febrero del mismo ª"º que el Presidente de la 

Rop~blica la jurase el d!a 5 del mismo mes; en ese d!a en 

solemne sesi6n y dcspu~s de firmada y jurada lo Constituci~n 

so da lectura por el ~residente del manifesto al Congreso de 

la :·:ación, siendo clausuradas las sesiones del Congreso Con_!! 

tituyente el 17 de febrero de 1857. 

"En el Constituyente de 1857 estuvo a punto do na

cer el Derecho del Trabajo. Al ponerse a discusión el art!e~ 

lo cuarto del proyecto de Constitución, relativo a la liber -
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tad de industria y trabajo, suscit6 Vallarta el debate; en -

un brillante discurso, puso de manifiesto los males del tio~ 

po y habl6 de la necesidad de acudir en auxilio de las cla -

~es laborantes; con profundo conocimiento, expuso los prin -

ci~ios del socialismo y cuando hac!a pensar que iba a con -

cluir en la necesidad de un derecho del trabajo, semejante -

al ~ue 6e preparaba en Alemania, confundi6 el problema de la 

liberta~ de industria con el de la protecci6n al trabajo. 

Vallarta confundi6 lamentablemente los dos aspee.

tos del intervencionismo de Estado y esto hizo que el Const1 

tuyente se desviara del punto a discusi6n y votara en contra 

de un derecho del trabajo 

"El error consisti6 en creer que la no interven --

ci6n del Esta~o en la organizaci6n y en la vida de las empr~ 

sas, a lo que se di6 el nombre de libertad de industria, ex! 

g!a que la relación de trabajo quedara sin reglamentacidn; -

se pens6 que la reglamentaci6n del contrato de trabajo- era-

lo mismo que imponer ?rohibiciones o gabelas o aranceles a la 

induotria y no se vi6 que la libertad de industria pod!a su~ 

sistir con una legislación que fijara un rr!nirno de candicio-

nos de trabajo". 

( 11 ) Maria de la Cueva.- Derecho Mexicano del Trabajo.

Editorial Porr~a, S.A. M~xico, 1938. Pág. 84,85. 
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Los resu1~aoos que se obtuvieron con la promulga -

ción de la Constituci6n de 1057, no son del todo negativos,

fuo un esfuerzo enorme, vibrante de buena voluntad de la pe

queña burgues!a revolucionaria, en favor del pueblo mexica -

no, pero esterilizado por el liberalismo clásico. 

Aunado a esta gesta, son de mencionarse: LAS LEVES 

DE REíORMA~- Las cuales provocan un c~mbio radical en el si~ 

terna de propiedad, como son: el "~aniriesto del Gobierno 

Constitucional a la Naci6n", de 1 de julio de 1059; y la 

"L cy de Í'~ ;:icionali zacidn de los bienes Eclesiásticos" de 12 -

de julio de 1859; y en forma especial loo art!culos 5 y 6 q.c 

establecieron: la prohibici6n en toda la Rep~blica de las 6~ 

cienes do re:igiosos y la fundacidn de nuevos Conventos; con-

esto se termina con el funcionamiento de Corporaciones, ves-

tigios de gre~ios, cofrad!as, etc. 

LA LEGISLACIO~ DEL IMPERIO.- Durante el Imperio de 

~axi~iliano, se dictan algunos ordenamientos tendientes a 

~rotcger a los trabajadores, co~o el Estatuto Provicional 

d~l In~erio ~oxicano el cual en sus art!culos 69 y ?O esta -

blec!a: que ~ nadie pod!an exigirle servicios 

forzados, que solo pod!an obligar sus servicios personales -

te~poral~unte, pora una empresa determinada. Los menores -

~o lo ~uecen ~acer, sin que intervenoan sus padres o curado-
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nsi~ismo se crea 13 Junta ~rotectora de las Clases 

:'.or.oslorosas, en abril 10 de 1Có5, crey~ndosc que se trataba 

=e uno instituci6n de beneficencia la que recibir!a las ~ue-

j~s do todo aquel que ~restaba servicios de c~~~ctor ccrsor.al. 

El 10. de ~ovi2mbre de 1365 se dicta la Ley sobre-

Trabajadores, quedando contenida en 21 Art!culos, dicha Ley-

estoblociu una jornadu de trabajo, descansos semanales y - -

::i::.:ig:::torios; la ~iinor!a de edad y el trzbajo de los msnares¡ 

Ja obligoci6n de p~gar el salario en moneda ccrriente; ~ro -

tccci6n ::il eolario; la obligoci6n de pror:crcio;1::ir h~.rnita ---

~i6n a :os trabajadoras; que las jeudaa cc~Lrti!dos ,cr los -

:sistoncia mtdice y rnecicinns, :a o~li9atori2~0J ~e co~s~ru-

r y scstEner escualos¡ ~cdidas de higiene; :~boros d0 ins -

~cci6n a cargo del ::st¡;¡do¡ y u1'a serie '.ic; ;;;:;ircionas .:.:~ra :?n 

:aso de incu~~limioGto. 

Lo Ley so~rc ;: olic!a General de;. I rn1_ cr io r!.::.1 
- ·-.l. ~o. -

Ge novio:·;bro de 1 :;ss, trGt6 ce reg~omentar el uso del ~6cfo-

ro blanco en lu in:Juztria corille:ra tior l<? serie de .~e::. is ros 

a quG estaban ox~uestos todos los qua intervenían en su fa -
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:ric~ci6n; medidas de higiene y SEguridad en el trabajo. --

L~ :egislaci6n del Im?orio, contiene una serie de dislosici~ 

r~s en beneficia de los trabajadores, que ning~n Gooicrno 

h3sta ~sa feche habia establecido en territorio mexicano, es 

ur 2nt~cedcnte de importancia. 

CO~IGQS CIVILCS J~l J,f., de 1~7C y 13S4, se re~u

., .. :. ;:!J: e:. nombre dé Contrato de O:.iras, seis difercr.tcs cor:, 

tr:tc~ ca~o son: Servicio Qom~stico, Ssrvicio ~ar Jcrna!, -

:c';trr,'...o de Ctras a Jcstajo G !=recio .C..lz.::co, d0 los ··arteza~ 

:-;- s :/ ... ~r:¡wi:2rjores 1 de:!. .4¡:rei;:i::::lj8, y Ge.:. Cont..r~t.o Ce Hos;.:.~~ 

~n~c. Si2ndo considerada 13 prest3ci6n ~e servicios de ---

~;u~r~c con la denorninaci6n contractu~lista francesa que l~~ 

~~~e ~~qui:cr n l~ prestaci6n de servicios person8:cs, h3sta 

':ue ~sta vs ~;u fin con la ap3rici6n del ,'\rt!culo 12:~ :onsti

' .. u-::i.:i,"''1:. vi;: ente estableciendo una nuevn concc;.:ci6n al res -

;:ce te. 

E:l c:c:ncc í-E:;;i.L Je 1~7'1 en el Art!r.ulc 925, tipif'i 

:' ~:~o ~e~i~c :~ asocia:i~~ ~e ctreros ~ara obtener ~ejores 

~::srios y corjicioncs de trebajo. 

Antec8dantes del Artículo 123 Constitucion~l. le-

i.: J :c:r:i6• · :-·"cons ';:.i +.ucional is ta sobre íliec.gos ['.ro fosionales. 
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lJ~ :6digoo Civiles on vigor dé oqu6lla ~poco hac!an derivar 

~e :a toor!a do !a culp3, y de la culpa contractual, la res-

;onoabi!i~~J quo ~udiera resultar cu2ndo alº~n tr3bajador --

sufri2rn un dn~c, al estar prestando sus servicios; Francia-

t.:c:;r~c -el o; o de 1~9: h::ib!:J ado;::tadc la teoría del Riesgo Pr.9, 

fcsiona!, cncontran~o en H~xico dos actos legislativos inno-

v~jorcs en aqudlla ~~oca do la prdctica vicios~ que se se --

r,u!a, hacitnéoso oco de la floreciente teor!a del Riesgo ~r.9. 

fcsicn.al, ~stos fueron: la "Ley de Jos~ 'Jicentl? Vil lada", --

G~bernacor del Estado de México, y la "Ley sobre Accidentes-

~e Trabajo" µora el Estado de ~uevo Le~n, por Bernardo Re --

yes, de 9 de novii::ir.bre de 190:'.i. ::n lo Ley de Jos~ Vicente -

Llotrono est::i . -
~o o~lign~o a indemnizar a sus trabajadores ~or los acciden-

tos do trabajo y por las enferrnedndes ~rofesionales; las in-

~c~nizaciones que dc~cr!on pagarse aron sensiblemente bojas. 

La Ley de Bernardo Reyes hablaba de accid2ntcs ~r~ 

ducidos por ~storias insalubres o t6xicas, se~ala~o las in -

~ustrias en que tendr!a a~licaci6n la ley; las inde~niza=ic-

nes Eran su~eriorcs y scRa:aba el ~rocadi~iento ;aro exigir-

~l idcorio socialista en M~~ico ae inicia con el -

~rograrno y xanifiecto o la naci6r rncxicana de la junta orga-
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ni2odor3 del Partido Liberal Mexicnno que suscribieron on 

San Luis ~issouri el 10. de julio de 1906 1 encabezado ~ar los 

hdrraanos flores Mog6n en el que se ped!o se redujese la expl~ 

taci6n del o~rero y se le mejorara en el derecho 9Con~o.ico de 

::.u vid¡¡. 

A mediados do lo ~rimero década del siglo XX, lo situa 

=i6n econ6mi:o ~ol!tica y social del proletariado era dasas -

:rosa, trabajos inhumanos y salarios deficier.tes prcsion6b~n-

~l obrero a defender sus derechos ·Y para contener las ansias-

=e :iberaci6r. de las masas, el porfiriato recurri6 a la viole~ 

:ia, asesinatos derramamiento de sangre. "Al declinar la plen! 

~u2 Ge la =ictadura 1 los movimientos hue!gu!sticos de trascen-

_-nci:::; fueron reprir.iidos con gran ::::rueldad" ( 12 ) "La huol 

-::i ~e Cananea ~e 1o, de junio de 190l fud la ?riraera chio~a de 

~ c~voluci6n que hab!o de elborear despu~s oa~a hacer justi-

~:. r~ ::i :. a e v ! et i:-1 as d e 1 a o x p : o ta e i ~ n e ap i ta 1 is tc:i" ( 1 3 

La Huolg3 de 1!o 31ar.co.- [l or!;en de la huo~~a 

.:, ;;fr.i :::.:.Gnco, ~Je 1S-'~7, radica en lEi ar.ci6n opr~sora del ca;.;i-

~~lis~s in~u~triai contra la organizoci6n si~dice!ista da les-

~r~t~j~~or2E hilanderos quo GE orsanizon en a!;uras ciudades -

~8 12 ~c~~~lica~3ra dafendorse centra :as jornadas inhu~anas-

~· ~.r:¡jO]jú, los :J;:ijcs salarios, el empleo do r:ienores de edad -

y :a~ 3rjitrariedades do los capataces. 

(1~:. '.·.1._,·;r::u Trucba Url1ino.-r~uovo Dorocho dol Trabajo.-:::iito -
:::- i ~' J · i:; r r 1h , S • A • 1:. ~ z i e o ,. 19 7 2 r 6 g • 6. 
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C A P 1 TUL O 111 

INTENTOS DE LECJSLAC!ON SOBRE DERECHO DEL TRABAJO HASTA 1917 

a) Planes. 

b) Leyes, 

e) Decretos. 

d) Importancia del Plan de Guadalupe; 

Adiciones y Reformas al misma, 
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A) • - PLArJES 

"Al triunfo de la Ravoluci6n el 20 de noviembre de 

:s10, to~a el poder Don francisco I.Madero, los actos legis-

:~tivos en materia del trabajo, fueron numerosos. 

El gobierno de francisco Y.Madero ~ublic6 el 1B de 

)iciernbro de 1911 la Ley que cre6 el Derartamen~o de Trabajo 

.:'.L¡::e;-tdicnte de la Secretar!a ce Fomento; la e:.¡:osici6n de m.E, 

~ivos ~E la iniciativa de esa Ley presenta uno de los cua 

.:ros m~a com¡:letos de los pro~lemas de trabajo de nuestro 

;::::!s. 

El Departamento del Trabajo llev6 a cabo una la --

=ar meritoria, debido a su intervenci6n se logr6 en el año -

j9 1912 la aprobación da las tarifas m!nimas de la rama de -

hi}edcs y tejidos que es, si no el primer contrato colectivo 

GG trabajo, si el segundo; intervino en todos los conflictos 

=rovcs de trabajo que se suscitaron en los a~cs de 1912 y --

1913; ~ifundi6 los actas legislativas de los ~e!ses europeos 

;·ro~a~6 i:ual~~nte las ideas relativas 3 la ~rotecci6n del -

trB~ajo,y ru~~ic6 un bolet!n de trabaja en el quo ~rcdcrnina-

=l ~2Lo concr1to sobre la expresi6n tc6rice" ( 14 

EL ;:LAr: DE SAr: LUIS f'.:CTOSI, de 5 de octubre do - -

19iC. 1 suscrito ':or lon Francisco I.i".ndero, carc::o cie ~!andera 

( í q : . :: -: :; 1'J :. C u s to re r. a • -: '. Q n u o 1 de fJ n re eh o O¡_~ re ro • ~ S n Y.ta - -
::::ir:iG;-.• r1é::ico 1973.- ~ág. 47 
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nc-s, s6lo es de ~oncionarsc el art!culo cuorto, en ol quo se 

c~t~bioce la ~o Reoloccidn del Presidente y Vicc-Pre~idcntc

~c la Rep6blica, de los Gob~rnajores de los Estados y de los 

;::rer.identcs i-'.unicipales, mientras se hagnn las refor;;ios Con:! 

:itucionales res¡.cctivas". En este plan la situacidn do -

los obreros subsisti6: 

i:ROCLAMA DE F'RM!ClSCO I.r·~AD::RO al ej~rcito libort~ 

cor del pro~io 5 de octubre de 1910. 

i-'U•i·l ~EVOLUCIOi!ARtO LAf.!ZADO Erl CABORCA el 10 de 

abril de 1911, suscrito por Francisco G.Reyna, ~rimitivo Ti

najera y otros, que el ert!culo segundo estableci6: que se

acepta en todas sus partes el Plan de San Luis; ya que ambos 

carecen do bandera. 

~LA~ DE TACUYABA, que reforma al de San Luis Pota

s!, d,2_fecha 31 de octubre de 1911, suscrito por Paulina Nar

t!nez, Policarpo RuGda y Francisco I. Guzm~n. 

PLAIJ DE BERNARDO REYES, por el que se reforma el -

Plan de San Luis, expedido en Soledad, Tamaulipas el 16 de -

noviembre de 1911. El Plan en comentario en el apartado --

tercero dis¡:uso: 
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"Quedan en vigor las Leyes actuales y Reglamentos

respectivos que no pugnen con este plan revolucionario, bajo 

el concepto de que en su oportunidad se reformarán, confor

~e a las prescripciones Constitucionales los que lo demanden 

para armonizar la Legislacidn de la Rep~blica con los idea -

les que se proclaman". 

~LAN POLITICO SOCIAL, de fecha 18 de marzo de 1911 

para los Estados de Campeche, Guerrero, ~ichoacAn, Puebla, -

Tlaxcala y vistrito federal, suscrito por Jos~ Pinelo, Jea -

qu!n Miranda padre y Joaqufn Miranda hijo, Carlos B. ~~gica, 

Rodolfo Magaíla, Antonio Navarrete, Gildardo Magane, francis

co y Felipe fierro, Gabriel Hern!ndez, francisco Maya, Mi -

~uel rr!as y Felipe SAnchez, as! como Dolores JimAnez y ~uro, 

que ya acusa cierta idea renovadora 1 a6n cuando no busc~cam

bios radicales 1 al establecer en materia laboral en los apa~ 

tados X, XI y XII: que se aumentar6n los jornales a los tra

bajadores de a~bos sexos tanto del campo cqmo de la ciudad,

en relaci6n con los rendimientos de capital¡ las horas de 

trabajo no serán menos de ocho horas ni pasar~n de nueve; 

las empresas extranjeras emplearán en sus trabajos la mitad

cuando menos de nacionales mexicanas, tanto en los puestos -

nubalternos como en los superiores, con los mismos sueldos,

consideraciones y prerrogativas que conceden a sus compatri~ 

tas. 
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En este Plan ya existe preocupacidn por el sector -

trabajador,; 

EL PLAN DE TEXCOCO de 23 de agosto de 1911 suscrito 

~or Andrés Melina Enr!quez, presenta una idea más renovndora

sin llegar todav!a a ser un verdadero ~lan revolucionaria. 

El PLAN DE AVALA de fecha 25 de noviembre de 1911,

del General Emiliana Zapata y otros, las Reformas al Plan de

Ayala de 30 de mayo de 1913, tambi~n del Gral. Emiliano Zapa

ta, y la Ratificacidn al Plan de Ayala de 19 de junio de 

1914, suscrita por Eufemio Zapata, rrancisco v. Pachaco, Geno 

veva de la O; ya tienen una verdadera bandera revolucionaria, 

como es la cuestidn agraria, para confirmar lo anterior se -

transcribe la parte primera da la retificacidn al plan: 

"La Revolucidn ratifica todos y cada uno de lo.s - -

principios consignados en el Plan de Ayala y dnr.lara solemne

mente que no cesar6 en sus esfuerzos sino hasta conseguir que 

aquellos, en la parte relativa !la cuestidn agraria, queden -

elevados al rango de preceptos constitucionales". 

Ya el cambio en las ·instituciones hab!a sido consi

derado como esencial para resolver el problema de un gran sec 

tor de la pcblaci~n. 
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EL PLAN OROZQUISTA o PACTO DE LA EMPACADORA, de f~ 

cha 25 de marzo de 1912 y suscrito por Pascual Orozco hijo,

In~s Salazar, Emilio P. Campa, etc. tambi~n contiene una se

rie de datos que sirven de antecedente a la materia laboral, 

al declarar en el apartado 34 1 lo siguiente: 

34.- hPara mejorar y enaltecer la situaci6n de la

clase obrera se implantar!n las siguientes medidas: 

!.- Suprasidn de las tiendas de raya bajo el sist! 

~a de vales, libretas o cartas-cuentas. 

II.- Los jornales de los obreros serán pagados to

talraente en dinero en efectivo. 

III.- Se reducir~n las horas de trabajo, siendo --

6stas diez horas como m~ximo para los que trabajan a jornal

y doce para los que lo hacen por destajo. 

1 V. - llo se permitirá que trabajen en las f6bricas

~os ni~os menares de diez años, y los do esta edad hasta la

de dieciseis sólo trabajarán 6 horas al d!a. 

v.- Se procurará el au~ento de jornales armonizan

do los inter8ses del capital y del trabajo, de manera que no 
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se determine un conflicto econ~rnico que entorpezca el progr,! 

so industrial del pa!s. 

VI.- Se exigirá a los propietarios de fábricas que 

alojen a los obreros en condiciones higiénicas, que garanti

cen su salud y enaltezcan su condicidn". 

PROGRAMA DE REíORMAS POLITICO-SOCIALES de la Revo

lucidn, aprobado por la soberana Convcncidn Revolucionaria,~ 

celebrada en Jojutla, Estado de Morelos el io de abril de 

1916, en el cual se deslinda la cuestidn agra~ia y obrera e~ 

tableciendo que se supriman las tiendas de raya, el sistema· 

de vales para el pago del jornal, en todas las negociaciones 

de la ílep~blica; precaver de la miseria y del futuro agota -

miento a los trabajadores, por medio de oportunas reformas -

sociales y econdmicas como son~ una educacidn moralizadora, 

leyes sobre accidentes de trabajo y pensiones de retiro, re

glamentacidn de las horas de labor, disposiciones que garan

ticen la higiene y la seguridad en les talleres, fincas y m.!, 

nas, y en general por medie de una legislacidn que haga me -

nos cruel la explotacidn del proletariado; se reconoce la -

personnlidad jur!dica a las Uniones y Sociedades de obreros; 

tambidn se reconoce el derecho de huelga y de boicotage. 

b).- LEVES 

Las Leyes que en materia de trabajo entraron en --
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vigor antes de la Constitucidn de 1917 son diversas y conti! 

ne una gran riqueza de antecedentes. 

LEY DE MANUEL M. DIEGUEZ, de 2 de septiembre de --

1914, reglamentaba el descanso semanal, que deb!a de ser el

do~ingo de cada semana, con algunas excepciones, por las ac

tividades propias de la explotaci~n; se establecieron coruo -

d!as de descanso obligatorio, el 28 de enero, 5 y 27 de fe -

bre~o, S de mayo, 16 da julio, 16 de septiembre, 11 de no -

viembre y 18 de diciembre; con respecto a las vacaciones se

est~blecid un per!odo de ocho d!as al año; la jornada de tr~ 

~3jo sdlo aplicable a los comercios, se deb!a iniciar a las

o=hc horas para concluir a l3s diecinueve horas, pero con un 

éc:~~nso de dos horas en la parte intermedia de la jornada. 

LEY DE MAílUEL AGUIRRE eE~~A~GA, de 7 de octutre -

ce 1914, del Estado de Jalisco.- P~ra los obreros, se des -

cri~en las actividades propias de 6stos, e~cluy~ndose a toda 

~~rsona que no realizar3 es8s l3bares, establece una jornada 

~'xi~3 de nueve horas que no ~adía ser continua; 8n el traba 

jo ~ destajo se estableci6 que en nueve horas el obrero te -

nla que obtener cuando menos el salario m!nimo; se fij6 un -

s~lario mínimo para los obreros, siendo variable seg6n cu l~ 

her, y a6n cuando se admiti6 un salario m!nimo inferior para 

e: obrero que labora en el campo, se establecieron una serie 



- 67 

de prestaciones que de~!a otorgarlo el patrón; se prohibió -

el trabajo de los menores de 9 años y los comprendidos entre 

los 9 y i2 a~os pod!~n trabajar; poro con la condición de --

que realizaran labores que permitieran su desarrollo f!sico-

e intelcct.u.:il, sc.-,alándose un s;::il<:irio r:l!nimo para los r.ier.o -

res de edad que tuvieran m~s de doce a~o~, ~ero ~enes de - -

die=iséis; el s~lorio fué ampliaraente protegido; se com~ren-

dieron los riesgos ~~ofesionales, fijéndose la responsabili-

dad para los patrones; se estableció en la misma ley que se-

formasen unas comisiones con su respectiva representaci6n, -

para el sostenimiento de las Cajas de Mutualidad; al pro~io-

tier.i~o se instituy6 la forma en que se integrar!an las Jun -

tas r'.unici;:;nles; que ser!an las encargad ns de resol1.•er los -

conflicLos Obrero-~atronales que les so~etiesen.- ~sta ley-

es una de las más conpletas y es un antecedente para nues --

tras instituciones. 

LEY DEL TRABAJO DE CA~DIDO ACUIL~R.- La pri~era 

Ley del Trabajo de la Rep~blica, fué la ~rOÑUlQada ~ar Cándi 

do Aguilar el 19 de octubre do 1914; actualmente podr!a par~ 

cer rudimentaria, mas en la época en que fué dictada tuvo --

enorme resonancia y sirvi6 para preparar la legislaci6n fut~ 

r<:l. ( 15 ). Contiene una serie de disposiciones en rela --

ci6n con la jornada c.~xima de trabajo, cuya duraci6n no po -

d!a exceder de nueva horas, un descanso semanal; un salario-

(15) 11<1rio de la Cuova.-'.)erecho Mexicano del Trabajo.-Edi 
tori3l Porr~3 1 S,A, México, 1939, ~ág. 91 
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~ínirno; consigu!6 una serie de obligaciones a cargo del pa-

tr6n, cuar.do el obrero sufriese alg6n padecimiento que no --

fuere im~utabl8 a ~l; la de sostener escuelas, ya el Estado-

tcn!a la faculte~ de nombrar inspectores para que vigilasen -

El estricto cu~pli~iento de la ley¡ la jurisdicci6n de las Juu 

tas de adrninistraci6n civil que resolver!a sobre las difaren -

cias entre trabaja.:ores y patrones¡ as! como una serie de san

cicnes ~ara casos oe incurn~li~iento. 

LEY JE AGUSTI;: r·'.ILLl\1:.- "El 6 de octubre de 1915 se

:ro~u?g6 ~ar Agust!n ~ill~n, Gojernador Provisional de Vera -

cru=, la ~rimera ley del estado so~re Asociaciones í-rofesiona

!cs. En los Considerandos de la Ley se dec!a: 

~ara formar y fomentar la capacida~ c!vica de carla -

;roletario, es indis~ensable des~ertar la conciencia de su ~r~ 

~iz personalidad, as! como su interés econ6mico. rara logror

csto, :us trajajadores deben asociarse y ~oder as! gozar de -

:os beneficios de su trabajo y ronlizar las promesas de lo re

vo:uci6n. ::insuna ley hast~ ahora ha ir.1fJar':..ido la ccbida ¡::.ro

tecci6~ a las :ociedadcs obreras, cono lo hace con :as socied~ 

~~s capitalistas" ( 16 ) 

~ediante esta ley no solo se les reconoci6 ~ersonali 

~ad, a las ~sociacion~s profesionales, sino qua inclusive se -

:es f~cult6 para fijar :as condiciones de trabajo; tarnbi~~ --· 

1[ ) feria ~e la Cueva.- Cbra Citada ~~g. 93 
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lo ob:igaci6n de obtener un registro ce las juntas de Admi -

nistraci6~ Civil, siendo la sindicalización voluntaria para-

los trabojaúores y obligatoria para las Asociaciones, los --

Sindicatos o su vez podían formar Federaciones; lo Ley esta-

tlcci6 uno serie de sanciones para el ~otr6n que se negase -

3 tr~tor can un Sindicato. 

LEY que croó el COi!SEJO )E CONCILil\CIOr: Y EL TRI -

GU:-'i~L ")E AR:JITíl11JE E:: YUCATArJ.- Siendo Gobernador el Gene --

rol Salvador Alvarado, el 14 de mayo de 1915, en forma defi-

nitiva sn estableció la intograci6n tripartita de los Tribu-
. 

nolcs del Trabajo, ~ue se crean µara impartir la Justicia --

Cbrero on Vucat~n; las Juntas do Conciliaci6n, el Tribunal -

de Arbitraje y el Departamento del Trabajo. La facultad ---

de im~artir justicia no se limit6 al s6lo hecho de resolver-

controversias, sino además a establecer nuevas condiciones -

de trabajo. El De~artamento del Trabajo era el Orgono Con -

sultor tanto de las Juntas de Conciliación, co~a del Tribu -

n~l do Arbitraje. La Sindicaliznci6n fu6 o~ligatoria, lle -

gándosc a ostablecer privilegios para los sindicalizados ---

res~ecto de los ~ue no lo estuvieren. Las Asociaciones Pro-

fesionalea pod!an celebrar Contratos Colectivos de Trabajo -

;:recioando las condiciones en cµe deb!a prestarse al servi-
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cio, partiendo del m!nimo establecido por la Ley, pero supE-

LEY DEL TRABAJO DE YUCATAN.- Pro~ulsada por el Ge-

neral Salvador Alvarado el 11 de dicierr.bre de 1915, cansa 

~r6 el ~rincipio de libertad de trabajo; dió un~ explica 

ci6n sobre lo que deb!a entenderse por trabajador y por ~3 -

tr6n, llegando in=lusive a considerar al Estado como ~a 

tr6n; en lo relativo a jornada ya se redujo a ocho horas de-

labor di8ria¡ en rElaci~n con el salarie m!nirao estDtuy6 b~-

Ecs de gran trascendencia que ni siquiera en la actualidad -

SE to~an on cuenta ~ara su fijcci6n, ya que debía tor.arsc en 

~onsideraci6n ~ue no deb!a ser el salario o!nimo para sostE-

ncr una situación ~rescnte, sino parn superar la situoci6n -

obrero, en relaci6n con l~s condiciones en que h~b!a ---

vivido; se ~rohibe al trabajo de los meno=es de trece a~os;-

nn ~ateria de Riesgos ~rofesionalas, se a~ort6 la tcor!a 

~Gl ~iesgo -rofe3icnal, a~n cuanjo en lo ;8nora~ s~lo se re-

firi6 al accidente de trabajo y axce~cionaln~ntc a la cnfcr-

~c~nc ~rofPsional; a su VEZ el Estado ~i~ la nucusidad de --

crear una sociedad ~utualista rara beneficio do loa trabaja-

~ores. 
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LEY DE TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA.- "El 20 de 

septiembre do 1916, Gustavo Espinoso Mireles, Gobernador 

del Est~do, promulg6 un decreto creando una Sccci6n de Tra

bajo que constar!a de tres departamentos, estad!stica, pu -

blicnci6n y ~ropaganda, conciliaci6n y protecci6n y lcgisl.! 

ci6n. 

lm funciones de cada uno de esos departamentos 

scr!an; El primero, o sea el de estad!stica, publicaci6n y

pro~aganda, deb!a ocuparse de reunir, ordenar y publicar to 

dos los datos o informaciones relativas al trabajo, organi

~ar las sociedades cooperativas de obreros, dar conferen -

cias a los rnisnos trabajadores y procurar que concurrieran-

ª las escuelas nocturnas. El de conciliaci6n y protecci6n

ton!a por misi6n intervenir como inter~ediario amigable o -

~rbitro en las diferencias que surgieran entre patrones y -

trabajadores, pero siempre a solicitud de las partes. Y el 

de legi2laci6n, finalmente, ten!3 o su cargo el estudio y -

formacidn de las iniciativas de leyes necesarias para el me 

joramiento inmediato, econ6mico, moral y material del obre

ro, especial~ente en lo relativo a la reglamentaci6n de las 

horas de trabajo, prevenci6n de accidentes, salario, etc. -

El dcparta::iento de lcgislaci6n,. en ejercicio de la funci6n -

que le Fuá encomendad~, formul6 una iniciativn de ley que se 

promulgd por el Gobernador Espinosa Mireles el 27 de Octubre 

de 1916 " ( 17 ) 

( 17 ) Mario de la Cueva.-Obra Citada.-Pag. 110 
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La ley reprodujo !ntegramente ol proyecto Zubaran, 

csreg~ndolo tres C3:,!tulos sobre participaci6n de los bene -

ficics, conciliaci6n y arbitraje y accidentes de trcbajo. -

Ja estos cap!tulos, el ~ltino os a su vez, una re~roduc~i6n

~o la Ley so~re Accidentes de Trabajo de Gernar~~ nayes ·--

Salvo detalles de terminolog!a y als~n nejora~ientc en el -

~cnto de la indernni~aci6n a las v!ctiDas de accidentes, nada 

nunvc hay en esta ley. 

los 3rt!culos SO y siguientes, que for~a8an el ca

~!~ulo s~~tirno, reglamentaron la particicaci6n en los benefi 

cios. 

Conforne al art!culo ~O, la for~a y condiciones de 

la :~rticipaci~n de los obreros y empleados en los beneficios 

de !a e~presa deb!a hacerse =onstar en el contrate de trobaj~ 

en el regla~cnto de t2llEr o en los estatutos de la empresa. 

Jeb!a liquidarse :a ~~rtici-Jci6n anualmente, sin -

'.~Uc ~.udicr2.n ::o~. er.s3rsc ~ -:::s utilidaoes ~e u11 a. :i con las ¡::6!. 

'.~iC~s uc otro. 

Los art!culon ~5 y :6 ~is~on!~n, respectivamente, -

que ioc obreros y c~plec~us ~cnGr!an derecho a desionnr una -

¡:erscn:i ~U8 los ro:1reser.tora en el e:-:á~en de los litros y corn 
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:robaci6n do lon balances. no obstante la cuol, conservaba -

el patrono !ntogromente la facultad de dirigir la obra o ex

:lo:aci6n. 

De acuerdo con el art!culo 83, ten!an derecho a la 

:articipaci6n todas los obreros y empleadas, la perd!an, no

cbstante, aquelios,que por cualquier circunstancia quedaran

separodos de lo neGociacidn. 

Los art!culas 90 y siguientes,cap!tulo octava de -

!a ley, se ocupaban de la conciliacidn y del arbitraje. 

La funcidn conciliatoria, segdn lo dicho, corres -

~ond!a al departamento respectivo de la secci6n de trabajo,

=cb!a, adem~s, atenta lo dispuesto en el art!culo 90, ejer -

cerse, sea ~ar los inspectores que se nombraran, sea por los 

~residentes municipales. La intervenci6n de estos funciona

rios era meramente conciliatoria y, en caso de fracasar, qu~ 

daba expedita a los interesados su acci6n para de~ucirla an

~e los tribunales judiciales, las mismas autoridades ton!an

~ su cargo la vigilancia de los empresas, a efecto de que se 

cu~plieran las reglas sobre prevenci6n de accidentes ( 18 )-

( 18 ) Maria de la Cueva.- Obra Citada.- Pag. 111 
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c).- DECRETOS. 

Fueron diversos los decretos dictados en la ~poca

~ro-consti tucional de 1917. 

DECRETO QUE CREA EL DESCANSO sn:Ar1AL OBLIGATORIO y 

LA OURACIO~ DE LA JORNADA.- del B de agosto de 1914 en el Es 

tado de Aguascalientes ;:ior el Gobernador y Cor:iandanto t·iili -

tar Alberto Fuentes.O.- En este se consign6 la oblig~ci6n -

de que los encargados de tiendas, f~bricas, talleres, etc.,

concedioran un descanso a la semana, considerando el d!a de-

24 horas. Que los propietarios de las divers~s empresas 

afectadas, cerraran sus establecimientos un d!a a la semana; 

~uo el má~imo de tiempo de laborar era de 9 horas, poro sin

sor consecutivas; fijó la obligacidn de contratar el nómero

suficiente de ~rabajadores en aquellas labores que no pudie

ran interru~~irse para quo los trabajadores disrrutasen de -

u~ descanso semanal, y no laborasen más de la jornada máxima; 

exceptuándose solamente los vendedores ambulantes y los ca -

cheros; con la ;rohibici~n do que se pretextara la limita -

~i6n del trabajo para dis~inuir el salario. 

ClECRETO SOBRE ABDLIC!Ofl DE LAS DEUDAS DE LOS PEO -

~ES, de 3 do septiembre de 1914, expodido por el general en

Jefe del Cuer;:io del Ej~rci to del r:arte, Pablo Gonzálcz, para 

los Estados de r-uebla y Tlaxcala. 
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Este decreto declaró abolidas las deuoas de los --

peones, ortesanos, mozos y toda clase de empleados que labo

rasen en haciendas, ranchos, ciudades, distritos o municipa-

lidades en los Estadas de Puebla y Tlaxcala; establecidndo-

so como pena una cantidad que fluctuaba entre S 100.00 y 

3 5,000.00 para todo aquel que pretendiese exigir deudas an-

teriores. 

DECRETO SOBRE SALARIO MINIMO dictado por'Eulalio -

Guti~rrez, Gobernador y Comandante ~ilitar del Estado de San 

Luis Potas! de 15 de septiembre de 1914.- Se estableció un
... ~ .... 
sa:ario a!nimo para los trabajadores en general, una jornada 

·'·:-:~ ... 
de trabajo de 9 ho'!:'3s; y un salario ídnimo mayor para los m.!, 

nares. Se instituyd al propio tiempo que se ~agar!a en man~ 

da de circulacidn legal, semanariamente y sin descuento alg~ 

no, prohibidndose las tiendas de raya; se consignd además --

que los salarios no eran susceptibles de embargo, prohibi~n-

dese a los patrones administradores, poner trabas a los tra-

bajadores para cambiar de trabajo o de residencia; se datar-

rnind as! mismo que el Gobierno establecerla en la Ciuqad ~e-

San Luis Potes!, una oficina que se denominar!a "Departame~-

to del Trabajo", a cargo de un ~irector y empleados compeleE 

tes, que procuraran el mejoramiento de la clase trabajadora; 

servicios de colocacidn, preocup~ndose por la creacidn de -

fondos de beneric•ncia en favor de los trabajadores, consig-
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n~ndose adem~s la irrenunciabilidad de los beneficios de los 

obreros. 

DECRETO RELATIVO AL PROLETARIADO RURAL, dictado -

por Luis F. Dom!nguez, Gobernador Militar del Estado de Ta -

basca de fecha 19 de septiembre de 1914.- Por este decreto -

quedaron abolidas las deudas de los peones de campo, y el 

sistema de servidumbre; por el solo hecho de pisar tierra t~ 

basqueña quedaba libre todo sirviente de deudas; se limitan

los pr~stamos futuros, prohibi•ndose que los peones labora -

r~n m~s de ocho horas diarias. Estableci6 una serie de san

ciones para casos de incumplimiento, teniendo derecho toda -

persona que denunciara alguna irregularidad, al importe del-

30~ de la multa que se impusiera. Se prohibid además que -

el hacendado o propietario azotase a los peones o les impu -

siera cualquier otro castigo, con pena de uno a seis meses -

de prisión inconmutables. 

DECRETO SOBRE SALARIO MlNIMD, dictado por el Gene· 

ral íidel Avila, Gobernador del Estado de Chihuahua,de feche 

9 de enero de 191S.- En este decreto se estatuyó un salario 

m!nimo para el mayor de 18 años y otro para el menor, sin -

quedar comprendidos en la disposici6n los dom~sticos o apren 

dices y meritorios, prohibi~ndose la retenci6n del salario;

se estableci6 que los empleados, peones y domdsticos, no po-
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~!3n ser dcs~edidos,sina en los t~rminos prescritas par los

C6digcs: Civil y de Co~ercio, pero que en todo caso, se li -

~uidarnn los sueldos o jornales en el acto de la separacidn; 

se prohibi~ cualquier sustitutivo do la roneda, con una se -

rie de multas para casos de incumplimiento. 

JECRETO DEL GENERAL 08REGON SOBRE SALARIC MINIMO,

jlctado on la ciudad de Celaya, Guanajuato, el 9 de abril de 

1915, contiene: un salario mfnimo en numerario y un •umento

en las prestaciones accesorias al salario, siendo aplicable-

3 los dom~sticos; quedando prohibido aumentar las horas de -

labor, quedando vigente en los Estados de Guanajuato, Hidal

go, :achoac~n y 2uer~taro; estando facultad<Js las autcrida -

des Constitucionales, para ordenar el pago o imponer la san

ci6n correspondiente, el anterior decreto, fué confirmado -

~or Don Venustiano Carranza con fecha 2ó de abril de 1915. 

DECRETO E~ CONTRA DE AGITACIONES OBRERAS, expedido 

r-or Don Venustiano Carranza, Jefe del Ej~rcito Constitucion~ 

!ista con fecha 1o. de agosto de 1916¡ este decreta constit~ 

ye un gran retroceso en la lucha obrera, ya que fu~ dictado

sin la debida reflexi6n, y sin medir las consecuencias que -

r,od!3 traer, dado que las sanciones que se impon!an consti -

tu!~n la pena más drástica que Fara cualquier individuo pu -

diera decretarse. El documento citado establec!a1 se cast! 



78 

gará con la pena de ~ucrte a los quo inciten a la sus~ensi6n 

del trabajo en las f~bricas o em~resas jcstinados a prestar-

servicios p~blicos e la ~ro~a~uen¡ a los que =~rovech~ndo --

los trastorno5 que ocasionan destruyeren o deteriorasen los-

efectos de la propiadad de las Em[)resas¡ a les que con a1.1e -

~~zas e ~cr la fuerz~ im~idan que otras personas ejecuten --

:os servicios que prestan los o~erarios. 

~os referireraos brevemente al ~royecto de Loy so -

br~ :ontrato de Trabajo, formulado par el ~apartamento de --

d~ ~bri: de 1915 de la ~uo era ~ir.istrc el Licenciajo Raf~&l 

Zubar~n :a~~~any; contiene una e~plicacian sobre lo que d~ -

~!a er.te~dcrsc ~or contrato indivi~ual y colectivo ~e traba-

jo so!. ro la jornn:la do trub::ijo ¡ dssconsos ser..un::il es y o~lig~ 

torios; ~cdid3s de ~rotocci6n al solario. 

·') ._. . - Ii;¡:oílTAt:crn :>EL ;:LA;: DE GUAD!\LUi::E: A:>ICIO;:ES V 

r:12n do Guaco:u;:;a.- "'.'.:l Gor.ernl Viclori;::ino ilutirta-

s quien el ~rosidento Constitucional Don Francisco l. ~adc -

ro, heb!8 confindo :a dcfenso de los instituciones y lo les~ 

lid3d de su gobierne, al unirse a los enemigos rc~nldcs en -
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~rmas en centro de ese mismo Gotierno, para rcstaur~r la 61-

ti~~ dictadura, cometió el delito de traición ~arn escalar -

el 1-cccr, ~prehendiendo a los C.C. Presidente y Viceprcsido_Q 

te, a3! co~o o sus ~inistros, exigi~ndcles por medios violon 

tos :as renuncias de sus puestos, lo cual está co~probado --

por los ~ensajes que el mismo Coneral Huerta dirigid a los -

~c~cr~acores de los Estados cornunic~ndoles tener presos a --

los Su~re~os Magistrados de la Naci6n y su Gabinete. Cons! 

dcrand~: que los Poderes La~islativo y Judicial han recono-

cido y amparado en contra de las Leyes y preceptos constitu

cionales al General Victoriano Huerta y sus ilegales y anti-

patri~ticos procedimientos, y considerando, por ~lti~o, que-

~lgunos ~o~iernos de los Estados de la Ur.i~n, han reconocido 

al Gobierno ileg!timo impuesta por la parte del ej~rcito que 

con!:um6 la traici6n al mand.o del r.iis'.··- General Huerta, a pe-

sar de haber violado la Soberan!a de esos mismos Ectados, e~ 

yes ~obernantes debieron ser los primeros en desconoc~rlo, -

los 6Uscritos, Jefes y Oficiales, con ~ando de fuerzas cons-

titucionalistas, hemos acordado y sostendremos con las armas 

el sigui~nte"; ( 19 ) 

P L A r:: 

:;. Se desconoce al General Victoriano Huerta como Pre 

sidente de la Rep~blica. 

( 19 ) Radl Lemus Garc!a.- Derecho Agrario ~exicano (Sinopsis 
'·!lst~rica).- Editorial "LIMSA",- M~xico,D.F". 1970.- -
; .. ~~-~· 2:7. 
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2).- Se de&concce tambi~n a los Poderes Legislativo y

Judicial do la rederacidn. 

3).- Se desconoce a los Gobiernos da los Estádos que -

3~n reconozcan a los Poderes rederalas que rorman la actual

admini~tracidn, treinta dfae despuds de la publicacidn de -

este Plan. 

4).- Para la organizecidn del CJ6rcito anca.rgado da h.! 

cer cumplir nuestros propdsitos, nombramos Primar Jefe del -

Ej~rcito qua se dano~inar• "Ccnstitucionalista" al ciudadano 

Venustiano Carranza, Cobernador del Estado de Coahuila. 

5).- Al ocupar al CJ•rcito Con1titucionalista la ciu -

dad de M~xico, se encargarA interinamente del Poder Ejecuti

vo el ciudadano Vonustiano Carranza, Primer Jefe del Ejfrci

to o quion lo hubiere substituido en el mando. 

6).- El Presidenta interino de la Rep~blica convoear4-

o oleccionos gener3les tan luego COffiO se haya consolidado la 

pn~, entregando al Poder al ciudadano ~ue hubiera sido elec

to. 

7).- El ciudadano que funja como primer Jefe del Ejé~ 

cito Constitucionulistn en los Estados cuyos Gobiernos hubi~ 



61 

run ro=onoci::Jo al de Huerta, asu~ir~ el cargo de Gobernajor 

,rovicio~al y convocará a elecciones locales, despuAs de -

~u0 hay~n tomado ~osesi6n de sus corgos los ciudadanos que

i1u';ic•rr;n sido electos para éese::-.¡::;eiiar los altas ;:o::Jeres de

:c Fr..c:2raci6n 1 ca¡;,o lo previcnr; la base anterior. 

firmado en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, a

las 2ó ~!as de rnarzo de 1913" ( 20 ) 

"Triunfd Carranza secundado por otros grandes ca~ 

uillos como fueron Qbrogdn, Villa y Zapata y se convocd a -

una Convcncidn de Jores ílovolucionarias, que se celebrd en

Agunscaliantos, inici~ndose al 10, de octubre y terminando

hosta el mos de noviembre de 1914, lo importante de esta -

convcncidn es quo "::>ecl<Jrd que adoptaba los ;::irinci;:Jios del

r lande Ayala como un m!niMo de las exigencias de la Revol~ 

cidn", m~s su art!culo 12 traer!a la separaci~n entre Villa 

y Z<:1pata por ur. lado , y Carranza y Obregón por otro", pues 

al ort!culo 12 ll~~~ba a Junta de todas los revoluciona --

rios ~u: pa!s ~ara designar al Presidente interino de la R~ 

p~blicn 1 y al adoptarse, quedaron abrogadas las dis~osicio

nus del r: lan de Guadalupe". Al nombrar la Convenci6n de 

Aguoscaliontcs rresidente provisional al General Eula~io 

Cutiórr8~ ol 6 de noviembre de 1914, las fuerzas.revolucio-

( 20 ) íla~l Lernús Garc!a.- Obra Citada.- P~g. 2?.F;~ 
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narias se dividieron por motivos pol!ticoa, pero en todas -

ellas qued6 la convicci6n firme de que deb!an atacar el ----

;:::roblema agrario 11 ( 21 ) 

"Don Venustiano Carranza, instal6 el gobierno de -

la revoluci6n en el ruerto de Veracruz '· expidiendo el famoso 

decreto que ADICIONA EL PLAN DE GUADALUPE de 12 de diciembre 

de 1914 1 con el que se inicia la etapa legislativa de carác

ter social de la revoluci~n, anuncia.ndo la expedici6n de --

leyes y disposiciones en ravor de obreros y cam~esinos como

puede verse en el texto de su Artlcu10·20. que a la letra --

dice: 

Articulo 2o.- "El Primer Jefe de la Revoluci6n y-

encarsado del Poder Ejecutivo, expedir~ y pondrá en vigor,· -

durante la lucha todas las leyes, disposiciones y medidas -

encaminadas a dar satisfacci6n a las necesidades económicas, 

sociales y ~ol!ticas del pa!s, efectuañdo las refornas que-

la opini6n ~~blica exig& como jndis?onsnbles para restable -

cer un r~gi~en que ~ar~ntico la igualdad de los mexicanos --

entre s!; leyes agrarias iue f3vorezcan la formaci6n de la -

~E~UE~A PRO~IEJAD, disolviendo los latifundios y restituyen-

do a los pueblos las tierras de que fueron injustnmante 

( 21 ) Martha Chávez ~.de Vel~zQuez.- El Derecho Agrario -
en KAxico.- Editorial Porr~a,S.A., M~xico, 1970.- --
;· 6~. 301. 
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r.rivndos¡ leyes f iscoles encaminadas a obtener un sistema --

equitativo de impuestos a la pro~ieded ra!z; legislaci6n pa-

ra mejorar la condici6n del pedn rural, del obrero, del min!!_ 

ro y, en general de las clases proletarias¡ establecimiento-

de l3 li~ertad municipal como instituci6n cor.stitucionnl¡ b~ 

ses µara un nuevo sistema de crganizaci6n del ej~rcito¡ re -

formas de los sistemas electorales para obtener la efectivi-

ded ~el sufragio; organizaci6n del Poder Judicial indepen -

diente, tanto en la Federaci6n como en los Estados; reviaidn 

de las leyes relativas al matrimonio y al estado civil de ~

las personas¡ disposiciones que garanticen el estricto cum -

plimiento de las Leyes de Reforma; revisi6n de los Cddigos -
' - ., 

Civil, Penal y de Comercio; reformas del Procedimiento Judi-

cial, con el propdsito de hacer expedita y efectiva la adrni-

nistracidn de justicia¡ revisi6n de las leyes relativas a la 

explotacidn de minas, petr6leo, aguas, bosques y demAs recu~ 

sos naturales del pa!s, para destruir los monopolios creados 

por el antiguo r~gimen y evitar que se formen otras en lo f~ 

tura; reformas pol!ticas que garanticen la verdadera aplica

cidn de la Constitucidn de la Rep~blica y, en general, todas· 

las demás leyes que se estimen necesarias para asegurar a t~ 

dos los habitantes del pa!s la efectividad y el plena goce -

de sus derechos, y la igualdad ante la ley". ( 22) 

Cama fruto del compromiso contra!da por Don Venus

tiano Carranza en las Adiciones al Plan de Guadalupe, habrá-

( 22 ) Alberto Trueba Urbina.- Derecho Social Mexicano.-Edi
torial Porr~a, S.A.- M~xico, 1978.- Pag. 121. 
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de dar la primera Ley Agraria del pe!s el 6 de enero de 1915, 

que declara nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas • 

y montes pertenecientes a los pueblos. 

Decreto que RErORMA algunos art!culos del Plan de

Guadalupe, ~xpedido en la Ciudad de M~xico el 14 de septiern

~re de 1916 por Don Venustiano Carranza. 

En este decreto hubo por ~rimara vez la idea real

y efectiva de celebrar un Congreso Constituyente. 

El decreto establecid: 

Art!culo 1o.- Se modifican los art!culos 4o. 5o. y 

60. del Decreto de 12 de diciembre de 1914, expedido en el -

~uerto de Veracruz, en los t~rminos siguientes: 

4o.- Habiendo triunfado la caus~ Constitucionalista 

y estando hechas l~s elecciones de Ayunt3nientos en toda la -

~e~~blica el ~rimer Jefe del Ej~rcito Constitucionalista en -

car~ado de! ;oder Eje=utivo de la :iacidn, convocará a alee -

cionos pera un Congreso Constituyente, fijando en la convoca

toria la fecha y los t6rminos er. que habrán de celebrarse, y

el lug~r en que el Congreso deberá reunirse. 
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5o.- Instalado el Congreso Constituyente el Primer 

Jefe del Ej~rcito Constitucionalista 1 Encargado del Poder -

[jocutivo de la Unidn 1 le presentará el proyecto de la Cons

titucidn reformada para que se discuta, a~ruece o rnodifique

en la inteligencia de que en dicho proyecto se comprender~n

las reformas dictadas y las que se expidieren hasto que se -

reóna el Con~reso Constituyente. 

60.- El Congreso Constituyente no podr~ ocuparse -

do otro asunto que el indicado en el articulo anterior; deb!:_ 

rAn desempeñar su cometido en un periddo de tie~po que no e~ 

cederA de dos meses; y al concluirlo expedir! la Constitu 

cidn para que el Jefe del Poder Ejecútivo convoque, conforme 

a ella, a Electores de Poderes Generales en toda la Re~dbli

ca, terminados sus trabajos el Congreso Constituyente se di-. 

solverA. 

Verificadas las Elecciones de los Poderes federa -

les e instalado el ConGreso General, el Primer Jefe del Ej'~ 

cito Conotitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la 

Uni~n 1 le presentar~ un informe sobre el Estado de la Admi -

r.istr3cidn P~blica 1 y hecha la declaraci~n de la porsona - -

electa para ~residente le entregar~ el Poder Ejecutivo de la 

Unidn. 

Concluimos que la idea de una nueva Constituci6n -

queda consagrada a partir de 14 de septiembre de 1916. 



C A P 1 T U L O IV 

EL DERECHO SOCIAL COMO íACTOR DEL CAMBIO DE LAS NORMAS 

CONSTITUCIONALES 

e) Praxis Polttica del Constituyente de 1911. 

b) Análisis del Derecho Social. 
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" La Teor!a de la irrupci6n Social no s6lo es idee-

lógica sino ~ositi~a y se funda esencialmente en la penetra -

ci6n del Derecho Social a trav~s de sus principios, normas 

e instituciones y dial~ctica social en las disciplinas tradi

cionales del derecho pdblico y privada. Esto 3conteci6 teóri 

ca y prácticamente en nuestra Carta Magna de 1917, en la cual 

irrumpid el ~erecho Social en la Constitución ~ol!tica y al -

mismo tiempo en varios preceptos de la misma se incluyeron D~ 

rochas Sociales frente a los derechos individu3les y al Esta-

jo 1 dividiendolo en Estado rol!tico y Estado Social, y por --

estas concepciones sociales nuevas se convirti6 en la Primera 

)eclaraci6n de Derechas Sociales del ~undo. Por ello se con-

sagraron en normas fundamentales positivas, enriqueciendo - -

nuestro derecho pdblico en la v!a constitucional, y creandc a 

!a vez un nuevo Derecho Social en la estructura pol!tica de -

la Constituci6n", ( 2J ) 

"El Derecho Social en el Derecho P~blico.- Nuestra-

Constituci6n ~ol!tica, contiene una parte social de la cual -

brotan los ~erochos Sociales o garantías sociales, consigna -

dos en los art!culos :;<; 27, 20 y '123; sin embargo, tambi~n en 

!a parte política, en las garantías individu~les, se hi~o se~ 

tir la dial~ctica social de los :anstituyentcs ~reciscm~nte -

Gn el ort!culo So., cuando declara que el contrato de trabajo 

no debe exceder de un a~o" ( 24 ) • 

(23) ~:borto Trueba Urbina.- Derecho Social ~exicana.-Edito -
rial :-:irr\Ja.S.,'.\,- i-'.~:dca, 19r.- \"'~I). 5C5. 

(~4) nlberto Trueba U~tina.- Obra Citada. rag. 507. 
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•El Derecho Sociel ha penetrado en el derecho pri --

vado, porque generalmente las relaciones entre los individuos-

a travAs de diversos contratos, de pr6stamo, compra-venta, 

etc., en que los contratantes se consideran iguales por el 

Código Civil, se advierte claramente la protecci6n social de -

los inquilinos frente a los casatenientea, y de los d6biles --

frente a los poderosos en el orden econdmico, y especialmente-

cuando se trata de menores y mujeres. La idea protectora del

Der~cho Social la puntualizó Don Ignacio Ramtrez, •El Nigro --

manta•, en las sesiones del Congreso Constituyente de -------

1856-1057 en las qua acuñd el tdrmino Derecho Social para pro-

teger a los menores, a los hijos abandonados, a los hu6rfanos, 

a las mujeres y a los jornaleros. 

En la organizacidn pol!tica de la Constituci6n se 

estructura el Poder Judicial federal, para su ejercicio, en 

uno Suprema Corte de Justicia, Tribunales en materia de Ampa -

ro y Unitarios en materia de Apelaci6n y Juzgados de Distrito, 

en los términos de los articulas 94 al 107¡ as! como las fun -

cienes judiciales propiamente dichas y de control constitucio

nal" ( 25 
k • .,. • 

En cuanto a la actividad jurisdiccional de control -

constitucional, se advierte que esta se concreta a mantener el 

orden constitucional mediante la protecci6n de l~arant!as -

individuales. 

( ~~ ) Alberto Trueba Urbina.- Obra Citada.- Pág. 509. 
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Ahora bien: como en la propia Constitucidn no sdlo 

se consignan garantías individuales, sino garantías sociales, 

resulta que a tr~vés de aquellas se han venido protegiendo 

las garantías sociales, por lo que en 1950 el distinguido 

Maestro Alberto Trueba Urbina promovid una reforma Constitu -

cional tendiente a proteger directamente las garant!as socia

les, ya que ambas garant!as son aut6nomas y merecen un trata

miento separado.- Esto origind qua se viniera sosteniendo la 

creacidn del Amparo Social para las titulares de las garantlas 

sociales, pero no se han logrado las reformas Constituciona -

les,subaistiendo la protaccidn de •stas por medio de las ga -

rant!as individuales. 

(a necesario reformar la Constitución a rin da q~e

se establezca la procedencia del juicio de amparo por viola -

cidn de garantías individuales o sociales. 

La Constitucidn mexicana de 1917 que por su natura

leza polftico-social conserva el rdglmen de garantías indivi

duales y consagra las nuevas garant!as sociales; es decir, -

derechos sociales en favor de los trabajadores, de los campe

sinos, ejidatarios, comuneros, n~cleos de poblacidn, etq., d! 

j6 en pie el antiguo sistema de control constitucional a tre

v~s de las garantías individuales, no obstante haber introd~ 
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cido derecnos sociales o garantfas sociales; sin embargo, -

subsiste el r~gimen da control de estas garant!as por medio

del juicio de amparo individual, por inexacta aplicaci6n de

la ley o lo que se denomina r~gimen de legalidad. 

Las garantlas sociales-hasta ahora no son contra -

ladas constitucionalmente, sino a trav~s del amparo indivi -

dualista, por lo que para corregir este contrasentido es ne

cesario crear el Amparo Social. 

A).- PRAXIS PDLITICA DEL CONSTITUYENTE DE 1917 

rélix F. Palavicini sugirió a Don Venustiano ~arran-
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~~ l~ nocesi~ad je convocar a un Congreso Constituyente, a -

fin ~e form::iliz3r toda la legislación social expedid::i por la 

ri~cr~ Jof3tura 1 En Vcr::icruz se ha~!on dictado v~rios leyes, 

::::,:·\o l::i Ley ;;:;:r3ria de 6 de enero de 1915, algunas reformos

en ~atería civil: la ley del divorcio, etc. 

Zra includitle convocar ::i la ~ran Asa~tlea Legisl~ 

~i~a de la 2cvcluci6n, ~ara in=or~orar en una nueva Carta -

~c~stitucional les ~rincipios sociales conquistados pcr las

:n~~cs1nos y los o~reros en el fragor del ffiovimiento revolu

:io~orio. ~ar decretos de 14 y 19 de septie~~re de 1916, se 

ccr.voc~ al ;-:ue~lo rr.0xicano <l e::.eccianes ~·.ora uro ::engroso - -

:onc~ituyentc, quo debería reunirse en :a Ciudad do 8uer6ta-

ro e~ 1a. de di~is~~re de 1916. 

El Son~reEo Constituyente se instaló en la Siudad

de 1uor6taro y ccncluyd sus labores el 31 de enero de 1917.

[:-. ::Jos rneses se elaboró la nuov::i Carta Caristituciom~l de la

~ncidn. En oste congreso naci6 el Jerecho Social ~ositivo. 

co~:STITUC!Ci: [OLITI:A JE LCS ESTADOS u::ucs i'.:x1:¿ 

i:CS. 

"Anterior en el tiempo a le Constitución de Weir.iar, 
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la de M~xico, del 5 de septiembre de 1917, ha contribuido - -

bastante más a la constitucionalizacidn del Derecho Laboral.

El Artfculo 123 de la Constitucidn Kexicana representa una -

derinicidn de conceptos cuya amplitud,señala un punto de par

tida y una fórmula precisa que tienen su efectivo desarrollo

en la legislocidn positiva posteriormente pro~ulgada, princi

palmente en la Lay Federal del Trabajo del a~o 193,, 

Tal importancia tiene el texto constitucional mexi

cano, que puede decirse que constituye, sin duda alguna, la -

m~s completa sfntesis de inspiracidn para la legislacidn posi 

tiva que del mismo habrá de deducirse. El art!culo 123 fu~ -

objeto de amplias discusiones; su gestación se inicia con la

tentativa, no lograda, de formalizar una ley de trabajo, du -

rante el gobierno de Venustiano Carranza,al discutirse en - -

1916 1 en el Congreso Constituyente, el texto a la nuovo Cons

titución ~acional, el problema se planted, ~rirneramunte, so -

~re si deb!a darse entrada en el lexto a los princi~ios fur1d~ 

~entales que inspirar!an la legislación del trabajo y, pos -

teriormente, acerca del contenido de dichos princi~ios. La -

~ol~~ica se tornd en algunos no~entos violenta; y, do una li

~itada reFor~a a la parte social contenida en la Constitución 

de 1J57, se pasó a seffalar am~lios principios, base para el -

dosarrollo de la legislaci6n de cada uno de los Estados. 
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Lo que al co~ion~o no fu€ron sino d~biles balbuceos y pro 

~ucstas, se ccnvirti6, al cabo do poco tiempo, en un conjunto 

• org~nico tan am~lio, que eztra~a su inclusión dentro de un -.-. . 
texto constitucional. 

Esas bnses fueron rornuladas por el Licenciado Jos~ 

::otivid~d r:ac!as, en no:nbre del r:residente Carranza, y se r.ia

terinlizaron, con pocas modificaciones en el famoso Art!culo-

123 de !a Constituci6n. 

Toda la legislacidn del trabajo mexicana, emana, de 

dicho ArL!culo, te~iFndo en el su or~gen les m~s importantes

leyes laborales, como ser la Ley rederal del Trabajo, la Ley

del Seguro Social, El Estatuto de los Trabajadores al Servi -

cio de los Poderes de la Unión. 

La inclusi6n de los principios b!sicos y esenciales 

de la légielaci6~ del trabajo, Que se consagran bajo el ampa

ro que la Constituci6n le otorga, hizo que M~xico se colocara 

a la vanguardia de la legislaci~n obrera del mundo, ya que 

ru~ en esa oportunidad que se di6 valor, casi sin preceden 

tes anteriores, de norma constitucional a disposiciones que,-

por lo general, s6lo se hab!an recogido en la legislaci6n or-

dinoria. 

La extensidn desusada de dicho art!culo constituye, 
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~~s QUE concreta expresión de un derecho, declaración ~ene -

rnl de Derechos Sociales; se considera como un anticipo de -

~rinci~ios sirailares formulados más odelante ~or distintos -

~~t~dos y con finalidades diversas: en Italia, ~ortugel, - -

~~crnania, Es2a~a, francio, Argentina, etc. 

i·'.odificada, en 31 de agosto de 1929, lz fracci6n X 

:::el i'\rt!culo 73 de la Constituci6n Lacional, cbten!a el Con-

~reso de la Uni6n una facultad ~~s: la de !c~islar en mate-

ria del trabajo, origen in~ediato de la Ley federal del Tra-

~~jo, del 12 dE agosto de 1931. 

El Art!culo 123 fu~ objeto de nu~erosas reformas,-

~o siendo !a ~QiC~ dis~~5isi6n constitucional que se refiera 

!_ trabajo, ya qua otros ~roceptos tamti~n hacen relaci!n a-

~:. coG·c los :irt!culos•4o. 5o y 73; 11 y 13 ':rnnsilorios, p~ 

:o 5! que es :a 1:1~s ir;-.;.ortz,r1lc". ( 26 ) 

:-rz:ds de los ;rt!culos ~:::'.! y 27 con~i.itucionales, 

:es :~uúas ::::rieron lo :uerlc: ::i la evo.lución Lle ~-'-~::ico haci'" 

ta aul cobi2rno, est~ 3centuando el caróctsr socia! del ~en-

~amiento y da la occi6n do nuestro pa!s. 

rirtículo 123. - La r·:::ituralc;za del Derecho Mexicano-

( 2G) En~ic:opodia Juriaica O~eba.- Editorial 2iblic~r6fica 
Ar~~~tinn,S.íl.L.- To~o VII 



uol lrcb3jodor tiene su or!scn en el art!culo 123 do nuestra 

:cnstituci6n que en sus normas trot3n do dignificar al trabB 

j:dor, hacienda notar lo ~rotccci~n y rcivindicoci6n en fa -

ver de :a close ~roletcria.- Aqu! encontra~os lo vürd3dero-

r.:'..ur:::::c:¡;i :ente c:!c :.a teor!<l integr::il cor;ic do nuGstra discl. 

~:i~c. Las nor~zs ~ue integran nuestro articulo 123 son las 

:roo~cr:s de nuestro Derecho del Trabajo as! como de la pre-

vis!6~ social, ya que tarabi~n en los ort!culos ~7 y 22 del -

~.i::mo orje:na::iionto se consagra el derecho ;:i la tierra favo -

rccienc'.o e los car:i;-iesir.os, as! cor:io el froi:cionamionto de la 

tifundius, incluyendo el re~arto equitativo de·lo ri~ueza, -
I ' j 

i0tcrvi:iic:;ndo el cstodo en la vida 8:::on6r:-.i.:a tutelando a los-

Econ6~icarnente d~biles, son nuEvos eEtetutos que aparecen en 

la Constiluci6n, los cuoles son diferentes a las que forma -

ol r6simen del Derecho P~blico as! co~o de los derechos pal! 

ticos GUe formaban parte del antiguo sistema de garcnt!as i~ 

dividualos. Estos elementos que formaban ~arte de los pre -

ce~tos aludidos son económicos y por eso cis~o de una nueva-

esencia social, el cual rertenece a un nueve tipo de consti-

tucioncs que es la mexicana de 1917; o see pol!tico- socia -

les (27). 

Como tal es un estatuto que trata de dignificar a-

la cla5o trabajadora como •on: artesanos, ingenieros, obre -

( 27 ) Alborto True:.:ia Urbina.- ¿ Qu6 es una Constituci6n \Co
l!tico Social?.- M6xico 1~51. 
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coso castina tratar de compensar la desiguald~d econ6mica -

entre ~stos y los propietarios de los bienes de producción o 

jien de aquellos que so aprovechan de los servicios de otros 

incluyendo los contratos de prestaci6n de servicios del C6d! 

;o :ivil que son tambiAn contratos de trabajo. 

As! el Derecho del Trabajo y su norma procesal son 

instru~entos de lucha exclusivos del trabajador y de sus si~ 

dicatos, que sirven para la defensa y el mejoramiento ée sus 

intereses y condiciones, cono para la reivindicación de sus

~erochos, encaninados a la transfor~ación del r~girnen capit~ 

:ista. 

De acuerdo a su naturaleza pertenece 6nicamente a

: a clase trabajadora, no protege ni tutela a otra clase so -

:i3l que no sea ~sta. 

Las nor~as que e8anan del ~rt!culo 123 son estatu

tos e~clusivos del trabajador que es considerado como perso

na hunana, así corno para la clcsc ~roletaria que luch~ ~or -

ol mejoramiento de su situación económica y por la defensa -

~e sus intereses comunes a trav~s de la asociaci6n profesio

~al y del derecho de huel~a: derechos que puede ejercitar el 
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proletariado en función reivindicatoria para llegar a la so

cializaci6n del capital, la lucha de la clase obrera va en -

iguales condiciones al régimen capitalista, hasta ver quidn

vence a qui6n. 

Todas las disposiciones sociales que son emanadas

del Art!culo 123 expresan concretamente la protecci6n a los

trabajadores y a 1~ clase obrera. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social; el Insti

tuto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado 

el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda Para los Tra

bajadores y la Ley General de Sociedades Cooperativas son -

instituciones de Seguridad Social que han tenido su origen -

en el nrt!culo 123. 

En res6men en el articulo 123; en materia de trab~ 

Jo, se reglament6 el horario para su prestaci6n dándose re -

glas para la jornada diurna y nocturna; para el trabajo de -

las mujeres y de los menores; se dispuso la fijaci6n de un -

salario ~!nirno; se cro6 el derecho de asociaci6n en favor de 

los tr3bajadores y patrones, el de la huelga y el de paro en 

favor de unos y otros, se establecieron tribunales que cono~ 

can y resuelvan los conflictos entre el capital y el trabajo. 
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El articulo 27 :onstit.ucionul.- La Rcvoluci6n hizo 

justicia a los obreros; y con roferencia a la propiedad, eo-

declar6 el derecho de la ~aci6n sobre el territorio y el do-

minio sobre el subsuelo y las aguas¡ se !i~it6 la titulari -

dad de la propiedad inmueble a las personas morales; se res-

tableci6 la rropiedad ca~unal; se ere~ la pro~ied3d agraria-

~ara los n~cleos de población y se prohibid el latifundismo. 

Consagrado el Oero~ho Agrario en el hrt!culo 27 ce 

nuestra Carta rundamental, se ha elevaco a este rango y se -

equipara al Derecho del Trabajo er. cuanto :::i su n;;it.uroloz:i S.E_ 

. , 
C l. C:L .. • 

El problema agrario en r:é:.:ico tiene hcr.c!as r::i~ccs-

en el pasado, ye entre los ~ztocas existieron dcsi~u~lda~os. 

Durante la dominaci6n espaRola la tierra SG distri 

buy6 entro los ccn~uisladcres y sus d8~-cndio~l~s !os cric -

1 ~- G s , e 1 e l oro ~' J. o~ in G ! r; en 2 ~3 ; ~:.to s s ~ ~ o ;.: u r~ i ero r' f. os u e r -

El reparto do las tierras en ostn ~~c~a fu~ injus-

to, si se cont.;::;npla lo c:.-':.ensión :::s! cc~ic 13 celidé!d 3 lns 
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De ah! quE.' l::l c;:uerr-2 de lnjc¡:er~dcr.c:ia oticc:~.: (j~ L.is 

:::-:i::onos de c:ir~ct.er pol!tico, tuvo u;i for.do ccc;-'.Lhico .'.e !nri~ 

:e ::i;r::irio. 

el Go'..;i2rno - - ' ~- s¡ .. :J¡ o..;.. 

As!, llegada la lndc¡:endcncia y a lo largo del si -

glo XIX, la situ::i~i6n heredada de la ColoniD lejos de ~ejorar 

~3jie puedo ser privado de ella sino por una causa de intere -

ses ~~blico ·y mediante indemnizaci~r.. 

La ¡:rincipal r.1edida tonada por los go~iernos inder·e.!2 

~ieotes entre 1321 y 1256 ~ara resolver ol proble~a agrario, -

fue la colonizaci6n de las tierr~s ~ald!as. 

En esto periodo y co~o consecuencia de un ~roceso 

~ue obarc6 los tres siglos de vida colonial, el clero hab!a ad 

~uirido·inrr8nsas propiedades, y p3ra 1356 era el terrateniente 

r:-6s poderoso. 

y ~s!, en el periodo comprendido entre 1856 y 1910 -

el problerr.a agrario se agudiz6. El clero hab!a dejado de ser-
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poseedor de la tierra, pero esos cuantiosos bienes no benefi 

ciaron al campesino, por el contrario, aumentaron la exten -

si6n territorial do las haciendas convirti~ndol~~ en latifuD 

dios. Además, la propiedad ind!gen3 cow.ur.al, insuficiente -

pero hasta entonces respetada, al perder los pueblos capaci

dad jur!dica para poseer, se convirtió en pro~iodad ~articu

lar y pronto fu~ absorvida por los grandes terratenientes. 

La situaci6n económica, cultural y social de los -

trabajadores del c2mpo 1 llegó a l!mitos do explotación inhu

ranos. Por eso resulta ldgico que ese gruµo ~ayoritario sis 

;atizara con el movimiento tevolucionario de 191C y GUe fue

ra el problema agrario una de las causas determin2nles. 

El Plan de San Luis, que hizo p~blico Francis70 I. 

:·adero el 5 de octubre de 19iC, en el Artículo 3o. ost~ble -

=i6: la restituci6n de tierras a los campesinos de ellas dc2 

~ose!dos, con lo ~ue sin duda logr6 el apoyo do ese contin -

gente para la revoluci6n que se inicia~3. 

El "Caudillo del Sur", Emiliano Zap2tz:, ¡::rocla:r.6 -

· Qn de Aynla ( 2G de :.!ovier..tire de 1911) do cc1Lc:üdo er:iJ:. 

ncntemente ~grario y en el que como ~unto b~sicos pro~uso: -

~n ro~titución de tierras el fraccionamiento de latifundios

y la confiscación de propiedades de quienes se opusior~n a -
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la roalizaci6n de la reforma contenida on el ~lan. En 1913 -

escribi6 Zapoto: "La poz sdlo puede restablecerse teniendo -

~cr base la justicia, ~or ~alanca y sosten, la li~crtad y el· 

derecho y por c~~ula de ese edificio, la reforma y el bienes 

t~r social". 

La revolución adquir!o un nuevo matiz. ~o sólo se

trat~ba de pro~oner cambios ~ol!ticos, se luchaba con el fir

rae ~ro~dsito de dignificar la existencia del ho~brc y de 

transformar sus condiciones de vida desde lo base. El grito

dc "Tierra y Libertad" sintetizó esos anhelos de justicia-

La Ley de 6 de enero de 1915, expedida µor Vonusti~ 

no Carranza, ley que a su vez es el antecedente de nuestro -

~rece~to constitucional agrario.de la Reforma Agraria, crean

¿º en ~~xico tres tipos de tenencia de la tierra: la ~e~ueRa

~ropiedad; el ejido y la propiedad comunal; instituciones que 

sen la s!ntesis de las corrientes ideol~gicas, del norte; del 

centro y del sur, que convergieron en la iucha revolu:ionaria 

y que Carranza supo recoger y res~etar. 

As! como la Constitucl6n, en las Garantías indivi -

cunles otorga y protege una serie do derechos fundamentales -

rro~ios de la libertad y dignidad humanas, en los Art!culos -

27 y 123 1 se consagran dos de los principales garan~!as soci~ 
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~ec, dcstin3dos a promover la supcraci6n y salvaguarda de --

:oc ca~~csinos y trobajadores, en raz6n de que ellos formen-

;rupos ~2yaritarios, de menor ca;~cidad econ6~i:a. 

Los Jiputados Constituyentes de 1917 establecieron 

e: Articulo 27 un ~rincipio jur!dico funda:r.cntal -::;ue no -

~n ante 

ricridad a le Carta ~e :uer6taro. Tal princi;io consiste e~ 

·.r:•,.:!iJas dentro de: territorio n:::cional cor.r~s;..c.ncc .origi -

... ~ r i .3 ,·-:ente a l ~ t: ;Je i ~ n; d 8 r i v ~ne e se de esta ~ 1J 2 e e e 1 E s ta do 

<U~ crd:?ne e::l intcr~s ¡:-ijblicc, es .:!ecir, se :!:.O~ndonó el cri-

tsr!c ~ue sostenía ~ue la rro~iedad era un ~~r~cho a~scluto-

cst~~:c=ido ~xclusivaGente en beneficio del ~=~~ictario , ~~ 

r2 ccncluir GUe su ejercicio que por encimo ¿:l µrov~.:ho ~ue 

t~c jo: derecho de ;ro~icdc~ se tra~e. 

' , .:..., 

LD otro consecucnci~1 :::3 ~uo el ~c;:.sl::.:_icr cu1,:;lit!:!_ 

nrto :UD~O fijar ~UE tianEG ~ertenCCOG ~ir~ct~rnentc a la 

~ 1s!, el Congre~o de :uerGt~ro sostuvo quo eota ts 

(·: ::.!. '~e-:· inio directo :>otro dete::·:in..-:dns zonas, entre: slla:: 
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el sutsu~lo y por tonto de tod~s l3C riqua~as que encierra. Fué

~'s! cor,:o ;·.~:.:ice pucco rcivindic¡;¡¡- su rique::<:i µctrolcra n<Jcion<Jli

-~~dol~ e~ 193~; volviendo as! ~is~o, lo ~ro~iedad de todos loo -

r::curscz .-cinc;:ros, e:q:lotados anterior::ic;ntG ;::e• los í;::irti::ul3res -

~n !::cnefi::io ¡:.ro¡.:;io; fu~ as! como el gru¡:;o de t..it~ubdco Constitu-

~~~tes ~ue red~ctoron el proyecte de ~stc art!cu!8, ;resididos -

.-::.:r d In:_;, ¡ élstor F.ouci:.:, i:lj:nrt:5ndcse do la tr2di::i~n jur!dico -

n~:ion~l ne! co~o de l~s doctrinas liborales; asentardo un nuevo

:2n~e~to de la ?ro~iejad y otorgcndo a la noci6n el do~inio direE 

te ~e nGucllos bienes cuya explotaci6n esti~aron que dcb!a h~c~r

~c en favcr de toce el ~o!o de tal forma que ol ::~rovech:irnieGto,

.:;.;:-.2crv:!::i6n y distri2uci6n ec;uitativ;:.. de la riquezo. r-útlica son

=r~ul~dco ~ar el Estado. 

íledúceni::e las dispasi::iones. ccntcr.id:is Ern el prece¡.:;ta -

~7 Ccnstitu::ional, en forma fundancntal: 

1).- La ¡;:¡·o~icdad de l.i iluci6n, r..odalid~des y prohibí -

cienes a la ~ro~icdad ~rivada. 

2),- E~plotaci6n de recursos natura:os y, 

3).- ílefor~a Agraria. 

D).- A~ALISIS OEL DERECHO SOCIAL. 



Creaci~n del Derecho Social.- "El Gran Debate ~ue

tuvo lugar en la ciudad de Quer~taro, del 26 de diciembre de 

19í6 al 23 de enero de 1917 1 culmin6 con la primera Declara

ci6n de Jerechos Sociales del mundo en nuestra Constituci6n¡ 

~ero estos derechos no s6lo tienen una funci6r. co~unitaria o 

de equili:rio en las relaciones laborales, sino esencialmen

te reivinjicatorie dn los derechez dél proletariado. 

En nuestra Constituci6n de 1917 naci6 por pri~era

vez en el ~ur.do el Derecho Social ~ositivo, es incontrasta -

b!e e indi5cutible: a~l! est~n los textos protectores y - -

reivindica~orios de campesinos, ejidatarios, co~unaros, otr~ 

ros y trabajadores, econ6~icernente d~bilos, en los Art!culos 

27, 25 y 123 que hablan elocuentemente de sus derechos fun

dw~entales. Y el Gran Debate concluy6 definitiva~ente el 31 

da enero de 1917, en que se aprob6 el Art!culo 27. 

~or ello es incuestionable ~ue los Constituyentes

fueron las creadores del Canstitucionali5ma Social, de conde 

brota la ori~era Co~stituci6n ~cl!tico-Social del raundo y 

:as funcion~s no s6lo ~ol!ticas, sino sociales del Eslado 

~adorno, que dej6 de ser exclusivamente pol!tico. 

El Jarecha Social Positiva se manifest6 c:-:presamo.!! 

~~ cr. divcr=os textos constitucionales: en el art!culo 123,-
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~~Derecho del trabajo y de la provisión social; on el 27, el 

~crccho Agrario, en el 2:, el Derecho Económico y el Derecho-

:oc:crativo; y en el conjunto y funci6n de los preceptos so -

=iales, frente al viejo derecho ~úblicc, constitucional y ad-

~inistrctivo, surgi6 esplendoroso el Derecho AdLlinistrativo -

~acial, nuevo en su contenido y en su din~nica. 

El nuevo derecho s~cial positivo es ciencia social. 

~ 1 ~rincipio de una nueva ciencia social dentro de las cien -

cias de la cultura" ( 23 ) • 

Definicidn de Dorecho Social.- "El Derecho Social -

€5 el conjunto da ~rinci~ios, instituciones y normas que en -

función de integraci6n ?rotegcn, tutelan y reivindican a los-

:;uc vivan de su trabajo y a los econ6:oiic;:i;;-,ente d6biles". 

La teor!a del ilustre naestro Alberto Truoba Urbina 

estiGula la ~rotecci~n y tutela de los d6biles en las relacig 

~es humanas, a fin de ~ue los trabajadores alcancen la igual-

cad y un leg!timo bienestar social, conforwe al articulo 123-

~uo sur.era a todas las legislaciones del mundo en cuanto asta 

tleco un derecho do lucha de clases, para realizar las reivin 

cicaciones econ~rnicas y sociales en las relacionas do produc-

=i6n, entraílando la identificaci~n ~lena del derecho social -

=on el derecho del trabajo y de la previsidn social y con sus 

disciplinas procesales". ( 29 ) 

(2:) Alberto Trueba Urbina.-~uevo Derecho Administrativo del
Trabajo.-Editorial Porr~a,S.A.-M~xico 1975.PAg. 105 

{29) Alberto Trueba Urbina.-~uevo Derecho del Trabajo¡-Edito
rial ~orrda,S.A.- ~~uico, 1972. ~ag. 155. 
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El :-'.aestro Lucio :·endieta y illlF.ez define el Dere -

che Social co~o "El conjunto de leyes y ~isposiciones autOno 

r.~s ~ue est~b:ecen y desarroll~ diferentes princi~ios y ~r~ 

cc:i8ientos ~rotectores en favor de las ~ersonas, grupos y -

se=~ores de la sociedad inteQracos ~cr individuos econ~oica-

~ante d~biles, para lograr su convivencia con las otras cla-

sa~ sociales dentro de un orden justo. 

El Jerecho Social, como se ve, de acuerdo con la -

dcfini:i6n del Lic. ~endieta, se dirige a los individuos en-

tanto que forman parte de una clase econ~~icamente d~bil, --

~~ra integr~rlos dentro de la sociedad en un orden de convi-

~Encía basado en la Justicia. Este ~ltimo elemento, ei or -

~en justo, es la parte idealista, din~mica, del Derecho So -

=ial ~ue marca sus ru~bos y sus QStas. 

La ::Jeno:r.inacidn ")erecho Soci:3l" de acuerdo con el 

~ic. ··sncietL! es la correcta ¡:orc¡ue tiene en cuenta ;:;rinci -

~l~é~tc los intereses de la sociedad, que no ~uede existir-

~~ ~~=, ni ;ro;rcs~r, cuandc entre las ~artes que la co~po -

:·e:·. e istr.;:-. dss3justcs :1 contradL::::iones vitales insalvables; 

~~ y z i~~ividucs, lo hoce ~~ra conservar la ~ro~ia existe~ 

:: i:: 

Lu::i::. :·cndiata y ;:(j::ez.-El )erccho Social.- ::citorial 
~ ü r L ~ :: , S • :; • , ~ · ~ !~ i e o , 1 9 6 7 • - ~ f! g • 6 6 • 
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t:l ~:aestro ;'.<:1rio de la Cueva, en ;:icto que enaltece 

5U reconccidn probidad intele:tual, indica que ~l no es el -

inventor de 13 idea del Derecho Soci3l, y ubic~ el nacirnien

co de tal derecho, siguiendo el ~ensa~iento de Gier~e, en el 

r~~i~en ce las cor~oraciones, para concluir en el sentido de 

Gue la idea del Derecho Social, en su concopci6n moderna, se 

cebe a varios autores extranjeros, siendo el rn~s destacado -

de ellos Gust;:ivo Radbruch. 

Tesis del Lic. Rub~n Delgado Moya.- El Jerecho -

Social, es un conjunto de principios que son inalienables, -

imprescriptibles e irrenunciab~es al hombre quo, no escrito

º escrito, nacid desde que dste se reunió en gru~o, habiendo 

sido co~batido ~rimero por el Derecho Privado, que cre6 la -

clase explotadora para ~roteger sus intereses de la clase e~ 

~:atada, y despu~s por el Derecho ~~blico, que estatuyd el -

Estado con el fin de garantizar mejor la defensa de esos in

tereses en ¡.erjuicio de los del hombre, que es el ~nico ser

trabajodor ~ue e~iste en la corteza terrestre a virtud del -

hábito cong~nito que lo ha hecho sobrevivir de ~uchas de las 

dem6s especies, dando as! ingreso a la injusticia social aue 

~erdur6 por siglos hasta que recientemente los d~biles en la 

econo~!a, los ~esposeidcs de las riquezas, haciendo ex~~en o 

conc1c~s1a de l~ situ~ci6n en !a ouc los han colocado loa --
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llos a quienes expol!an, se han percatado de que pueden 

reim~lantor, por los fueros que les son pro~ios y caracter!! 

tices, con derecho o sin derecho, fuera o dentro de la ley -

~uo los o~rime, un reajuste en el desorden que impera en el-

2st~do de cos~s, paro hacer m~s acorde y m~s llevadera la -

vid~ de la especie humana". ( 31 ) 

Teor!a lntegr3l del Derecho Social Mexicano.- "Ea-

-~ base fundnnental del aut~ntico Derecho Social Me~icano in 

~egrado par e: derecho del trabajo, el derechc cooper3tivo,-

~: derecho de :2 scJuridad socia:, el terecho ~srario, et d~ 

r~:ho econ6~ico y otros que ~udiGran sur9ir en el rarvenir,-

~~::u~ivcs de c~reros, ejiJ~~arios, co~uneros, econ~~i~~~c~~ 

ro ;:wc::::J dis~u!:.irse ul hechr:- do (ju~; el tr::!!:::ajc human:-:. cri9i-

~er~ la intcrvenci6r del Estado en la vida econ6~ica. 

L~ Taor!u Inte[rn~ del Derech'.J Soci:)} :·.t:>:icano cz-

fu~c~~cnto en la lucha sangric¡,~a de la ~evolución ~exicana-

y En lo~ ~rincipio~ y textos de los artículos 3a, 27,28 y -

,ji 2~. 

( _, ) ::u!ci".i. )clQ<!'~O r~oya.- El Dsrcchc Sc;cL:il del Pr8sentc. 
:,.i;_ ~·,;:-ÍLll ;:orrúa, s.;"•, ~-~(xica,1977.-Pag. 7C. 
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El estudio de los instrumentos jurídicos quo con -

tienen los moncionados preceptos de nuestra Constituci6n, -

=orrosponde 3 la ciencia de la historia y a la ciencia del -

Jerecho Social, porq~e la ciencia nueva rompo con la ciencia 

jur!dica burguesa. 

La investig~ci6n hist6rica y jur!dica de los art!

:u!os 3o. 27, 2: y 123 la realiza~os en el cam~o de la cion

~ia social, par3 d~~ermin3r su contenido, naturale=a, exten

sión y finen, y seílalarlcs co:1c instrumentos de lucha de la

clcsc c~rora y ~2m~csi~~ ~era lo rcivindicacij~ do sus dcre-

~has. 

El Jerecho Social es norma revolucionaria creada -

en ol ~omento cu~bre de la Revolución Me~icana en que ~sta -

habl6 social~cnte; estatuto exc~usiva de los trabaj3dorcs, -

do todo aquel que ~resta un servicia a otro y cuya din~~ica

reivindicatoria tiende a su~ri~ir el régimen de ex~lataci6n

del hambre ~ar el hombre, a trav6s dol derecho a la revolu -

ci6n proletaria a cargo do la clase obrera. 

Lo Teor!a, es ~ues, de integraci6n de toda lo de -

sinlegrado y soslayado: tiene el prap6sito de divulgar que -
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el Derecho Social del Trabajo, as! como al de la seguridad -
1 

social, el agrario, el econdmico y cooperativo, nacieron en-

~éxico y para el mundo en los art!culos 27, 28 y 123 de la -

Constituci6n de 1917 y que sigue siendo el m~s avanzado por

su Pinalidad reivinéicatoria del proletariado. 

La Teoría Integral ha propiciado la creaci6n de --

una ciencia erainentemente mexicana como lo es la Cienci3 del 

Derecho Social". ( 32 ) 

El Derecho /socia: ~ositivo y sus ramas funda~ent~ 

les.- El Derecho Social del Trabajo, se refiere a las rela -

ciones obrero-patronales y trata de rodear al trabajacor as~ 

lariado de tod3 clase de garant!as en el desempe~o de sus --

actividades. Es, sin duda, el Derecho a que nos referimos,-

u~~ rama del Derecho Social, ~arque responde a su doctrina y 

b sus finalidades, puesto que protege a una clase social in-

~e~rada ~ar individuos ccon6micanente d~biles, o, en otras -

~elabras, a 6stos en cuanto mie~~ros da clase. 

El Derecho :acial de la Segurid~d Social.- Inten-

~a ~ona= a cubierto de 13 niseria a todo Eer hu~ono. Se dirl 

ge espccial~ente a quienes cuentan con su trabajo personal --

' 32 ) ~~tarta Trueta Urbina.- Derecho Social Mexicano.-~di -
torial i:'orr6a, S.A. 1 M~;:ico, 1973.- P~g. 381. 
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co~o fuente de ingre~os y los ~rotege en la onfermed3d, 13 -

i~v~lidc=, lo dcsocu~3ci6n y 13 veje:; por supuesto este de-. 
=echo es un3 rar.a autónomo del Derecho Social. 

"El Jerccho Social Agrario noci6 con la Ley Ai;ra -

ri~ de 1915 y en el art!culo 27 de la Constituci6n de 1917. 

Def inici~n del D8recho Agrario conforme a su na -

:u=~lc:n soci3l, y por su contenido y destino: Conjunto de-

:· rir.cir.ios, 11or~.;:1S e instituciones que protegen, tutelan y -

=eivindicon a !os campesinos, ejidntarios, comuneros, jorna-

:eros del campe y n~cleos de pobl3ci6n, a fin de adquirir --

::s tierras que necesitan ~ara vivir de ellas y reivindicar-

~us derechos a las mismas, obteni6ndolas ~ora ~atisfacer sus 

r.ecesidades vitales. 

• • • 
El ~erecho Social Agrario es derecho de clase no -

:6:0 par3 ?rotesDr a los 5Ujetos de esta disciplina sino pa-

ro reivindicarlos. 

El J=recho Social Agrario es derecho e~lusivo de -

ca~~esinos, jcrnoleros del ca8r-o, comuneros ejidatarios y nO 

cleos de ~oblaci6n para obtener las tierras necesarias para-

cultivarlas y satisfacer sus necesidades vitales y consiguie,!l 

te contribuir al desarrollo econ6mico social de nuestro 

;:;;i!s" ( 33 ) • 

( 33 ) ~lberto Trueba Urbina.- Obra Citada.- r-ag. 411. 
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Dorecno Social Econ6mica;.- ne puece ser ni p6blico 

~i priv~co ~ino axclusiva~ente social, porque está inmerso en 

los 3rt!culos 27, 2~ y 123 de la c~nstituci6n, para la reden-

ci6n econ~~ica ~el proletarindo, obreros y cam~esincs, y eco

n6~icamente ~~biles. • 

Se entiende como el conjunto ce leyes que tienden a 

establecer una equilibrada, justa cistribuci6n de los bienes

Y de lnc csr9as comunes te la socie~a: que se encuentra bajo

cl control del [~tado y a m~ntenar,a:acuaja provisión de sa -

tisfoctores y de me~ioz materiales 1e vida. El contenido jcl 

)2rccho Sociel Ecan6~ico es, as!, en oxtre~os variado y ce~ -

~leja, pues le corre~oonden las leyes presu~uestales, las que 

fijan lo~ contribuciones y todas lac que en alguna Forme int~ 

resan a 13 indu~tria ¡ al comercio; las que tratan de re~ular 

l=s precios y las con~iciones jel mercado, de estimular el -

~narro, la cesión, ciertos renglcnec de la producción indu3 -

erial y Je poner al alcance de las masas ele~entos de trabajo 

; de vi~a. 

jerecho Soci~l :ocperativa, tiene su orfgen on nue~ 

tre Cnn: titución ~e 1917, com~ un nuevo ~erecho Social exclu

rivo d8 los trabaj~.:oras, en función do su liberación econ6 -

~ica frente a la c~ülotoci6n en el trabaja. 
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Derocho Social ramilior es autónoma y debe inclui:se 

en él; el derecho a la planeaci6n de la familia. 

"La aportación social ~e nuestro pa!s a la cultura -

universal es evidente: 

1).- La Declaración de Derechos Sociales de 1917. 

2).- La Ciencia que se deriva de la Declaración. 

3).- Una disciplina jur!dica nueva: El Derecho So -

cial frente al Derocho P~blico y al Derecho 

Privado, con sus ra~an correspondientes. 

4).- La Ciencia Nuevo del Derechc Social ::exicano. 

5).- El Anparo Social para proteger las ~erechos -

Sociales" ( 3~ ) 

( 34 ) Alberto Trueba Urbinn.- Obra Citada. P6g. 500. 
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e o N e L u 5 I o M E 

., \ .. Todos los seres humanos nacemos =on el derecho a traba 

jar en condiciones decorosas, protegidos contra todo -

pe:i~ro a nuestras vidas y saluc, por el bienestar ma-

teri::il y espiritual ~ropio de nuestras familias. 

Tr~ns;erir eso derecho del ~Gbito de le teor!a al de -

la pr~ctica y crear un clima ~ropicio para convertirlo 

en realidad, he aqu! la funci6n esencial del Derecho -

Soci:'!l. 

2) El ha~bre es un ser social y sieopre ha vivido en gru-

pos o en funci6n de los mismas. 

~) ~ ~artir de la existe~cla de las clases sociales ha 

habido a~plotados y cx~lota~o=es, es una realidad la -

!uch~ entre est3s clases de lnteresus antag6nicoc e --

irrc:::c-.:::iliab:c:. ::;ta luch'" se !'a c!esarrollado ¡:ara-

ve~:or los otst6culcs GUC se o~oren al ~r~ reso de la-

humanid~d. ~s! ha :u:::ediJc en l3S formaciones econ6 -

:-:lico-5G:i.~: csslwvi~t.J, fr::ur~:Jlist3 y ccpit~ i:J1~, 

E: s~r~cn dol Jerecho Soci~l, lo encontramos en nues -

tro ~a!s en lnc Leyes de Indias, que ya seílalan medi -
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das protectoras para la clase desposeída, establecien 

do una jornada máximo de trabajo, un pago de salario-

en dinero, medidas encaminada a la protección de la -

salud, etc. 

5) Consideramos que en el periódo que comprende al Congr~ 

so Con6tituyente de 1356-1357, se ecuíld indeleblemente 

el tdr~ino de Derecho Social definiéndose éste como 

une norma protectora de los débiles; es cecir, de las-

menores, de los huérfanos, de las mujeres y de los jo~ . . 
neleros. 

5) Fué nuestra Constituci6n de 1917, anterior a la Alema-

na ~eimar de 1919, la primera en el mundo en consagrar 

un Derecho Social Positivo. 

?) El Derecho Social tiene naturaleza propia; es un nuevo 

derecho frente al póblico y privado; es decir una ter-

cera categor!a. 

2) El desarrollo de esta categoría nueva es vigoroso; va-

rios derechos autónomos quedan encuadrados dentro de -

ella, tales como el Derecho Laboral, ~1 ílarecho Agra -

ria. 
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9) Nuestra Constitución Politice he recultado 9er la ori-

~c;a constituci6n politico-sccial del mundo al in 

cluir en sus nor~a3 el Articulo 123, 

10) Les derechos señalocos por el Articulo 123 son socia -

les, porcue protegen a la clase obrera, para lograr --

su convivencia con las otras clases integrantes de la-

comunidad. 

~~) El Articulo 123, en la teor!a ~ntegral reveladora del-

espíritu que le di6 vida, no solamente es tutelar ce -

los econ6micamente ~dbiles, de la clase trabajador~, -

sino reivindicatorio. 

:z) El Derecho Social Agrario nació en la Ley de 6 de ene-

.. -:: ' 
' -· J 

ro ce ~915 y en al articulo 27 Constitucio~al . 

t:l Derechc A·grario es Derecho Social por su naturale ·-

zn y destino, pues ~rotege a campesinos, jornaleros --

del ca~po, ejidatarios y GúcleGs ~e población para ~u-

raivindic3ci6n, a fin de cue obtengan to=os las sotis-

factore~ necesarios. 

~/:) CucnrJo al Derocho Social se realice; e.1:1 transformar~ -

en Jerecho Soci~list3. 
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15) Por otra parte podemos manifestar que indiscutiblemente 

~l Derecho Social descansa en el Derecho P~blico, sabemos -

~ien que la parte política de la Constitución es la estructu-

=a que define los lineamientos y la organización política de-

~n ~a!s; as! vemos que la parte social de la Constituci6n que 

:a constituyen principalmente los Articulas 27, 28 y 123 Con~ 

titucional forman a pesar de la estru~tura pol!tica de la -

:=nstituci6n una parte aut6noma e independiente de la misma -

~ero sin desprenderse de ésta, ha sido y ser~ el Derecho So -

=ial y sus ramas principales como son el Derecho Agrario, el

)erecho Econ6mico y fundamentalmente al Derecho del Trabajo -

:a influencia que ejerce en la parte pol!tica de la Constitu

ci~n por ejemplo en el aspecto de car~cter administrativo, en 

el aspecto de estructura y organización del Estado; creando -

una serie de normas de naturaleza social que san determinan -

~es en la estructuración de este aspecto de la Constitución -

=arque no podemos negar que las clases sociales económicamente 

~~biles como san las fuerzas agrarias como los campesinos, -

~as comunidades, los ejidatarias, obreros, empleados, jornale

ros, bur6cratas, cooperativados y en s! todos aquellos que for 

~an dentro de un modo de producci6n como es el Capitalismo los 

grupos econ6micamente débiles influyendo estos indiscutible man 

te no s6lo en la formación o estructuraci6n sino también en las 

cocisiones políticas de la Constitución luego entonces adverti

n:os la influencia del Derecho Social y sus ramas principales e~ 

~o ol Derecho del Trabajo en la parte ool!tica de la Constitu -

ción. 
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