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I N T R o D u e e I o N 

En materia laboral, nuestna Constituci6n ~iene la ten-

dencia proteccionista de la comun~dad trabajadora. 

El Derecho del Trabajo ha logrado re~vindioar a la pe! 

aona humana asalariada. Ya no se permite el pacrto entre dos ~ . 

personas, obrero y patr6n, sin la tutela mínima d~ la ley;. Pº!: 

que volveríamos a los tiempos pasados en que. el IEtr6n era un -

monarca en las relaciones de trabajo. El patr6n podía decir: -

"La industria soy yo", pero como el Derecho del Trabajo ha de-

rrotado esa monarquía y ahora los obreros tienen derechos en ~ 

la Empresa, son partes integrantes de la Industria. 

El hombre es naturalmente libre, en el sentido de con 

ceb~r y realizar fines que 61 mismo se forja y de escoger los-

medios que considere id6neos para conseguirlos, el Derecho Po-

sitivo debe respetar y asegurar dicha libertad en sus distin--

tas derivaciones, en la medida que 6stas no causen da.flo a otro 

ni provoquen,:.algún prejuicio social. Por lo tanto, al declarar . · 

o reconocer las potestades libertarias del hombre, dentro de·-

las limitaciones necesarias, es decir, al consagrarse por la -

norma juddfoa un ámbito mínimo de acci6n en favor del gobern~ 

do, la Constitución no hace sino adecua.rae a las exigencias de 

la personalidad humana, tutelando .ésta. 

La adopci611 constitucionalista de las 11Gárant:f.as So--

ciales" ha sieni.ficado en el desarrollo del Derecho, una etapa 

inicial en el propósito de adecuar los ordenamientos positivos 
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fundamentales a J.a naturi:1.leza humana, a efecto de preservar. --

una esfera mínima en que el hombre como te1 y como gobernado, -

es decir, como miembro de una comlmidad organizada en Estado y 

dirigida autoritariamente, puede desembolberse su propia pera~ 

nalidad y conseguir sus fines vitales. 

Nuestra Carta. Magna, al consignar los derechos socia--

i 
1 les del hombre social, es decir los derechos del hombre vincu-

I 
j lado colectivamente y de los grupos ~ébiles. Los Derechos So--

ciales protejen a los econ6micamente débiles frente a los pod! 

rosos, frente al hombre insaciable de riqueza y de poder, y --

tienen por objeto liberar al hombre de las garras de la explo-

taci6n y de la miseria~ La supresi6n' de lá explotaci6n, del --

bombre por el hombre, se inici6 con el ejercicio de los Dere--

· chos Sociales y es el triunfo de la juaticia social. 

Los Derechos Sociales son derechos mínimos que asegura 

el Estado al facto;r trabajo en sus relaciones con el capital y 

es una lucha de clases y de obreros para obtener del Estado el 

reconocimiento de un minimo de derechos para la protecci6n de-

sus intereses frente a los empresarios, y son derechos que la-

Constituci6n reconoce para garantizar la convivencia humana o-

sea la convivencia social. 

En esta .tesis demostraremos que el Drecho del Trabajo -

que brota de nuestra Constituci6n es un mínimo de Derechos So-

cía.les. 
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C A P. I T U L O I . 
EVOLUCION DEL D~RECHO DEL TRABAJO. 

En la antigUedad el trabajo estuvo en su mayor p,;;rte e. cargo -

de esclavos que con sus industrias atendían todas las necesidades -

de la familia, suministrando la mano de ob".'a en talleres familiares 

ocup.ándose tamb.ién del servicio doméstico y trabajos del campo, sin 
•• • • •• 1 

derecho a percibir retribuci6n alguna por su trabajo. 

Los esclavos non1estaban sometidos al régimen de las personas, -

sino al de las cosas, es decir, qu~·· 1os amos ten:fan derechos de vi

da o muerte pudiendo destruirl'oe, enajenarlos, prestarlo11 o emplear 

los a servioio~"de t~rcerqe percibiendo para sí l'os salarios corre~ 
pendientes. Exist.i~ron también trabajadores Úb~es, ~rtesanos, la-

.. · bradores, constructores, médicos, etc. 1 pero estos trabajadores e-

ran generalmente despreciados y no se les reconocían derechoe pol:!

ticoe. 

Los países que reflejan ma;yores puntos de interés en sus ante

cedentes laborales son Grecia y Roma. 

1. -GRECIA. 

En Grecia la extructura de la poblaci6n fué ·idéntica. la de to

dos los pueblos de la antigUedad, la esclavitud eman6 en ellos una-

.· di visi6n profunda, el hombre libre, ya fuera pobre o rico, tenía la 

libre dispoeici6n de su persona y de sus bL.nes frente a él, el es

clavo, un.bien patrimonial de cuya ·vida disponía el propietario. -

eran una cosa como cualquier mercancía. 

Entre los hombres libres habían clases sociales determinadas -

por sus diferentes ocupaciones. 

Los artesanos griegos se agruparon y constituyeron asociacio-

nes de oficio, (La práctica de un oficio era vista por los hombres

libres con desprecio, sin embargo, los artesanos eran abundantes),

bien para actuar en la política o fines de ayuda mutua pero nunca -

se preocuparon estas asociaciones de los problemas de trabajo de --



sus agremiados ni de las personas que tenían a su servicio y que -

por regla general eran esclavos. 

Hubo en Grecia algunas reveliones de esclavos pero de poca i!!! 

portancia y no hubo leyes de trabaj~. 

2, -ROMA. 

La ciudad de Roma es una ciudad diferente a las antigUas, 

pues es de las capitales más potentes en su Economia Nacional. 

En ellas se suceden los fen6menos humanos más importantes de• 

la historia: la fusi6n de patricios y plebeyos, primero, después -

romanos y extranjeros y por último la de hombres libres y ese lavo s.. 

Existia también la Instituci6n de la Esclavitud, pero aquí si 

lucharon por su liberaci6n llegando a tener caracteres dramáticos, 

al grado de poner en peligro la estabilidad del Estado Romano. 

Los oficios en Roma, cobran una importancia singular, se for

maron colegios, asociaciones de artesanoa de un mismo. oficio, con-

fines mutualistas y religiosos, -
Los colegios de astesanos de Roma (Collegia Epifi:cum) han si

do presentados como un antecedente de las corporaciones medioeva-

les, estas organizaciones tienen su origen en la reorganización de 

la ciudad enprendida por Servio Tulio confirmando loe privilegios

que algunos colegioe disfrutaban, Con la desapariei6n del Imperio-. 

disminu;v-6 notablemente el núm.ero de esclavos y esto origin6 una. n_!!. 

ceeidad creciente del trabajo de los hombres libres, 

Roma no ofrece una legialaci6n de conjunto sobre la organiza

ción del trabajo libre, pero experiment6 el problema del trabajo y 

se ocup6 de la regulaci6n jurídica de la prestación de servj.cios,.:. 

y a ellos. debemos la distinci6n entre la Locatio Conductio Operis, 

Contrato de Obra, y la Locatio Conductio Operarum, Contrato de Se! 

vicio. 

- 2 -



). -EDAD l\'IEDIA. 

En la Edad Medie., adquiere preponderancia el trabajo libre que 

se organiza en corporaciones de oficios; la corporaci6n es una entl 

·dad organizada por la J..ey para serv~r a un fin que se considera de-:

interés público! estaba formado. por grupos de productores (el pro-

ductor era el comerciante de lo que producía) o sea una asociaci6n

de productores de una rama, organizada por la Ley para regular la -

producci6n.y el consumo de de los artículos que manµfacturaban; pe

ro jamás fueron considerados como miembros de las asociaciones de -

maestros o de los P.atronea, ni los aprendices, ni loa compe.l'leros, -

ni los jefes del taller. La corporaci6n no fué en ningún caso una -

agrupaci6n de tipct·~i~to; si en registros figuraban los trabajado-~ 
res de aquel régimen, era p~rque P.od:i:tili llegar a ser maestros y -

también porque en la corporaci6n gobernaba como entidad de interéa

público la mano de obra. 

Durante este periodo subsiste la esclavitud que tiende a ser -

remplazada por otro tipo de trabajador, el siervo. Los siervos como 

los esclavos estaban obligados a prestar servicios gratuitos a los

seflores feudales y pertenecían a estos como parte de la tierra o e~.· 

plotaci6n rural a que estaban afectados, con la que podían ser 

transferidos pero gozaban de ciertas liberatdes y derechos civiles• 

como los de contratar, casarse, adquirir bienes etc., su situaoi6n

era intermedia. entre la del esclavo y·' i~ del 'tiabajador. li.~re.: Ál ~ 
ser reemplazados los talleres .. familiares por los talleres de traba

jadores libres, talleres que pertenecían a·un maestro del oficio :__ 

que trabajaba por cuen~a propia ayudado generalmente por oficiales~ 

asalariados, llamados oompe.l'leros y por aprendices, surge la pequefla. 

industr;i.a. 

Para 1 i egar a oficial o compañero era necesario seguir un cur-

so de aprendizaje en el taller de un me.estro, cuya duraci6n variaba 

según el oficio y según la reglamentaci6n de las respectivas carpo~ 

raciones, este aprendizaje podía ser con o sin salario, y en algu-

nos casos era el aprendiz quien pagaba al maestro; por lo gene!al -
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el aprendiz vivía en casa del· maestro quien corría con su manteni

miento, educación y demás cuidados. 

Terminando el aprendizaje, el maestro le otorgaba un certifi

cado de compa.f1ero que lo habilitaba para ejercer el oficio. 

En los primeros tiempos existió amp11a libertad de trabajo p~ 

diendo llegar a ser maeetros y a trabajar o instalar su propio ta

ller pero el régimen corporativo oreo muchas trabas a la libertad

de trabajar, exigiendo cursos de aprendizaje hasta de ocho a!'ios, -

examenes rigurosos, ejecución de verdaderas obras de arte para la

obtenci6n d~ la carta de maestría, pago de elevados derechos, pro

hibici6n de trabajar a los no inscritos o afiliados, estableciendo 
. ' : .. 1~- ·: / 

: un verdadero monopolio. 
. ' ' '·· -

Los salarios eran bajos pero las condiciones de trabajo eran

tolerables, no se practicaba el trabajo nocturno por falta de luz-

ni se empleaba la· mano de obra d~ mujeres ni de menores, salvo a-.,. 
prendices. 

La pequefta industria que s6lo estudia las necesidades locales 

no requería de largas jornadas de trabajo. 

El aprendizaje y la artesanía adquirieron durante esta época

su máximo perfeccionamiento. 

Las trabas y iirilitaciones a l~ l;~bertad de trabajo, impuestas 

por las corporaciones, da lugar a que se dÍ.áu.eiban muchas de ellas 
, <:-1F?::~ .. ·· - .. : , : 

y obliga a los trabajadores a formar sus propias asociaciones para 

. luchar contra los privilegios patronales y procurar mejores. eal~ -

rios, comenzando así la impopularidad y decadencia del r~gimen cor

porativo. Loe hombres de ese tiempo con ideas liberales no pod!an

tolerar el monopolio del trabe.jo y además la burguesía necesitaba• 

de manos libres para triunfar en su lucha con la nobleza. 

4.-EL RENACIMIENTO Y LA REVOLUCION FRANCESA, 

Desde el Renacimiento se venían formando las tendencias indi~ 

vidualista y liberal, cuyo triunfo se obtuvo en la Revolución FrB!l 

cesa. 
Fre.ncl·a por medio de su ministro Turget,En 1776, Luis XVI de 
- 4 -
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Suprime por un edicto las corporacione.s, expresando que: "Dios, -

dando al hombre necesmdedes e imponiéndole, por tanto, de una nece

sidad de trabajo, ha hecho también.del derecho del trabajo una pr~ 

piedad del hombre y esta propiedad es la primera, la más segrada,

la más imprescriptible de todas" y en consecuencia deja a todas en 

libertad de ejercer libremente su oficio, profet'i6n, arte o negocio. 

Posteriormente se .reorganizaron las corporaciones para su gol 

pe de muerte y su eneficacia como monopolio de trabajo se los dio

la Revoluci6n Francesa que conaagr6 los principios de igualdad y -

libertad, son la Ley de.nombre Le Chappelier del 17 de marzo de --

1791, que su artículo séptimo decía: "A partir del primero de a--

bril todo hombre eei libre para dedicarse al trabajo, profesi6n, ª! 

te u oficio que estime conveniente, pero estará obligado a provee! 

se de un permiso a pagar los impuestos de acuerdo con las tarifas

siguientes 'y a conformarse a los reglamentos .de policía que exis~~ 

" ten o se expidan en el futuro. 

El maestro Mario de la Cueva dice que es un error creer que 

dicha Ley es la que destruy6 el régimen corporativo siendo así que 

éste estaba ya liquidado y que la Ley prohibi6 la reoganizaci6n de 

las corporaciones y la formaci6n de nuevas asociaciones, cualquie

ra. que fuera la fama que.se los diera.. 

Con el· establecimiento del sistema individualista y liberal -

cambi6.1a estructura de los pueblos; la nobleza perdi6 sus privil! 

gios y se obtuvo le liberaci6n te6r.ics. de los pueblos y de los ca!!! 

pesinos con lo que dej6 ·de tener le. nobleza. el apoyo principal de

su poder; se destruyeron las trabas a la libertad de trabajo y qu~ 

daron abiertas las puertas a las nuevas formas econ6micas. 

Son varios los factores que determinan el individualismo y el 

liberalismo, entre ellos encontramos a la Escuela del Dereoho Nat~ 

ral, La Reforma, Rousseau y .. La Teoría del Contrato Social, as! co

mo 1ae doctrinas econ6micae da loe Fisi6cratas; Adam Smith toma de 
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los Fisi6cratas sus ideas, eyadamás que con un sentido más práctico 

que ellos, pues.encuentra justificaci6n para todo aquellos quepa

rezca dtil y conveniente alinque se oponga el orden natural; dsl·D~ 

recho Natural, acepta la libertad e igt1i;.ldad.del hombre y llega a

las siguientes c~ncepciones que son el resumen de l·a escuela Libe

ro-Individualista. 

a).-El interés indiviadual es el elemento primario de la so•

ciedad. 

b). -Los hombree poseen idénticos derechost en un plano de ii-- . 

gualdad. 

e). -El mundo está regid~ por una mano benéfica y primordial·. . 

d).-La intervención del gobierno en la.Industria y el Comer--. . ·. . . . ~ 

cio debe reducirse a la míriima expresi6n •. 

Con la difusi6n de estas ideas liberales, Un. nuevo orden so-

CÍJ~l vino a. establecerse. en el mundo, en el cual el hombre se pre

sent6, sin más limitaci6n, que la de no impedir a loa demás una i

déntica libertad. 

Conforme a las doct:r.in.as econ6micaa liberalista.s imperantes -

en esa época, el trabajo humano fuá coneideradocomo una mercancía- · 

sujeta a la ley de la óferta y la demanda. La.. gran industria atra

jo a loe trabajadores del campo y la falta de reglam.entaci6n hizo

posible el traba.jo de mujeres y nif'1oe, sin Íi1!litaci6n, én las fábr,!. 

cae haci~ndose una competencia .ruinoa·a. 

Por otra parte el maquinismo redujo.considerablemente el em-

pleo de mano de obra, creando la desocupaci6ri. Est~- situaci6n fue-

aprovechada: por los capi ta.listas para imponer la libertad de las - · 

condiciones de trabajo, a las que los obre~oa debían someterse a-

premiados por la impa.rtergable necesidad de ganar el sustento dia

rio. Así llegaron a implantarse jornadas agotadoras y salarios in

suficientes, creando un malestar general que oblig6 a. l.os traba.do

res a buscar en la agremiaci6n un medio de defer¡.sa contra la expl.e,. 

taci6n capitalista. 
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Surgen entonces nuevas doctrinas sociales que buscan la solu

ci6n a estos problemas y que dan lugar.al intervencionismo del Es

tado y la moderna legislaci6n del trabajo. 

5.-INGLATERRA Y LOS MOVIMIENTOS CAHTISTAS. 

En 1824 el Parlamento de Inglaterra, reconoce como un derecho 

de los trabajadores la libertad legal de asociacipn, pero ésta no

proporoionaba todos los elementos necesarios a efecto de obtener -

el máximo de prestaciones. 

En 1839 y 1842, hubo dos movimientos en Inglaterra llamados -
110artietas" el primero tuvo por objeto reclamar al Estado mediante. 

una carta dirigida al Parlamento con cerca de 300,000 firmas, una~ 

serie de ventajas de carácter político, A la postre, se conforma-

ron con s6lo obtener algunos beneficios politioos, los directores

del movimiento se olvidaron de su pretensi6n original que era el -

beneficio social. En 1842, fue el segundo movimiento cartista, el! 

vando una segunda petici6n al Parlamento con un programa no e6lo -

político social, tuvo como objeto establecer una huelga que había

de durar un mea para presionar al gobierno Inglés y obtener. conqu,!s 

taa para el trabajador, se le llam6 el mes Santo y no lograron la

que se había propuesto, por la falta de preparací6n de sus dirige~ 

tea. 

6.-EL CODIGO CIVIL NAPOLEONICO. 

En Francia después de .la Revoluci6n y el advenimiento de Nap~ 

le6n, el C6digo Civil trat6 de reglamentar todo lo relativo a la -

prestaci6n de servicio, asimilándola a un contrato de arrendamíen 

to. 

Se establece la libertad de trabajo, se tenia amplía libertad 

para contratar, pero ocurri6 que el patr6n que tenía la fuerza eco . -
n6mica imponía sus condiciones al trabajador y éste no podía mani-

festar libremnte su voluntad, simplemente celebraba un contrato de 

adhes16n. 
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Al consagrarse la libertad de trabajo apareci6 el salario; 

apogeo de la libertad industrial con todas sus desa~troaas conae-

cuencias y el desarrollo intenso .de la lucha. de clases. Carlos --

Marx, el guia de la clase obrera, la estimula y alienta sefialándo

le el camino a seguir escribe en uni6n de Engels en el afio de 1848. 

El manifiesto Comunista., que consigna la divisa del proletariado .

"Trabajadores del Mundo Unidos", y su doctrina econ6mica, expuesta 

en sus grandes Obras, formaron la Conciencia materialista ~el pro

letariado. 

Despu~a de la restauraci6n de los Borbones en la Monarquía-

son los dos grandes movimientos huelguistas en Francia, por los -

trabajadores de la seda, en Lyon en 1831 y 1874• 

En 1848, aparece el Manifiesto Comunista, que es uno de los -

documentos más importantes de la Historia del Movimiento Social, -

dándose cuenta los trab~jadores que la única forma en que podían -

liberarse era oon la actividad de ellos mismos. 

Estalla la Revoluci6n en febrero del mismo afio, siendo loa -

trabajadores los que la hacen; se restablece la Repúbiica,,pugna.n

do por la Legiálaci6n Liberal, que contendría los siguientes pun-

tos esenciales. 

a).-Reconocimiento del derecho al trabajo. 

b) .-Organizaci6n del trabajo y creaci6n de un ministro para - " 

realizar esos fines, viéndose el Gobierno Francás obligado a reco

nocer el derecho de trabajar y abriendo los talleres nacionales. 

Se dictaron di versos decretos de gran trascendencia, entre e

llos la jornada de diez y once horas. 

Est11e c on(luistas fueron sunrinidas cuando es .. electo Luis Bon~. 

¡rnrte, Presidente rlf' FranciH en diciembre del mismo arlo. 

Es hastP. 1884 y 1.886 cuando en Francia se reconoce el derecho 

de asociarse profesionalmente y los Sindicatos logran contratos. -

colectivos de trabajo. 
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7,-ALl<MANIA. 

En Alemania, que es un país cC'n €ran adelanto industrial a --, 
partir de la segunda mitad del siglo XIX, es mio de los paises que 

despertó tardiamente en materia de lefislaci6n lcboral. 

Estaba di vi di da en di versos Estados que eran Aut6nomos, no e!! 

taban sujetos entre si, nadamás por el concopto de nacionalidad. 

En 18761 se unifican los Estados Alemanes debiéndose a Bisma:rit 

elnacimiento del Imperio Alemán~ 

Alemal'lia, es posteriormente, uno de los países mejor orienta

dos y educados en materia de trabajo, competi6 con Francia e Ingl! 

terra en materia industrial, pero al mismo tiempo se incrementa la 

industria, por un intervencionismo de Estado; se implican ideas -

las de Socialismo y Capitalismo. 

Las ideas socialistas tuvieron tal fuerza que en sus princi-

pios los trabajadores formaron grandes grupos. En 1878 Bisma.rk, a

lista una ley antisocialista prohibiendo las asociaciones profeai~ 

nales. 

En 1871 ofrece a todo el pueblo alemán dictar medidas protec

toras para los trabajadores, así como diversas leyes sobre el SegE; 

ro Social sobre enfermedades, en 1884, sobre accidentes e invalides 

y en 1911 se recopilan todas las leyes por orden del Kaiser Gui--

llermo I porque el Estado Alemán debía garantizar las actividades

de los obreros. 

El 11 de agosto 'de 1919 nace la Constituci6n de Wimar, que -

sirve de espejo a todas las Constituciones (menos a la de México,

elaborada 30 meses antes) y fija la 1ntervenci6n del Estado en la
\ 

Producci6n y no s6lo viene a proteger las relaciones entre los tr~ 

bajadores y los patronea; y así aunque en Alemania el Estado es t~ 

do, el individuo goza de alfunas garantías. 

Es innegable que el desenvolvimiento del Drecho Laboral se d~ 

bi6 en gran parte a la intervención del poder público en favor de-
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loe obreros mediante actos de Policía Administrativa que sometie-

ron a determinados limites la actividad industrial j también a los 

convenios y acuerdos formalizados entre laborantes y empresarios -

para regular, colectivamente, las condiciones del Trabajo mejora-

miento de salario, disminuci6n de la jornada, supresi6n de tiendas 
de raya, etc. 

El trabajo humano después de ser mercancía, materia de arren

damiento, pero su reglamentaci6n legal se incorpora, en la trama -

de los Códigos Civiles, como un contrato model!ido clásicamente. Y

en virtud de lucha de clases, motor peincipal en la génesis y des! 

rrollo del derecho de trabajo, se obtiene la Independencia de la -. 

contra~aci6n laboral como figúra. jurídica y el contratao civil·•de

empleo es transformado en contrato de trabajo. 
,·" 

Una incipiente evolución en el Derecho, quebr6 los principios 

clásicos como Autonomía de la Voluntad Contractual, la Responsabi

lidad y l'a Propiedad, con la introducci6n de nuevas normas esenci~ 

mente . s_oc iales, resultado de las pugnas entre grandes masas labo

rantes y los capitalistas, ~n torno del trabajo y de la tierra y -

en consecuencia, los Estados dictan leyes Sobre trabajo y s'eguri-

dad aocialcon fundamentcm~eonnmmdoas, pero respetando también la -

peraonal.idad humana al inflijo de principios áticos y fi1os6ficos. 

En la evoluci6n del J.Jrecho del. Trabajo han contribuido facto

res morales, políticos económicos y religiosos, justamente con la-

acci6n social de los Sindicatos, rectificaciones a la economía el~ 

sica, influencia prominente de la doctrina Marxista y aportaciones 

cristiano-protestantes y cat6licas. La Bnciclica de Le6n XIII, Re

rum Nevarum, sobre protecci6n a los obreros y de Pfo XI, Quadragé

eimo armo, ratificación de aquella y restauración del orden social, 

el C6digo Social de Malinas y del Cardenal Meevier y también infl~ 

yeron las vigorosas expresiones literarias de Tolstoi, Ruskin y --· 

Carlyle. 
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La codificaci6n aitemátfoa de las leyes obreras, es contempl.! 

da en Europa y América, a principios del presente Sie:lo, ste 'movi

miento legislativo ha progresado en todos los paises del mundo, iE 

clusive en Inglaterra y los Estados Unidos de /un~ica, donde los -

cuerpos legales y uniformes son repudiados formalmente, se regla·-

mentan algunas materias y se sugiere la expedici6n del C6digo de -

Trabajo. 

L<?.~ C6digoa de Trabajos en las mayorías de l.os países se rev~ 

lan protecc~onistas· del trabajador, reglamentan la jornada de tra

bajo, el salaÍ"io, el contrato de trabajo individual y colectivo,· -

instituyen tribunales industriales y eri abundante literatura labo

ral se desenvuelven estas Instituciones maravillosamente. 

En el orden internacional, el trabajo ha sido objeto de regl! 

mentaci6n en Congresos y Tratados. 

Como fin de la Guerra Mundial, de 1914-1918, se form9 en Ver-

salles ·el Tratado de Paz oorrespondiente¡ en la parte XIII se dedi 

oa un capít:ulo especial al trabajo y se crea .la Oficina Internaci,2 

nal de Trabajo, ouyae gestiones son benUiaae para todos loe obre

. roa del mundo. 
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l.-El Derecho del trabajo en México. 

a).~Periodo Azteca o Precortesiano o Precolonia1. 

b).~Periodo Colonial. 

c).":"Periodo In.~e'Pendiente. 

d) .-Periodo O.ontemporáneo. 
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"'CAPITULO II 

EVOLUCION DEL DERECHO DEL TRABAJO EN MEXICO. 

El desarrollo y los progresos del Derecho del Trabajo en Méx! 
co, han sido determinados también, por la presi6n hist6rica de con 

flictos sociales. Aunque se reconozcan y admitan disposiciones ju

rídicas tendientes a regular las relaciones entre trabajadores y -

patrones desde loa tiempos de la Colonia hasta la etapa de la O&n! 

tituci6n de 19171 donde por primera vez una Constituci6n en el Mun 

do, crea en su eetructi.lra, un nuevo mold~ jurídico, al incluir el

.capitulo sobre trabajo y prevensi6n social, imprimiendo con ello. -

nuevas concepciones del Derecho Constitucional Tradicional.; aque,...

llas disposiciónes carecían de verdadera eficacia, por·no existir

la fuerza social necesaria de las masas laborantes mexicanas, que

les permitían soetene~ cualquier posici6n favorable a sus interesoo 

de .clase,· como sucede en la época actual. Estas ircunstancias, hay 

que reconocer que han sido paralelas a la evol.uci6n econ6mica, po

lítica. y social de México. Ea imposible comparar al México capita

lista de este siglo, con el México posterior a la Independencia de 

Espafia; de ah! ·que los avances del Derecho del Trabajo Mexicano, -

en el fondo son iguales a los demás países del mundo, a base de l}! 

chas y conflictos socmalee. 

1.-EL DERECHO DEL TRABAJO EN MEXICO. 

El maestro J. Jesús Castorena ha dividido el desarrollo de M! 
xico en materia de trabajo en cuatro épocas o periodos: 

a).-Periodo Azteca o Precorteaiano o Preoolonial. 

b).-Periodo Colonial. 

c).-Periodo Independi~nte. 

d).-Periodo Contemporáneo (partiendo de la Conatituci6n de 1857) 

a)PERIODO AZTECA. 

A la llegada de Jos ecpañoles a México, el territorio estaba-· 
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ocupado por los mexicas, tecpanecas Y·'ll:COlhuas, que formaban la tr.!,. 

)Jle alianza. 

Establecidos los aztecas en Tenochtitlan, como conquistadores 

sus clanes de características belicosas se aglutinaron en un Esta

do político en base al principio de la divisi6n del trabajo, de -

la prestaci6n del servicio personal y de la obligatoriedad del cu]: 

tivo de la tierra en beneficio de la comunidad. 

Eri un principio, para los aztecas, la propiedad era comunal,

pero del g~upo de la tribu y no de la colectividad t9tal expresada 

en el :Estado de 1 a. Na.e i.Sn. 

Desconocían en un principio la forma del dominio privado, en

el transcurso del tiempo se afianzan sus instituciones y se sedi--. 

mentan sus clanes, lográndose las primeras expresiones de parcela

mient o conducente al dominio particular o individual. 

El pueblo azteca estaba dividido en cuanto a su organizaci6n

politica en dos ·grandes clases: Poseedores y No poseedor.es. Los -

poseedores eran los guerreros, los sacerdotes y los comerciantes.

Los no poseedores estaban divididqs en: tamemes dedicados á la CS;!: 

ga los sujetos de serviduínbre dedioados a las laboree de campo y -

loe esclavos prisionesroe de guerra dedicados al trabajo manual. 

Los esclavos aztecas no pueden considerarse iguai a los eecla . '. ' - -
vos de la 6poca de loe romanos, puelllto que no estaban sujetos a --

una 11capi tis di minytio maxima11 , sino mínima pues pedían contraer

. matrimonio, podían tener algunos bienes, contaban con sistemas m¿s 

fácile3 para·obtener su libertad, ya que bastaba con introducirse

en el Palacio Real para ser libre, o escapar a la custodia del am~ 

El Derecho del Trabajo no tuvo lugar pues no existi6 el trab! 

jo subordinado en el sentido actual. 

b).-PERIODO COLONIAL. 

A la llegada de los espaBoles, trataron de :.las ti~ 

rras de los habitantes de las mismas y cuando se tuvo la idea de ~ 

repartirlas con el sistema de la. Encomienda se consideraban a los-
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Indígenas como partes que for;1.aban parte del reparto. 

El Indígena no era apto para los trabajos pesados, por la mi~ 

ma raz6n tuvieron los espal'ioles que importar raza negra para el -

efecto de real.izar los trabajos más duros. Los españoles trataron

de implan~ar los ordenamientos jurídicos de la Pen!nsula y no se -

preocuparon por crear otros más acordes con la realidad social de

la Nueva Espaffa, de aquel tiempo. Se dictaron las Leyes de Indios

y aunque no tuvieron una observaci6n práctica, sino un antecedente 

inmediato en materia laboral. · 

En ellas se encuentran disposiciones en materia del trabajo -

que hicieron elevar el nivel de loe indios¡. s.e establecía que la. -

edad mínima que debían tener para trabajar era de dooe af'toa y ex-

. cepoionalmente d~ oohó¡,·· ÍI.•· eefl;l,\J.U· die.e. de. descanso_ seme.na1 y obl,! 

· gatorio, tendientes a conmemorar determinadas fechas r0ligiosaa. · -

El descanso semanal era con el prop6sito de que asistieran a la I
glesia para obtener educaci6n religiosa. 

Contiene a~emás; que el salario debía ser pagado en efectivo-
. -

es decir se suprimen las tiendas de raya. 

El trabajo estaba sujeto ·a dos regí111enes distintos, . eegWi 

tratara del t.rabajo de la ciudad y de la mano d.e obra indígena. 

se-

En la ciudad el trabajo estaba regulado por regla gencralpor

sistema de coop~raci6n, o sea que Eapaf'.la se traslad6 a ·M~xico la -

misma forma de artesanía 'en la producci6n que prevalecía en Europl\ 

con las mismas regulaciones, salvo algunas excepciones seBaladas -

por el Maestro Castorena. 

l. -Los estatutos cooperativos no eran exténaiv:os a la masa i~ 
. -

dígena, por lo mismo los indígenas no estaban obligados a entrar a 

las cooperaciones, podían practicar el oficio; o trabajo que quisi! 

ran. Loa Wiicos que podías establecer Escuelas de Enseñanza, eran

los espaffoles, pues a los índigenas se los prohihi6 l.a práctica de 

su oficio. 

2. -El 110 estar dentro de la c66perativa, no les impedía t1·af_! 
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car libremente con lo que producían. 

3.-Las corporaciones tenían unas ordenanzas que formaban.par

te de un cuerpo legislativo que tenían el nombre de Ordenanzas de

la Ciudad de M~xico. La mano de obra Indígena era explotada por -

los conquistadores a su máximo, al grado de que tuvieron los reyes 

que .. intervenir para proteger .a los indígenas y librarlos de la de! 

medida ambici6n de los conquistador.es; es por elló que se .elabora

ron las leyes.·ya citadas d.e indios, con el prop6sito de tutelar a
loa indios ~n todas las manifestaciones y formas de -relaci6n. 

Se estableci6 la Encomiendaque era una forma de trabajos for

zozos y era una concesi6n que otorgaban los reyes, pero lo oual no 

.estaba dentro del comercio y podia ser. declarado vacante. 

El traba~o forzozo de los esclavos y de los siervos fue una -

realidad dentro de la Colonia. El esclavo y el siervo fueron consi 

derados como cosas susceptibles de posesi6n y dominio, y de los -

que se podía dhp'oner libremente por el duei'l.o. 

e). -PERIODO DE LA INDEPENDENCIA •. 

El movimiento de Independencia fue de origen político y pos~ 

teriormente econ6mico, pero no tuvo nada de jurídico y se continuJ! 

ron aplicando las normas que regían en la época Colonial. Don Mi-

guel Hidalgo.diot6 un Decreto el 6·d.e diciembre de 1812 en la ciu

dad de Guadalajara en el que se abolía la esclavitud, los tributos 

y las exacciones que pesaban sobre los indios y las bases constit~ 

cionales relativos al trabajo y al reparto de tierras presentados

por Don José María Moreloa y Pav6n al Congreso de Apatzingán. 

El movimiento de Independencia no degor6 a las corporaciones, 

aunque entraron en desuso algunas ordenanas, lo mismo se sucedi6 -

con las leyes de Indios. 

La Constituc'i6n de 1857 con tendencia liberal e individualis

ta, trat6 indúdablemente de incluir dentro de ella esos falsos --

principios liberales como la libertad de trabajo y el falso princi 

pío liberal nacifü1 en la Revoluci6n ·Francesa, que no tiene ningún-
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resultado en favor de los trebajadores. 

d) .-PERIODO CONPEJl~PORANEO. 

El Constituyente de 1857 no logr6 desvirtuBJ;' la idea que e~i! 

tía de que el Contrato de Trabajo era un contrato de arrendamiento 

al igual que el C6digo Franc~s; pero que en este constituyente es~ 

tuvo ·a tiempo de nacer el Derecho del Trabajo. 

Al ponerse a discusi6n el artículo 4o. del proyeoto de Const! 

tuci6n, relativa a la libertad de Industria y de Trabajo, eueoit6-

Vallarta el. debate, en un brillante discurso puso ·de manifiesto -

los malee del tiemp,o y habl6 de la necesidad de a.C.udir en auxilio

de las clases laborantes; con profundo conocimiento expuso los ~-~ 

principios del socialismo y cuando .todo ·hacia pensar que ib~ a co~ 

cluir en. la necesida.d de un Derecho de Trabajo corifundi6·:,;el probl,2 

ma de la liberáad de industria con el de la protecci6n' al trabajo. 

Vallarta confuridi6 lamentablemente ·los dos aspeotos del interven-

cionismo .de. Estado y est.o hizo que el Const~tuyente se desviare. -

dé.l punto a discuei6n y botara en contra: del Dereóho·de.l Trabajo.

Los textos originales de los artículos 4o. y 5o. de la Constitu--

c i6n de 1857 decía. as!: 

Artículo 4o. Todo hombre es libre para abrazar la profesi6n -

industrie. o trabajo que le acomode, siendo útil y honesto para a-

provecharse de sus productos. Ni uno ni otro se podrá impedir si -

no por_ sentencia judicial, cuando a.taque los 'derec.hos: de tercero,. 

o ·por. resoluci6n gubernativa, dictada en los t~rmjnos qus marca la 

ley, u ofenda a la sociedad.· 

Artículo 5o. Nadie puede ser obligado a prestar. trabajos per

sonales sin. la: justa retribuci6n y sin su pleno. ct:ÍriaentimiB~to •. La 
ley no puede autorizar ningIDi contrato que tenga por objeto la pé! 

dida u el irrebocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea 

por causa de trabajo, de educaci6n o de boto religioso.· Tampoco -

puede autorizar convenios en que el hombre capte su protecci6n. o -

su destierro. 
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Este articulo se reform6· el 2.5 ~e· septiembre:. de.·:187~, qu;edan-, .... 
do como sigue: 

"Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin -

la justa retribución y sii:n su pleno consentimiento. El Estado no 

puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o con

v~nio que tenga por objeto el menoscabo, la. pérdida o el irrevooa-· 

le sacrificio de la libertad del· hombre, ya sea por causa de trab~ 

jo, de eduoaci6n o de voto re;l.igioeo, la ley, en oonsecueno:La; no

reoonooe ór.denes monatioas, ni puede permitir su establecimiento -

cualquiera que sea la denominación u objeto con que se pretendan -

erigirse. Tampoco puede .admitirse .-onvenio. en que el hombre paote

su proscripción o destierro". 

El error de Vallarta eatuvD en sostener que un plausible int~ 

vencioniamo de Estado én la a.otividad de los particulares signifi:.. 

carían un, ataque a las liber~ades individuales repugnando que el -

remedio· de los males de que adolecía la clase trabajadora fuera -

precis81ll_ente una 'completa abstención de parte del Estado en ~ener

o tomar ingereno ia .. en la vida prive.da. 

Las Leyes de Reforma. -Estas leyes de desarmot.izaoi6n de los -

bienes de la Iglesia dan la oportunidad aparente de que todos tu-

vi.eran !lete~i,nados .bene.ficios • 

Legislaci6n de1 Imperio.-El emperador Maximiliano dictó algu

nos ord~namientos tendientes a proteger a los trabajadores; bajo -· 

el Imperio nace el .. :primer DepartWDento de Trabajo, al orearse la -

junta protectora de las clases menesterosas el 10 de abril de 1865 

crey~ndose que se trataba de una instituci6n de beneficienoia, pe

ro en realidad era una junta que recibía las quejas de las olases

menesterosaa. 

Se creo la ley sobre trabajadores, se plantea y proyecta la -

prohibici6n para el uso de fosforo blanco en fabricaci6n de oeri-

llos. 

El estatuto del Imp(' rio consignó la libertad de trabajo. la -

ley para la protecci6n de las cl~ses menesterosas e impuso la jun-
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ta que creo la facultad de proponer reglamentos que ordenen el tr!! 

bajo y fijen la cantidad y modo de retribuirle La 1ey sobre traba

jadores del lo. de noviembre de 1865, comienza por ~aclarar la li.,. 

bertad de trabajo y la libertad de comercio en los centros de tra

bajo¡ reguló la jornada de trabajo y fijó una duración.desde las~ 

lida hasta la puesta del sol con dos horas de descanso para comer~ 

otorg6 los descansos de los domingos y loa d!as feriados; obligó -

al pago de salario en monedlf,, sólo permi ti6 dese ontar la quin ta -- · 

parte· de salario para el pago de las deudas pendientes del trabaj!! 

dor; las deudas , eran personales del t.rabajador· y no traso~nd!an ~

la familia; obligó al patrón a proporcionar.al, peón del campo, a-. . . 
gua y útiles de l~branza; cuando en la. finca húbiera más de veinte. 

·.familias de· trabajad.ores"~ Su' dueflo. te~!a: la obligaci6n. de .fundar -. ' . ' . . . . :·, . .. .. . ; . . 

una escuela ·para enaef!ar a leer y a escribir a los nil'los; la jol,'ll_!! 

da de los menores de doce. ~lfos era de medio día y oonsignó una mu]; 

ta de $10.00 a $20.00 por cada infracci6n que se oometi~ae a la -

ley. 

El C6digo Civil de 70 estableció que el Contrato de Trabajo -

no era un contrato de. arrendamiento el cual sólo .se refiere a co~

sas que son susceptibles de apropiaci6n. 
'.· 

.Por esta consideraci6n la legislaci6n civil de 70 excluy6 al. 

contrato de arrendamiento, estimando que, .siendo solaniente las. co

sas que son susceptibles de.:.apropiac.i~~:. objeto __ de Wl 'cont.rato de _. 

arrendamiento el trabaj·o del hombre rio'puede constituir ese objeto, . . . 

ya que tiene esa posibilidad. El Código decía que el Contrato de -

· Traba·jo, no era meram.ente patrimoniai~· sino que establece relacio.-

h~s personales entre patr6n y ·trabajado!' d~ r~ep~to y.sumisi6n. . 

El 06digo Civil de 70 col,oc6 al tráb~jador y ~l pat~6n
en la misma situaci6n de igualdad, a diferencia de la legislación

francesa, que establecía una serie de prerrogativas y pz:iyHegios

en favor de los empreeariós. No obstante que el trab.ajador como el 
' ' : '· . . :~ . 

patr6n se encontraban en condiciones de igualdad ante la ley, •no··.:..: 
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por ello se mejor6 la aituaci6n del obrel·o, quien se encontraba a

merced del empresario. La justicia civil se cerra.};ia a los trabaja

dores, pues la necesidad de la intervenci6n de un abogado y lo co!! 

toso del pleito, hacía casi imposible que el trabajador obtuviera-. 

lo que reclamaba en contra del patr6n, 

Despu~s del C6digo del 70 poco se hizo en favor del opi;-e.r.o. -

· Ei C6digo Oivil de 1884 reprodujo los mismos principios legales 

que la legislaci6n anterior y. no muestra ningún adelanto. 

Durant~ el régimen Porfirista, las po~as ventajas que pudie-

ran obtener los trabajadores, desaparecen debido a las autoridades 

vendidas en favor del patr6n y así vemos que en los albores del si 

glo, mediante las huelgas los trabajadores tratan de evitar tales

injusticias1 de loe movimientos huele;uiatas más importantes de esa 

ápoca·fueron los de Cananea, Nogales, Santa Rosa y Río Blanco; son 

manifestaciones contra el r~gimsn opresor. 

Conoomitantemente con estos movimientos, los programas de loa 

partidos políticos, primero; y luego ~os planes revolucionarios r! 

clamaron una legislaci6n de trabajo. 

El programa del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Plo

rea Mag6n, publicado el lo. de julio de 1906, contiene trece pro-

porciones oonoretae para integrar una legislaci6n del. trabajo .• 

El partido entirreleccionista se declara por el mismo princi 

pio. Al sobrevenir el movimiento armado de 1910 los jefes revolu~

cionarios determinaron por regla general, en cada plaza que toma-

ban las condiciones de trabajo que juzgaba convenientes, 

En esta revoluci6n Constituoionaliata donde nace El Derecho -

del Trabajo, son antecedentes sobre riesgos profesionales y leyes

Y disposiciones dictadas dentro el r~gime~ por varios gobernadores 

se integr6 la leg.ielaci6n laboral. 

Estas leyes se inician por los alioa de 1904 y 1906 para tra--

tar de modificar la ley sobre ria.egos profesionales dictada en .., __ 

1899, cuya teoría. en Francia se basaba en un con<.'erto de estrecha-
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culpa; las iniciativas corresponden al Gobernador del Estado de M,! 
xfoo, José Vicente Villada y el de Nuevo Leñn, G~ner.a.l Bernardo R,2 

yez. 

Hubo una discrepruio.ia en cuanto a la prioridad de.estas leyes, 

pero después se puso en claro que la ley de Villada se vat6 el 30-

de abril de 1904, a sea das al'loa antes de la de _Bernardo Reyez. 

Esta ley de Villada hizo responsables. a loa patronea por. loa.

acc identea detrabajo, estipulando sd.n embargo, una indiemnize.cicSn -. 

muy reducida. Establec:ía. adede, una prevenc.icSn a. favor del trabao¡¡. 

jador, en sentido de que los aQcidentes ocurridos a aquel en el _d,2 

eempeffo de su trabajo, se entendian imputables al patr~n en tan·to-

, que no se comprobara lo contrario. 

Las dispoeieianea de esta ley aon imperativas y no podreñ ser 

renunciadas "por los trabajadores, quedan unicamente exelu!doe de -

sus benef".icdos los obreros que lejos de observar una conducta hon

rada y ddgna se entregaron a la. embriag~é• y no o.Ulliplie~on exacta

mente 'sus. deberes• 

La Ley de Bernardo Reyé11.- Despu~s de ViÚada Bernardo Reyee

expidi6 la ley s.:ibre. accidentes de trabajo, en el Estado de Nue.vo

Le6n; fué la ley más completa y perfecta. del mundo. Habiendo. aido

adoptada por casi todof1 los Estados de la Repdblioa y estuvo v1g,en 

te hasta 1931, fecha. en que fue derogada por·la Ley Federal del 

Trabajo. 

La 1ey de Bernardo Reyes se inspir6 en la legislaai6n France~ 

ea y la aventaja en algunos puntos. 

Esta Ley concordaba -con le. de Vil,.lada en ciertos aspectos al

imponer aJ. patr6n la; obligaci6n de indemnizar a sus obreros•. por 

los accidentes que sufrieran, as:{ como también en cuanto dej_aba e.

cargo del mismo patr6n la prueba de la excluyente de responsabili

dad, sin embargo, la segunda exc.:ulpante negligencia inexoueab1~ •-. 

culpa grave del ohrero, fue la válvula de escape de loa empresarios' 
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quiens habrían de esforzarse para demostrarla y 1.desvirt1.i61 en bue

na medida la teoría del rieero profesional. 

Bernardo Heyes no definí 6 lo que era el accidente de trabajo, 

pero en su ley hizo la distinción entre accidentes de trabajo y en 
fermedac'les de trabajo, diciendo qiie las primeras son violentas y -

las !Hi('"undas permanentes, requieren u:n lapso más o menos prolon¿;a-

. dó para ... ,eu gestaci6n y desarrollo. En atención a estas diferencias 

quP. la ley de Reyes eatableci6 eJO.t.re enfermedades y accidentes de

trabajo, sus disposiciones se concretaron a los accidentes y se a

plicaba ano al traba~o indus.trial ten:!a articulo expreso que sefl~ 
laba las indus.trias en que ten:!a aplicación (tercero) más no era -

una enunciación limitativa, tanto· porque las nueve.primeras frac-~ 

ciones eran tan amplias que, prácticamente podían considerarse in

cluidas todas las empresas, cuando porque la fracción décima habl! 

ba de cualesquiera otras industrias similares. 

Las indemnizac·ionea fijadas en ella eran superiores a las que 

establecía la ley de Villa.da y a{m a la actual Ley Federal del Tr~ 

bajo. 

Deapu~s de estos dos intentos de 1egislaci6n obrera, nada se

hace durante el r~gimen Porfirista, las normas de Derecho Civil se 

mantienen aplicables al trabajo. 

En la 6poca de Madero, la legislatura trat6 de dictar una ley 

del trabajo pero no lo logr6. 

Son los Estados los que principian a legislar en esta materia 

correspondiendo al estado de Jalisco iniciarla, ya que lo hizo dos 

meses antes que la de Veracruz aunque no hayan adquirido la impor

tancia que tuvieron las leyes de Vera.cruz, tanto porque el movi--

miento obrero veracruzano era de mayor importancia, cuato porque -

las leyes de Jalisco no consideraron ni la asociaci6n profesional, 

ni el contrato colectivo de trabajo. 

Principian las leyes de ,Talisco con el decreto del 2 de sep-

tiembre de 1914, de Manuel M. Dief'ues, al que siruen los decr-etos-
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'"'~ª imnortantes de 7 de octuh,.e del mismo ai'ío y 20 de diciembre de 

1915 de Manuel Aguirre Berlai:iga, a quien debe más la primera ley 

del Trabajo de la· Rep~blica Mexicana. 

La 1,ey de Manuel M. Diéguez. - La Ley Ganerali::. Diéguez es lim:i: 

tada pues unicamente consigna el desea.nao obligatorio, ·las vacaci_2 

nea y la jornada de trabajo para las tiendas de abarrotes y loa al 
macanea de ropa. 

Ley de Trabajo de Aguirre Berlanga.- Esta ley esdel 7 de oct~ 

bre de 19141 y fue sustituida por la del 28 de diciembre de 1915 -

reg~ament6 los aspectos principales del contrato individual de tr~ 

bajo, algunos capítulos de prevención social y cre6 las Juntas de

Conciliaci6n y Arbitraje. En la ma.yoría, por no decir en casi to-

dos sus art:fo:ulos empli6 el término "Obrero", lo que limitaba neo_!! 

sariamente su campo de aplicaci6n. 

Esta Ley contenía: 

a),- Concepto de trabajador (no quedando dentro de dicho con

cepto los empleados, de comercio, entre otros, por lo tanto no los

amparaba la ley. ) 

b).- Jornada máxima que era de nueve horas, y no podía ser 

continua dedicándose dos horas de descanso. 

c).- Media jornada a destajo, en la cual, la retribuci6n se-

ria tal, que produjera, cuando menos.en nueve horas de labor, el -

salario mínimo y que no pod!a realizarse un trabajo de ma.yor dura

ci6n a no ser que se aumentara proporcionalmente el salario. 

d).- Salario mínimo, y salario mínimo en el campo. 

e).- Protecci6n ~los menores de edad, prohibiendo el trabajo 

a los menores de nueve aflos, los mayores de nueve y menores de do• 

ce podían realizarlo de acuerdo con s11 desarrollo físico, pero 

siempre quo pudieren concurrir a la escuela, a los ma.yores de doce 

y menores de diez y seis se les fija un salario especial. 

f).- Protecci6n al salario. 

g}.- Protecci6n a la familia del trabajador. 
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cional de Veracruz prulgaba ¡a primera ley del Estado sobre Asoci~ 

cienes Profesionales; esta ley recmnoce las asociaciones profecio

nales, debido a las profesiones que ejercen los trabajadores de Ve 
1 -

rácruz, en donde ya se habían fundado los sindicatos gremiaies, --

siendo dicha entidad el primer· estado ,en donde comensar·on a reali

zarse practicamente las conquistas obreras, que posteriormente tu

vieron eco en Yucatán, en donde se establece el derecho más compl~ 

to sobre el trabajo, anterior a la Constituci6n de.1917. 

No se tenía un concepto claro de lo que e~a la Asociaci6n Pr2 

fesiomal pues reproducía,•19, definici6n que daba el derecho civil,

pero si contiene una amplia definici6n de lo que es un sindicato.y. 

marca sus principales finalidades. 

Junto a estos distintos cuerpos de leyes, exiatí6 un proyecto 

de ley sobre Contrato de Trabajo, del Lic. Zubarán Capmany, Secre

tario de Gobernaci6n, el 12 d'e abril de 1915. 

Este' proyecto es un intento de reforma~ la legislaci6n civil 

y cona.ta de siete secciones fundamentales: diaposiones generales, -

derechos ·y obligaciones de los p&tronee y de los .obreros, la jorn! 

da máxima de trabajo, el salario mínimo, regle.mento de taller, te~ 

minaci6n del contrato colectivo de trabajo .que comprendía; además, 

lo relativo a sindicatos, trabajo de la mujer y menores de edad y

dispoaiciones c·omplementarias. 

Se sostenía el proyecto que si bien el Derec:ho Internacinal -

no permitía que se empleara a los menores de edad en algunos trab! 

jos, en México di.cho empleo era menos perjudicial que dejarlos que 

se dedicaran a la vagancia, Este proyecto es importante porque es

el antecerlentedel artículo 123 Constitucional que es producto de 9 

sus autores y del Lic. Macías. 

Legislaci6n del Trabajo en el Estado de Yucatán,- La legisla

cimn de Yucatán se construye sobre la base de los tribunales de -

trbajo. Se exigi6 la aparici6n de un cuarto poder, el de los Trib~ 

nales de Trabajo, que tuviera características propias y que reci~~ 
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biera la denomina19'i6n de "Poder Social". 

Los trib1malee de trabajo d€' Yucatán son los anteceilentes di

rectos de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, integrándose en

un principio con representantes de obreros y patrones exclusivame_!l 

te. 

El lt1 de mayo de 1915, se promulga en Mérida, la ley, creando 

el Consejo de Conoiliaci6n y el Tribunal de Arbitraje, y meses de~ 

pués, el 11 de diciembre del mismo afio se promulga la ley del !ra

bajo. 

En estos Consejos de Conciliaci6n, el ~obierno no tenía en -

ellos ninguna repreeentaci6n, pretendiéndose de esta suerte la in

depencia y autonomía ab3oluta de loa tribunales de t1•abajo. La JU!! 

ta Centra) de Conciliaci6n y Arbitraje era el 6rgano revisor de las 

juntas de conciliaci6n. Se integraba con la. reunión de los distin..; 

toe miembros de las Juntas de Conciliaci6n Municipales, instalánd~ 

se en la ciudad de Mérida y teniendo unpresidente. La intervenci6n 

del gobierno s6lo se realizaba c~ando no había acuerdo entre los -

miembros de la junta. Esta era la creadora de la legialao i6n del ~ 

trabajo, mediante la concertaci6n de convenios industriales que e# 

ran de doble ~ipo, o bien el convenio industrial podía afectar s -

una sola empresa, o bien podía extenderse a un r6gimen aoon6mico e 
determinado. Este segundo aspecto coincide con las sentencias que 

dictan la.e Juntas de Conoiliaci6n y Arbitraje en un conflicto eco

n6mico determinado, en cuanto a eu naturaleza y efectos. 

Mediantes estos fallos del Tribunal, se fue formando en Yuca

tán la legislaoi6n sobre el +.rabajo. Se pens6 que no debía e~istir 

una Conatituci6n rígida para el trabajo, sino que el derecho indu~ 

trial se fuera formando paulatinamente, a medida que se fueran so

lucinando los conflictos obrero-patronales que sur~ieran. La huel

ga y el naro r¡uedaron suprimidas lle la lerislaci6n de Yucatán, sieiJ. 

do pues, el a.rbi traje obligatorio el que venía a P,oner fin a los & 

conflictos, Se pens6 tarnbien que debía exitir un mínimo de e.aran--
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tías sociales ~ara los trabajadores. Esta idea reapareci6 en 19151 

consignándose m~e tarde en la Conetituci6n de 1917 en el art. 123. 

ta legislaci6n yucateca, era la más perfectá en aquel enton-

ces, no en cuanto a su redaccí6n, sino más bien en cuanto al,alcaa 

se de sus preseptoa, se habla en ella de un salario mínimo vital,

que es aquel salario suficiente para que el trabajador pueda subs,!i 

tir a sus necesidades. Dicha legislaci6n tambien ~ontiene reglas -

s.-0bre accidentes de trabajo, sobre el trabe.jo de l.os menores sobre 

pDoteoci6n de las mujeres y nif'ioa, etc~ Se;sest~bleci6 además, la -

sindicalizaci6n obligatoria especialmente para los trabajadores, -

dcnominándoselea a esas uniones de obreros Uniones Industriales;·-. 

que posteriormente formen una central que se 1lam6 la .Liga Indus-

trial de Resistencia. 

Leyes en el Estado de Ooahuila.- Después de la legislaoi6n ·de 

Yucatán, tenemos las leyes de Coahuila. En 1916, siendo gobernador 

Míreles, se díct6 una ley que en muchos aspectos sigue la idea de

Berna~do Reyes. Consigna la participaoi6n del obrero en las utili

dadE!s de ias 'empresas, esta. .ley s6lo se liíni t6 a copiar dis.posici,2 

nea ya conocidas y s6lo sgreg6 algunas cuestiones de interés. 

Con esta legislaoi6n del estado de C~ahuila, termina la evol,!! 

ci6n del derecho nel trabajo en r.:6x.ico, antes de la Constituci6n -

de 1917. 

El DereC!!ho del Trabajo en sua orígenes es obra. del Estado, más 

tarde~, el papel :principal corresponde e. las organizaciones obreras. 

La Constituci6n de 1917. El proyecto de ·venuetianm Carranza. no con 

tenía a1m el art. 123, e6lo ae hacia referencia al derecho del tr_!! 

be.jo en los artículos 5 y 73 fracci6n d6cima. 

En i\icir>mbre de l.916, se dicuti6 el articulo 5, que fue el -

o\le di6 orie:en e.1 123. Tnici6 e1 debe.te el Lic. Lizardi puenanño-

.Por la su~resi6n del art. 5, diciendo que las cuestiones de traba

jo son aj en as a la. Consti tuci6n. 8'.ll'gi6 la opO'iJioi6n en el Congreaq 

a :\a. !1rornsici6n del Lic. I,izardi, siendo la delegaci6n de Yucatán 
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la que más acremente atac6 la supresi6p del articulo 5, alegando . 

oue no· s6lo era menestar dejar dd.cho n:recento sino qiie se h~ci·a n~ 

cesRrio incluir dentro de la Constituci6n otr·as disposiciones que"" 

de una ma.nera más ampJ.ia y deta11ada vinieran a reglamentar la cu_p 

ti6n de trabajo. Fue el Lic. Victoria quien más se distinguió como 

defensoE de este punto de vista. 

Despu~s de esta sesi!n se presentó el Lic. Macias a dar lect~ 

ra asu proyecto del art. 12), que t4n solo con algun·as refor\Ras 

fue incorporado a la Constitución. 

Este art. marca un momento decisivo en la historia del Dere-

cho del Trabajo, pues es el.paso más importante dado por un pais .... 

para satisfacer las demandas de la clase trahajR.dora. 

La idea de hacer del Derecho del Trabajo un m'nimo de garan-

t!as enbeneficio de la clase económicamente más débil y la de.in-

corporar esas garantías en la Constitución para protegerlas contra 

cualquier política del legislador ordinario,· ea· propio del derecho 

mexicano, pues es en México donde por primera vez se consignaron • 

En nuestra Constitución vigente ee enc.uentran e onaigns.dos las 

disposiciones en mate:ria del trabajo en los artículos a·uarto y --

q~into y setenta y tres fracci6n d~cima, ciento veintitres y trece

trancitorio de la misma. 

Después de la Constituci6n todos los estados empezaron a le-

gislar en materia laboral; en el Distrito Federal present6 un pro

yecto de ley del trabajo en 1919 y otro en 1925, así como un prye~ 

to de la ley sobre accid&ntee de trabajo en 1918. 

En el afio de 1929 hubo necesidad de uniformar la legislaci6n 

del trabajo para toda la República, y el 6 de diciebre del mismo -

afio se public6 la reforma constitucional a los artículos 73 frac-

ci6n X y 123 en su párrafo introductivo. Desde esta fecha corres-

pende al Congreso Federal expedir la ley del trabajo con la cual -

qued6 derogada la legislaci6n de los Estados; pero se dividi6 la ~ 

plicaci6n de la ley entre las autoridades locales y federales, 
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La Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, naci6 por las -

necesidades de orden práctico, desde el año de 1926, 

En el año de 1929, una comisi6n formul6 el proyecto del C6di

go Federal de Trabajo, que lJ.ev6 el nombre de l?royec.to Portes Gil, 

en honor del Presidente de la República, que fue refomado dos afios 

más tarde con base en la Convenci6n Obrero-patronal que· celebró la

Secretar:ía de Industria el mismo año, y fueron aprobadas estas re

formas el 18 de agosto de 1931. 

En sus orígenes el art. 123 constaba de 30 fracciones' y post~ 

riormente se le adiciona una más el 5 de noviembre de 1942, y en -

este mismo después de diversas tentativas em presidente Avila Cam~ 

cho promulg6 el 31 de diciembre de 1942 la Ley del Seguro Social. 

Origen de la Secretaría de Trabajo.-El 13 de diciembre de ---

1911 se c're6 la oficina de trfl.bajo, dependiente de la Secretaria -

de Fomento, en 1917 esta oficina pas6 a formar parte de la Secret~ 

ría de Industria, Comercio y Trabajo. En 1932, nace el Departamen

to Aut6nomo del Trabajo, y es el 31 de diciembre de 1940 cuando la 

Ley de .. Secretarias de Estados crea la S.ecretar.ía de Trabajo y as~

a partir de régimen del General Manuel Avila Cama.cho es cu.ando el

departamento se eleva a.-categoría de Secretaría siendo ac.t:u'almente . ........ . .. ~. .. . . ' - . 

la Secretaría de Trabajo i Prévisi6n Social.. · · .... :;:., 
. J,' 

La última reforma· es, la hecha al art. 123- .al separarlo en·~

dos apartados: apartado a) y apartado b), c9rrespondie~do al apar

tado a) las 31 fracciones existentes anteriormente y,ai apartado -

b), 14 fracciones que son aplicables a los trabajal}ores ai Serví--, 

cio del Estado. 

2. -EL DERECHO DEL THABAJO EXPRESION HISTORICA DEL DERECHO SO"".. 

CIAL. •' 
'!• ·•••.,.-

El desarrollo de este t:rabajo, ha llevado a s·osterier que el -

.Derecho se ha p;estado por la influenc_ia impulsiva de .una serie de

fen6menos aociales, que fomentan entre l.os hombres conflictos y el! ' 

vergencias de clases, que las inducen a crear instituciones juríd! 
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cae ciue anteoperan estas contradicciones, con el propósito de bria 

dar unaprotecci6n a la que en un momento dado, goza del privilegio 

autoritario de aplicar las instituciones jurídicas. 

Por esos motivos, es imposible. adopt_ar., un cri~erio absoluta--
. .. \, ' ,, ' . 

mente jurídico,. para analiza± las ramas que ti~ne ·la .ciencia jur:(;. 

dica menoeu:.aún;:cuando se trata de hab~a~ de Der~ch.o del Trabajo. -

Este naci6 como un verdadero derecho de clase, específicamente de

la obrera y que hoy ae ha ·extendido ·a: otras clases aociales.n : .. 

No puede decirse, que el Derecho Me~cantilwee, de clase, -por•

que regula las rélaciones de los comerciantes y éstá es una ciase. 

_Este no es el sentido ·que debe. dázi~eie ·~l Jereoho' c~ando se le c·a:. 

. lific~ de Derecho de. Olas e. en. la .apciedad y. éstos· no .ocupan una --
, .... : ¡',' .·'; .. ·: •"\ •• ··~ : ·-•. '.- • .. ~;. • ..... •• -~~~ •.• ~~ .. ;i .. :~:·:'.'. :.~.·:;' ·~·..,_.';,-,:~'.::.' ~-:·,· ...... · .. ::· ·<- .: .·· 
misma· posici6n s<íc'ial,- y -~con esa oo~sepc:i,6n ée verá que 'el .Uerecho . 

del Trabajo es una expresi6n del Derecho Social y entre ambos hay

una unidad hist6rioa. 
' . 

Como una necesidad de eiposici6n1 puede mencionarse_ que el D,.2 

recho .del Trabajo .es imposible encuadrarlo dentr.o .de la divisi6n -

clásica del Derecho Público. y privado. 

Refiriéndose a las pretenciones de intentar colocar al Drecho 

del Trabajo, dentro del Público o del Privado, e inclusive en una

posici6n mixta, Alfredo Sánchez Alvarado hace la sigui~nte exposi"".' 

ci6n: 

l)El Derecho del Trabajo es Derecho ~rivado1 son'autores pri!! 

cipalmente i taúanos los que se pron~c~a,rqn po~_ea_i¡a 'posición ba-
. . . . . - . -. ~ '. ~ : .. ~ ... . 

· jo el_ arewnento de que las r_claciones entre. empleador y. empleados-

son .. de tipo' privado y que el Estado s6lo' interviene. administrativa 

merite. Incl~si ve nu~vamente -~{ i~ ·inci~/ en el·~~Út~!Ó\r del c6Íl~ · 
. .. ;, . ' '·''' .. ·,····,· :·· ..... : .. -

go Civil Italiano, bajo el rubro: "DeLTr!J:bajo";.\ sin embi;irg_o cona.!,·. 
. ··~· 

deramos que: "De acuerdo COll nuestra realidad, ·en la" epoca resulta 

esta postura anacr6nica y obsoleta· i1• 

Y en efecto así es, la interyenoi6n éstata*·'en.ia p~oducci6n-'. · 

( l). - Alfredo Sánchez Al varado. Insti tuoione~ de Derecho Mexicano
del Trabajo. Editada por "Oficina de Asesores del. Trabajo"-'-
M.éxico. 19-67. Pag. 52. ... .. 
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y en el trabajo, ceda 'dÍR. se acentúa más. 

El Estado ha inst i tuído un mínimo de Drechos en favor de 1. t.!,B 

baje?or y ha creado los ... .-di.os T)era vigilar el cumplimiento de Us 

mandatos contenidos en la ley, tam~oco debf.mos pasar por alto Que

las organizaciones de trabajadores traten de superar las condic io .. 

nea d~: trabajo,' por medio· de les Convenciones Colectivas' de Traba

jo. 

El Drecho de Trabajo es Derecho Público.- El inciso de la in

tez:venci6n estatal en materia de trabajo, con el dictado de c·ienins 

de ordenanientos sobre el uso de materiias pri¡nas, .medidas. tendien

. tes a proteger a mujeres menébres, etc. se dice, aparece el publi.¡.o,.. 

cismo del Drecho de Trabajo; si ellos se agrega que a partir del -

iffo 'de lg17 se empieza a incluir dentro iteelos Códigos fundamenta.:.. 

les las garantías mínimas del trabajador, ello motiva que ei'l' dive~ 

sos autores consideran que nuestra disciplina pertenezca al Dere-

ilho PÚblioot autores como Mario de la Cueva y Alfonso l\fodrid entre 

otros, nos insisten en estas ideas, inclusive se labla de un Dere.-
. . 
cho Constitucional del T~abajo, como Guillermo Óabonellas y Euge-~ 

·· nio Pfrez 'Botija. Pero el Drecho del Trabajo tiene características 

que le.son muy peculiares y que le dan un t~cnica diotintiva, en-

contando que el Drecho 1,.- boral se actualiza no en la legislaci6n, -

.sino en las convenciones colc.ctivas de trabajo, y que. normalmente

en ~stas no interviene el Estado para s~ formaci6n, po~ ello el p~ 

blicismo llega a presentar una serie de dudas. 

Doctrinas Duales o Jllixtas. - El Dr~cho del Trabajo tiene nor-

mas de Derecho Públ~co y Derecho Privado.~.Algunos autores han con 

siderado que nuestra disciplina conti~ne ·norrná.s tanto de Derecho = 
Público co:no Privado, así Miguel Harnaiz Márquez u Eugenio ,Pérez .,.. 

Botija son autores que se significan por e·sta postura, "conside.ran-
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do que todo lo relativo al contrato individual de trabajo cae den

tro del ámbito del Drecho Privado, y que la Inspecci6n del +rabAj~ 

la Conciliaci6n Y el Servicio de Colocaci6n, la prevenci6n de acci 

dentes, etc. queda comprendido dentro del Drecho Público. 

Conclu,ye el Maestro Alfredo Sánchez Alvarado, <2> con esta o-

pini6n particular: "Nosotros no estamos de acuerdo, ya que estima

mos que las. Instituciones de Derecho Laboral constituyen un Dere-

cho sui géneris, con raseos di~tintivos del Derecho rúblico y del

Derecho Privado, sefialando por ejemplo la Convenci6n Colectiva del 

Trabajo que tiene una filosofía tan singular que a pesar del empe

ño de los autores para semejarla a figuras jurídicas .ya o.onocidaSt· 

el resultado no es muy feliz, ya que se pretende identificar como

un acto legislativo material, pero no satisface los requisitos ni

las formalidades para que se le considere como tal; la Asociaci6n-· 

Profesional, tampoco reviste características especialísimas por n~ 

turaleza propia, disímbola de cualquier Insti tuci6n ya conocida¡ -

el Derecho a la estabilidad también posee caracteres que le disti!! 

guen. En esos términos se va llegando al convencimiento de que el

Derecho del Tr~bajo posee una naturaleza diferente. 

Independientemente, de que el camino para llegar al decir que 

el Derecho del Trabajo es un derecho diferente, con naturaleza PrQ 

pia, diversa de los derechos que están en la divisi6n del Derecho

Público o privado, sea bajo una concepci6n jurídica formal, soste

nida ~or varios autores, entendiendo de una manera personal que e

se enfoque no es el acertado, para sostener finalmente que el De:r.e

cho de Trabajo es un Derecho social. 

La vía más correcta y 16gica, ·que permite tomar partido en la 

determinaci6n del Derecho del· Trabajo, como una expresi6n del Der~ 

cho Social, no está precisamente en el análisis formal que se haga 

{2).-Alfredo S&nchez Alvarado, Obra citada en las páginas 235 y --
236. 

- 33 -



de él1 sino de las condidor:ies de su n<:.cimiento y después de allí

ca~tar la ilación congruente de conceptos desde el punto de vista

formal, 

Si el Derecho Social sur€i6 de las absolutas concepoíone~ del 

liberalismo del siglo pasado, en sus diferentes niveles, sociales, 

econ6micos y políticos, en virtud de haber agotado su destino his

t6rico; produciendo con ello, la.a protestas de lás clases sociales, 

que lucharon por alcanzar mejores condiciones de vida, obligando -

al Estado, en virtud de esas luchas, a tomarlas en cuenta y otar-

garles un mínimo de garantía inclusive contra la voluntad estatal. 

Como tambHn, la ciencia jurídica fue obli@ada a reconocer t,2 · 

do ese estado de cosas y llamarla a la nueva protecci6n jurídica -

Derecho Social. 

Y, el Derecho Social es la conceptualizaci6n de una serie de

fen6menos sociales, que tiende a enm&rcar a los econ6micamente dó

biles, entone es el Derecho del Trabajo es una expresi6n del Dere-

cho Social, porque el Derecho Laboral es una creaci6n indiscutible 

de la clase social más explo.tada, la clase trabajadora, que a mer

ced de sus miembros inteFrantea, lograron las grandes hazañas de -

lucha, conquistar un puesto en la sociedad r\llatí vamente digno. 

El Derecho del Trabajo, en su desarrollo hist6rico, que culmi 

n6 con unf:· regulaci6n jurídica del mismo, vino a demostrar que ---
(3) 

"No es la conciencia del hombre lo que determina su extstencia, 

sino a la inv•:rsa es la existencia la que determü1a su conciend.a 11 

porque el Derecho del Trabajo no fue la creaci6n especulativa del 

hombre, todo lo contrario Pl sufdmi ento desgarrador de las !!'ARas

laborantes, la existencia infrahumana de su situaci6n y de svs --

constantes luchas fu1>.ron y act11al.'11ente siuuim sifndolo, las causR.s 

del surP·imiAnto del Uer,,cho d!'ll '!'T'abajo :r su evoluci6n p:resente, 

(3) Ca-r1os rlarx. la I de0loR"ía A leme.na. Ediciones Pueblos Unidos -

lontevideo, 1959. Pág. 14. 



Ea por rso quP. las preaedentes ideas, dan margen para COIJl!Jre!! 

der r'lalquier estudio !]lle se hFlfa tanto del Derecho Social como 

del laboral, desde un enfoque formalista; y entender el sentido 

que de'he dáruPle, cuando el Estado hnsca ..,,ejorar las condiciones -

de los trEJbo~adorea y está patente la lucha de claaet; con toñas -

sus contradicciones inherentes a ella rr.isma. 

3.-IM!'ORTANCIA HISTOHICA. 

El porvenir de una humanidad justa y arm6nica no tiene nada -

. de utonía, es la esperanza por lo que debe lucharse sin descanso. 

Entender, nor~ué hasta hoy no se ha logrado, es una misi6n -

que debe convertirse en vocaci6n; culpat .al hombre en abstracto, -

de todos los males existentes, ·es tener una concepci6n cobarde an

te la vida social. 

Se ha visto, limitadamente en el curso de este> trabajo, una -

serie de datos, de opiniones personales del que escribe, que desa

rrollaron cual es la verdadera raz6n del Derecho, su creaci6n y m~ 

nejo de él. Y puede decirse sin ninguna vacilasi6n, que el Derecho 

del Trabajo, tiene un futuro hist6rico. el de transfor.~ar a touo ~ 

el Derecho en Social. 

¿Por qué se le da este sitio tan privilegiado al Derecho del

Trabajo?. Por el carácter inminentemente re:voluoionario de la cla

se social más importante que ·10 constituye, la clase trabajadora -

·obrera. 

El Derecho del .Trabajo. por medio del Estado, equilibra los -

factores de la producci6n, que son clases enpugna, concediéndole a 

la clase trabajadora una serie de derechos que mediatizan su espí

ritu reivindicatorio de lucha. Aclararles esta actitud a la clase

obrera, es deber de cualquier jurista honesto y obligaci6n de todo 

hombre que busca .integrar socialmente en todos los niveles el ser

humano. 

Ee cierto que el Derecho del Trabajo tiende cada vez más a 8El 
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pliar dentro de su régimen, .a todo aquél que presta un servicio 

personal, pero estos nuevos elementos, aunque son también pav.tici

pantes de la eXJ>lot~ci6n del hombre, carecen de la fuerza vital. de 

una conciencia de clases, para luchar por la desaparioi6n de las -

contradicciones de clases sociales, buscando para si como para los 

demás trabajadores, nuevos derechos. S6lo la. clase obrera, que en. 

su historia, la historia de la explotaci6n, la' liist'oria del D~re--

cho del Trabajo, ha demostrado con su innegable o~mbatibilidad, la 

posibilidad de conv~rtir ai Derei:lho en un verdadero Derecho. Socialj . 
i ' ' '. ' 

entendiendoma esto como un derecho que sea aplicado a un.a sociedad, 

donde no hay ning'6n intel'.éa material de por medio y que logre por-. , 
fin el reino de la Hberta~ 
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C A P I T U L O III 

EL DERECHO SOCIAL • 
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2 • .;. Cuando surge el Derecho Social • 

. 3;. - Fundamento de loa, Derechos Sociales •. 
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e A p I T u 1 e IlI 

EL DEHECHO SOCIAL, 

I.- PLANTEMf.IBNTO DEL PH0BLEMA, 

Los problemas con los que se enfrenta la ciencia jurídica, c~ 

mo una ciencia social son graves y críticos, especialmente en la ! 
poca actual. El dilema de esta crisis, en el Derecho como ciencia, 

es fundamentalmente uno. El pretender otorgarle la categoría de -

una ciencia pura, sin otros elementos ae conocimiento que las pro

pias normas o el derecho v~.gente, aunque se diga que es más o me-

nos importante las consideraciones sociales, ~con6micas políticas, 

pero que salen del campo de acci6n del estudio del Derecho como -

científico. Quienes sostienen semejante posici6n, parecen no darse' 

cuenta de que el Derecho ha sido creado por el hombre y no descu--: 

bierto por 6ste, como pasa en el campo del saber natural. 

Ya hace más de cien affos, que J.H.Von Kirchmann, precisamente 

en 1848, puso en tela. de juicio la cientificidad jurídica al negar 

le categoría, cuando dijo en su famosa conferencia, La falta de v~ 

lor de la jurisprudencia como c-iencia., lo siglrl.ente:La.s juristas -

dice Kirehmann (1) se ocupan, sobre todo, de las lagunas, los e

qúivoco~, las contradicciones de las leyesposit~vasJ de lo que en 

ellas ha.Y de falso, de anticuado, de arbitrario. su objeto es la -

ignorancia, la desidia., la pe.eri6n del legislador. Por obra de la -

ley positiva, loa juristas se han convertido en gusanos que si$lo -

'Wiven de la madera podrida~ desviándose_ de lo sano, establecen su

nido en lo enfermo. En cuanto la ciencia he.ce de lo contingente su 

objeto ella misma se hace contingencia; tres palabras rectificado-

(l}. - J~H. Von Kirchmann.La Jurisprudencia no es .ciencia._ Instituto 

de Bstudioa Políticos. Madrid. 2a.Edici6n. 1961.Psg. 54. 
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rae del legislador convierten bibliotecas enteras en basura. Todas 

las ciencias en todos loe tiempos tienen, además de las leyes ver

daderas, otras falsas, pero la falsedad de éstas no ~jerce influe~ 

cia alguna sobre su objeto. la tierra sigui6 girando alrededor del 

sol, aunque Tolomeo convirtiera en ley lo contrario. Otra cosa OCE 

rre con las leyes positivas del Derecho. Respaldadas por la fuerza 

se imponen verdaderas o falsas, al objeto. 

Si en todos los demás campos del saber se deja incólume elser, 

retrocediendo con vemeraci6n ante' ~1 1 la ley positiva· en el Dere1'-~ 

cho consigue todo lo contrario. El saber aoo el· falso y deficiente 

se sobrepon'B:,al ser. El principio de la observaci6n, de la subord,! 

naei6n, de la eepeoulaei6n o de la experiencia, al que en el fondo 

debe tanbien su 'mlor la jurisprudencia de. loe claoicos romanos, . .,.. 

fue adaptado por todas las ciencias y los 'rP-·e;i tadoe de e~tos nue~ 
vos m~.todos brillaron pronto en lo marabilloso, los trabajos y los 

descubrimientos de un siglo continuaban siendo, en los que seguían 

la base firme sobre la cual proseguía, la obra que alcaneado ya las 

asoinbrosas dimencionee que conocemos. Lá jurisprudencia en cambio-

.· desde la ~poca de Bacon, ha permanecido por lo menee eetacinaria. 

Sus reglas, sus conceptos, no han encontrado desde entonces expre

s.ionee más agudas. No bey en ellas menores controverciae , sino -

más. Incluso allí donde la investigación más paciente creía haber

llegado, por fin, a un resultado seguro e inconmovible, apenas 

transcurre una década ain que vuelva a iniciarse la' diecuci6n des

de un principio. 

Si el citado autor, se hubiera dado cuenta de las considera-

oiones reales por lae que· nace el Derecho, entonces su crítica es

tuviera máe vigente que nunca, en virtud de podría decirse que caE 

t6 el problema a trav~s del todo y sus partes, pero la verdad es ~ 

que no fue así, quedando de esta manera la observación de J.H.Von 

Kirchmann, Cli·omo un mérito indiscutible, a medias, por que e6lo vi6 
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una fase de la verdadera cara de la ciencia del Derecho. 

Si la cienaia jurídica ha sido creada por el hombre, que es -
' •• < 

el único facultado para aplicarla, en beneficio de un grupo, como-

laa ciencias Físicas o Químicas para exterminar a millares de seres 

humanos, entonces es comprensible su inestabilidad científica en & 

el saber social, cuando se le da característica de una ciencia pu

ra, desligada de toda una realidad social. Es criminal asumir una

poaici6n de pureza científica dentro del Derecho, y aquellos que -

lo hacen se·transforman en los enemigos más declarados del progre

so social en el verdadero 1rnntido de esta expresi6n ejemplo notabJa 

de lo que se acaba de decir, en el Congreso Constituyente Mexic~o 

de 1917. 

En el seno de este c.ongreso la posici6n de los juristas, en -

.la inc1usi6n de lo que es el actual art. 123, en una. carta funda--· 

mental, como es una consti tuci6n fue reaccionaria y retr6grada, se 

negaban como juristas puros, al introducir en un texto constituciE 

nal, una ley secundaria, era imposible para~ei•s, atentaba eontra

la ciencia del Derecho; pero fueron más poderosas las consideraci~ 

nea reales de la ápoca que tenían como antecedente inmediato el m~ 

vimiento social de 191.0 y la ·visi6n geni~l de 1.os con~ti_ttiyentes .2 

breros, quienes ·al final triunfaron sobre 1~ raz6n'~.d~i>i>ereoho, _ _. 

dándole a. la cla~~ obre~a mexic~a ~a·- b~iliante en la his-. ,' .. • . 

toria deaus luchas reivindioatorias,' 

Es más poderosa la realidad, que la especulaci6n que.se abatie 

ne de tomarla en cuenta. Mientras la ciencia jurídica, siga me.ne-

jando como objeto y método de su conocimiento, las puras normas y

el derecho vigente, su misi6n de redentora de los problemas huma--

nos constituye una falacia científica y una l&mentable utopía. ~ 

Espor eso, que cuando uná. serie de fen6menos sociales obligan 

a la ciencia jur:fdica, a adoptar nuevofl concertos e incluir dentpo 

de,. su campo regímenes jurídicos especiales, entra 'en un cmnulo de 
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con7rañicciones te6ricas, sin que pueda llegar a una soluci6n obj~ 

tivamente satisfactoria. Siendo éste un problema actual que con--

fronta la ciencia jurídica o el Derecho.en general, buando se ve -

en la necesidad de considerar la nueva rama del Derecho Social. 

A cerca del Derecho Soc'ial, el Dr. Lucio Mendieta y Núñez di

ce: ( 2)"Asistimos en nuestros días al fen6meno sociol6gico-jurídi

co de la formaci6n de una nueva rama del Derecho: El Derecho So--

cial, elle. está surgiendo como resultado de poderosa~.corriente ide2, 

16gica y de la presi6n econ6mice. y política de la clase media y de ·. 

la llamada clase popular pero atlli no acaba de definirse completam~ 

te y ofrece en esta hora, múltiples confuciones y mal ent.endidos. -

que ameritan sereno y profund() análisis para delimitar .. ·sus contor

nos y para fija:i; su contenido. 

Empezando por el hombre, vemos que es objeto de críticas apa

rentemente certeras. Castán Tobeffas afirma que todo derecho es so

cial y por consiguiente, la denominaci6n Derecho Social es una re
dundancia. Bonnecase, por una parte, dice también que es un pleo-

nasmo, porque el Derecho, en general es regulador de relaciones s~ 

ciales y considera al Derecho Social como un término de moda, como 

una palabra y nada más como una palabra que corre en todos los la

bios y de la cual cada uno pretende tener el secreto sin lleear a

un acuerdo. 

Hablando del Derecho Social, Eduardo R. Stafforini ( 3) afirma 

lo siguiente: 1110· cierto que asistimos en nuestra época a la form_!! 

ci6n de un nuevo derecho, 'con características muy particulares, c.;: 

( 2). - Dr. I,ucio Mendieta y Núñez, El Derecho Social. Editorial Po

rrúa. México, 2a. Edici6n. :1.967. Pag, 7y8. 

( 3). - Ea1.1rp•d0 ~. Staffo!'i!"i., '01 ')el"P."1'10 Sricial j' su Proyer.ci 6n Fu

tura ( Sstudios del Derecho del Trabajo). !.ibrería "El Ateneo",. 

Huenos ~ire~, Argentina. 1954, Pag, 441. 
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::a t~ascendencia e im_portanci.a im;ionfln particularmente en los A.c-

tuales l!immentos, la necesidad de proceder .al estudio de au natura

leza y conteni<lo. Por· tal motivo, no obstante las ·dificultades s.e

fialadas, hemos de afrontar el tema con el yrop6sito de contribuir

ª la: clasificsci6n de conceptos que faciliten nuestros trabajos e.,. 

investigaciones, sin desconocer la relatividad de loa aciertos que 

podamos formular y convencidos de que ellos han de exigir futuras"" 

reviciones frente a. J.a continua y pujante transformaci6n social de 

nue.stra ápoc a". ( 4} 

El mismo Eduardo R.Stafforini mencionado a Luis Legas y Lacam 

bra escribe; la opin16n que tiene áste aobre el Derecho Social: ... -

11Es un Derecho de paz, de mutua ayuda, de trabajo e om6n, . el otro -

es un Dere~ho de Guerra~ de limitaci6n, pues inéluso cuando aproxi 

ma a los sujetos en los contrat<lS> los presupone aleaados y separa

dos. En el Derecho Soci.al loa derechos subjetivos y las obligaciO~ 

nea respectivas AS interpretan y forman un t~do indisoluble; en el 

dereohp individual, por el contrario chocan y ae limitan mutuamen

te• Basado en la confi.anza e,l Derecho Soc~.al no puede ser impuesto 

al grupo desde afuera,'s6lo puede reglant~ntar desde. dentro, de un

modo inmanente¡ es, pues, un derecho aut6nomo, inherente a cada -

grupo particular, pues lo mismo vincula a los miembros de un modo

intenso y más rígido que el derecho individual que en cambio no 1'.!. 
curre como éste a la C'QSOCi6n condi9íi:>nadá11 .'(5) 

Independientemente, de la forma conceptual .con que enfocan al 

Derecho Social, los autores mencionados se ven obligados a tratar~ 

lo, como producto de diversos fenómenos sociales, .·recrinoci1mdo así 

el verdadero orígen del Derecho; a pesar· de lo que diga el Doctor:-

(4).-Eduardo R.Staf:forin. Obra citada en la pág. 451. 

(5).-Doctor Lucio Mendieta y Nuñez. Obra citada en la pág. 49•. 
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Lucio Mendieta y Nuí'iez: "El Derecho ee un produi:to eoeial,· es un "°· 
fenómeno de la existencia colectiva pero como disci!)lina científi

ca es una rama autónoma del conocimiento". 

No dejan de ser interesantes, las ideas· que al rer;pecto tiene 

la Doctora fl¡arta Chávez P. de Velázquez, que expresa: ( 5 ) "Para -

q~e una objetivación del Derecho s,ea más a~ertada deberá tomar en

cuenta el elemento real que condiciona su eficacia, he aquí por -

qué esencialment.e los grupos sociales revolucionan y motivan una -

realización cada vez más jurídica en el Derecho positivo; he aquí

por qu6 el elemento real, es el que determina la clasificación del 

Derecho en ramas y s.ubramas y ha permitido la creaci6n de nuevas -

subramas jurídicas. 

El Derecho Social dio lugar a ordenamientos jurídicos que re

conocen la autonomía de un determinado grupo econ6micamente desva~ 

lido, que destaca con personalidad jurídica determinada, que rige

su vida jurídica y ·garantiza la satisfacción de sus intereses". 

2. -CUANDO SURGE EL DEHECHO SOCIAL. 

El concept~ del Derecho Social es relativamente nuevo, pero -

su historia es lá·:máa::interesante que pueda existir, porque el sur 

giminto que tuvo, fue. una mera consecuencia de la lucha de clases, 

que ante la imposibilidad de reconcilie.rae, se .v~ Obl~f!Bdas a Cr,2 

ar políticas sociales que &minoren tempo:r:almente sus i:tonflictos y- · 

pugnas • 

. Respecto al origen del Derecho Social, el ameritado Eduardo R. 

Stafforini, expone claramente: (7) "El origen del Derecho Social, -

(6)Dra. Marta Chávez P. de Velázquez. El Derecho Af:rario en México. 
Editorial Por~a, S.A. México 1964 Pág. 58. 

(?)Eduardo R.Stafforini.Obra citada ~n la pág~ 442. 
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~.:.: 1 ·~· ••. ~._ . '".;¡"· .. -- , •• ._ --·- -

Como todo Derecho, encuentra fundamento en la realid~d de la,vidá

social y en la apreciaci6n valorstiva de esa re~Jidad •. Naci6 como

freno y con tenai6n de los excesos del individualismó en ~reaencia 
econ6micos y jurídicos, debidamente adversas a su f'ormáci6n y desa

rrollo y aapir6 al, establec;!.m'iento de.~ orden núo.vo _de convive11-
.. .· . ' . 

c;l.a 'hu.mana, ~fundado en· el 'ideal de justicia social. Las desigualda 

des e~on6~i:c~s ri~ ·h~b:Íru{ s'id6: -ten1.d'~s. e~ cuent~ ;por ;:{;pen'sanii'ent~ 
fÚos6fico ·.del .. siglo XVIII :f . l~·: :J~~Ú'cia s~~ :tai no hey6 c.o~6~~.c·i6~ 
posible en el ámbito de las fnsti'tuciones Jurídicas que ,fueron.:Ém-

consecuencia. · · 
·. ,. 

La propieda4: in di vidúal inviolable. y el e ontrato liblem~n~e · ..;._ 
¡ ·,· 

conflentido con efecto de ley para las· partes, eran las ,bas~s esen

ciales del liberalismo jurídicio. La Revoluci6n Franc:esa facilit6 -

· el camino de las desigualdades econ6micas que el cupitalismo util,Í 

z6 para adquirir su extraordinario desarrol:I.o y fue aoi que, . si -":''.' 

bien contribuy6: al progreso de la dviliz~ci6~ material,- ·~rigin6,
oqmo contrt}partida, la oscura e impuesta situaci6n de.l .trabajador.

librado a su propia fuerza en una lucha desigual de carácter econ.§. 

mico-social. 

Como lo seflala Georges Ripert- dice Stafforini- al capitalis

. mo no le baet6. la li b:rta d, con el C6digo de· Na:pol6it no hubiera, _;¿di 
:,·do --l~grar le~ medios ~ara: 1a conc entra.::i ión y e~plotaci6n ·a.~ ~~~- ca 

·' . . ,. ' -
pitales. Por ello, crea su propio 'derecho y ea así qúe su poder ec.Q 

n6mico, formado por la libertad y protegido por la legislación, se 

transfnrm6 en·una rama de denominación política y social. 

La alianza entre el poder econ6mico y el político condujo a

que la burguesía detentara. la riqueza y ejercie?·ra el poder. 1a s~ 
1 

puesta igualdad jurídica de las partes y el prin~ipio de la auton~ 

mía de la volunta_d permitieron que el contrato de 'trabajo se tran_!! 

formara en el objeto de una lucha en le que los trabajadores aisl~ 

dos no tenían posibilidad alguna del triunfo. Esa situación, unida 

a las consecuencias que nara la clase trabajadora consign6 el ma--
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quinismo, la J.ib"e conc11"'rencia, la desocupaci6n y la oersec-uci<S"'

del movimiento sindical, exul.ican su juzgamiento a lo largo del si 

gl.o XIX, aa:t como el caracter violento y hostíl de las luchas so-

ciales. 

Justificase por ello que una de las reivindicaciones persegu! 

'das con nr yor firmeza por los obreros fuera el reconocimiento de -

la licitud de sus organizaciones gremiales que·, al cocretarae, --

constituy6 en nuestra opini6n una de las primeras manifeataciones

del nuevo Derecho Social, ya que con licitud implic6, reaccionando 

con respecto. a laa ideas de 1789, la !JOaible coexistencia de la l,i 

bertad de los grupoR soc3Rles con la de l.os :lm.dividuales aisladosV• 

Pue el fracaso hist6rico de la burguesía, despu~s de su en-

tronizamiento en el poder, en la Revoluci6n Francesa, lo que dio - · 

las condiciones neo esarias para la creaci6n de nuevas situaciones

sooialea, que requieran una reglamentaci6n diferente a las relaci~ 

nea existentes. Toda.a las concepciones acerca del mundo y de la v,! 

da eran ya caducas, no cincidan en relaci6n a las estructuras rea

les de esa épooa la tesis redentqras enarboladas en, .un ti!!mpo por

la clase 'burgueze. ante su verdadera forma de ser. El preg6n de la

ipualdad social, era incompatible con el brutal estado de cosas -

que todavía existen, siendo éstas últimas las determinantes para -

el Derecho Social adquiera sus primeras manifestaciones por medio

principalmente de las batallas de la clase obrera, el siglo XIX, -

como sostiene Eduardo R.Sta.fforini; ( 8) "La nec'esidad de preservar 

el orden. público frente a. las hostilidades que caracteriza las re

laciones sociales, no obstante la aludida. conquista fue An ocacio

nes la raz6n determinante de la. sP.noi6n de ias primeras normas de

protecci6n del trabajador conquistados palmo a palmo en el terreno 

de la lucha social y muy semejante a v~radaderos tratados de paz -

entre fuerza beligerantes". 

3.-FUNDAN.·ENTO ])E LOS DERECHOS SOCIALES. 

1.os Derecho$ Sociales surgieron como un remedio de la injua'1:4 
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situaci6n en ·que se encontraban los trabajadores en los paises en

que se presentó de una manera más grave el "problema social". 

Las garantías sociales. en lll!:l.teria de trabajo, aparecen motiv,!! 

das por dos causa.e, la profunda divisi6n que existía entre las dos 

clases sociales, patrones y obreros, y la deplorable situaci6n en

que se encontraban frente a la burguesía. 

As! como el reconocimiento de los Derechos Individuales por -

los poderes públicos se debi6 a la lucha de muchos hombres por se

guirlo, de ~a misma manera los Derechos Sociales se fueron recono- · 

ciendo en diversos países, como consecuencia de una revoluoi6n Vi,2 

lenta o.orno en el nuestro, o bien paulatinamente como resultado de

la presi6n de grupos sociales que tenían influencia en la vida pú

blica. 

Algunos autores no están de acuerdo con la expreei6n de Dere~ 

ches Sociales ya que afirman que todo derecho es social, sin embar. 

go, no'debemoe olvidar que las expresiones tienen siempre el sentá_ 

do convencional que el uso les otorga y en este caso la doctrina y 

la práctica se han encargado ya de ya de dotar a lo que nos ocupa

da una connotación precisa. 

Razones de orden histórico, u aún de carácter t6cnico, influ

yeron en el nacimiento de este t6rmino. Es seguro que, en sus orí

genes, estos Derechos recibieron el nombre de"Sooialee" para dis-

tinguirlos de los antiguos Derechos individuales. Por otra parte -

.ellos trajeron aparejado el reconocimiento de los grupos sociales

que fueron ignorados por el Liberalismo Individual y finalmente, -

estaban encaminados a resolver la cuestión "social" y signifio:aban 

una nueva corriente en que la intervenci6n del Estado, la eoon6mi

ca y la intervención de lias fuerzas eoon6micas en la vida política, 

originaban un entrecruce de las actividades políticas y sociales. 

El fundamento de los Derechos Sociales es el miemoque el de -

loe Derechos Individuales, las exi~encias razonales que se deriV!llll 

de la naturaleza humana y que tienen como finalidad que el hombre

realice su propio destino mediante el perfeccionamiento de sus po-
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tencialidadea y colabore, a que eus semejantes puedan cumpUr el -

scyo. 

Sin embargo mientras que loa Derechos Indiviadules giran en -

torno· a la idea de libertad, los Derechos Sociales ae apoyan. en la 

~usticia Social. 

"La Justicia Social, por au parte, significa el principio de

armonia en la vida de relác'16n. Coordina lae acciones de los hom..:... 

bree entre aí como partea del todo que es la sociedad civil, a la.

vez que ordena tales acciones al bien común e integra de este modo 

el, orden social humano. y como la sociedad civil comprende·un gran. 

número de formas de asociac i6n intermedias, familia~ Municipio,. ·a

sociaoi6n profesional o de trabajo, sociedades utilitarias mercanili-: 

tiles y civiles, asociaciones deportivas científicas culturales, -

etc. - la misma justicia social establece la jerarquía de los ri-~ 

nea perseguidos por estas sociedades, con miras a aaegúrar.el bien 

comlin de 'la especie humana". (9). 

~e lo que hemos transcrito podemos ver claramente que la jus

ticia social ordena ~as acciones de los hombree entre sí al bien ~ 

comm hemos entendido por bien comón el "conjunto o~ganizB:do de -

condiciones sociales gracias a las cuales le. peroona humana puede- .. 

alcanzar su destino natural y espiritual!'. 

Incumbe a la Autoridad Politica, como rec~ora de la sociedad,. 

establecer·. eaae .. "condi:c:lonée sooia.'lee" que ·llevan- a .:la:.,mul ti tud a

un grádo de vida material, intelectual y moral éonveniente para el 

bien y la paz del todo, de tal suerte que cada persona se enouen-

tre ayudada poeitivarnante en la conquista progresiva de su plená. ..; -

vida de persona y de su libertad espiritual. (10). 
Ahora bien la 11perturbaci6n social" consiste en la precaria ~ 

( 9). -Rafael Preciado Hernández, Filosofía del Derecho. Editorial -
Jus. M~xico 1965 Págs. 219 y 220. 

( 10) • -Jacques Maritain, Humanismili Integral. Ediciones Carlos Lohleo 
Buenos Aires, 1966. Pág. 106. 
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sit11R"i6n de 1nP t .. abc,~sdo,..es df' todas las c-l•:sn.s desvi;lidas econ,é 

'!'ica ~r socialmente conAi.rle,..adas, influye de 1ina rnanerf! conside~a--

1:-le en la conaecuci6n de] bien com1Úl, de donde es necesario que la 

autoriñad intervenga para remediar esta fl:i ti.1aci~n, en primer lurar 

en beneficio de quienes se encuentran en la si tuaci6n arriba sef'ia

lada para que cuenten con los medios suficientes para llevar una -

vida conforme a la dümidad de su naturaleza v en segundo lugar P!!; 

raque una vez oue sea flOJ.llcionada esta C'l1f'f1ii6n Ja sociedad eetlt

en posibilidad de cHms(;!cuir sur. fines. 

!'o:n l1ltímo oueremos citar Jae ense!'!.arwas de la Encíclica "Di

vina Redemptoris" ñe Pío Xi respecto a 1f ,in~t1c1a social. 

"Y precísament.e ea nroµio de la ju et 1" i a ROC irü el exigir d~:

los individuos cuanto es necesario al bien com\Úl. Pero .a.sí como en 

el organismo viviente no se prevee al todo, sino se da a cada par~ 

te y a cada miembro cuanto necesitan pa:ra ejercer sus funciones, -

así taínpoco se puede preveer al organismo social y al bien de toda 

sociedad si no se da a cada parte y a cada miembro, es decir a los 

hombres dotados de la dignidad de personas de e>uanto necesitan pa

ra CUJT11Jlir sus funciones sociales. El e>11111:•.' irniento de los deberes

d'e la justicia social, tendrá como fruto una int.ensa actividad de

toda la vida econ6mica desarrollada en la tranquilidad y en el or

den y se demostrará así la salud del cuerpo social, del mismo modo 

que la salud del cuerµo huma.no se reconoce en la actividad inalte• 

rada y al mismo tiempo plena y fructuosa de todo el organismo". -

~;ás ad~lante propone algunas aplicaciones prácticas, "Pero no se -

nuede decir que se haya satisfecho la justicia social si los obre

ros no tienen asegurado su propio sustento y el de sus familias -

con un salario proporcionado a este fin, sino se les facilita la -

ocaci6n. de adQuirír alr.una modesta fortuna, previniendo así la pl! 

ra del pauuerrismo universal; si no se toman precauciones en su f~ 

vor con se~uros políticos .'! orivados ura el tlt..'mpo de la vejez, -

de la enfermedad o del paro". 
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4. -CON<.rn?ro y NATUR lEZA DE l 00 DE!t CHCS SOCIALES. 

En los Derechos Sociales encontramos una relaci6n jurídica t] 

tel.ada por nuestra Carta. Fundamenta.l oue se entabla entre las cla::

econ6micas débiles, (el trabajo) como sujeto activo y los propiot~ 

rios de los medios de producci6n (el capital), como sujeto pasivo

que pueden ser los particulares o el Estado, cuando actúa en rela

ciones de coordinaci6n (jure gestionis). 

Vamos a considerar a continuaci6n los elementos de los Dere~ 

ohos Sociales. 

a).-Sujetos. 

El sujeto activo, titular de la facultad de exigir la presta

ci6n derivada de la relaci6n jurídica, está formado por las perso

nas que se encuentran en 1ma condici6n precaria. y que son propiet_!! 

rios de medios de producci6n, sino que prestan sus servicios en -

virtud de un contrato de trabajo, además la·.clase campesina i)riva

da de extensiones de tierra de labranza, la clase burocrática, que 

no cuenta con más medios de subsistir que el e!Dpleo que desempeftan 

en las dpendenciae gubernamentales. 

b).-Objeto. 

El· objeto de los Drechos Sociales eAtá constituido por el con 

j¡into de derechos y obligaciones que se derivan de la relaoi6n ju~ 

rídica que existe entre los sujetos de dicha relaci6n. 

En primer lugar en el aspecto laboral los trabajadores tienen 

el derecho de exigir a los patrones el respeto de los preceptos -

que derivan de la Constituci6n, los que establecen las condiciones 

en que se han de celebrar los contratos de trabajo y los derechos

que a su favor derivan dichos preceptos, para que estén en posibi

lidad de satisfacer sus necesidades y la de su familia y de esta -· 

manera po,der entender sus fines superiores. 

Los trabajanores que se encuentren al servicio del Estado tam 

bién tienen el derecho de exigir la celebraci6n de contratos de a

cuerdo con lns normas que establece nue'stra Carta Fundamental y 
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la1:1 rle•~ás nrestaciones que ee deriven de ella. 

h~ eepundo lllf!'ar la clase campesina tiene el derecho de exi~ 

r.ir al Estado, que la ponga en poeesi6n de tierras suficientes pa

ra que mediante el producto de su trabajo llevar \llla vida digna y

a su vea el Estado a trav~a de sue 6r~anos·de autori~ad que son -

los encargados de diirigir a la sociedad a la concecuci6n del bien

com'dn, deber4 tomar las medidas que sean necesarias para una juata 

renarti.ci6n de la riqueza del campo, ya que "En muchos paises eco

n6micamente menos desarrollados existen posesiones rurales amplias 

y:ia1m e'ltteneisimae mediocremente cultivadas o reservadas sin c~lt! 

vo 'J)are eepecul ar con ellas, mi entras la ma,vor Darte de la pobla-;1,. 

ci6n carece de tierra o posee s6lo. parcelas irrisorias, y el desa

rrollo de la producci6n agrícola. presente caracteres de m4xima ur

gencia. No raras veces loa braceros, o los arrendatarios de· alguna' 

parte ~e esas posesiones, reciben un salario o beneficio indigno -

del" .. hombre, carecen de alojamiento decente y son explotados por -

loe intermediarios. Viven en la m4e absoluta.inseguridad y es tal-

111 ei tuaoi6n de inferioridad personal, que apenas tien~n ocaai6n -

de actuar libre y responsablemente, de ~remover au nivel de vida y 

participar en la vida social y ~olftica. Se imponen, nuee, reformas 

que ten~an por fin, segun loe casos, el incremento de las rem\lller,! 

cionee, la mejora de las condiciones laborales, el aumento de la B! 

guridad en el empleo, el estímulo para la iniciativa en el trabajo; 

más todabfa el reparto de lae propiedades insuficientemente culti~ 

vadae a favor de quienes sean capacee de hac~rlas valer. En este • 

caso deben asegurArseles los elementos y eervicios india9eneables

en particular loa m~dios de educaci6n y las posihilidadee que ofr! 

tHl una sana ~rd~n"ci.~n dP tipo coope.,.at.ivo. SiPmpre que el bien <',9. 

m\1n exija 1ltt8 exprO!JlBCi~n, debe valorarse la indemnizaci6n con e

q11idad, teniendo en cnenta todo el t'On,unto de circunstancias. 

l)e esta mane"& los DerP."hoe Soci eles contri bu~· en e la solu---
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ci611 ·lit la cuesti6n social y a establecer la armonía en la eocie-

dad t>ara o\1e todos loa hombres eadn en posibilidad de cumplir ~sus 

fines. 

A continuaci6n definimos loa Derechos Sociales como una rel.!! 

ci6n jurídica derivada de la Constituci6n, que se entabla entre -

loa trabajadores por una parte y los empresarios o el Estado, a e~ 

yo servicio se encuentren los primeros por la otra, en"n'tiud de la 
CUMi ..qu6llos pueden exigir de éstos loa actos positivos que les -

impone la Ley Fundamental, para prestar sus serviicoa con oondioi2 

nea razonables y pueden contar con las medidas suficie.ntes para -

llevar una vida de acuerdo con au condici6n de personas humanas. 

Loa Derechos Sociales tambi6n ab8.rcan s loa camjlesinos para -

el e!'eoto de: que el Estado lleve a cabo loa actos que sean necee.!! 

rioe para dotarlos de tierras y as! puedan obtener los medios de -

subsistencia de eu trabajo. 
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C A P I T U L . O IV 

1.-Los Derechos Sociales que proclaman nuestra Constit~ 

ci6n. 

2.-La Ley Federal del Trabajo de 1931. 

3. -La Nueva J.ey Federal deJ Trabajo de 1970. 

A, -T0os Df'l.rechos Soci A] e-2 en P1 Derecho Jnternacirmnl. 

a.), -T!'etado de Versalles. 

b). -DeclarRci6n de Fide.lelfia. 

c).-La Carta Internacional Americana de Garantías S.Q 

ciales. 

d).-Declaraci6n Americana de .los Derechos del Hombre. 



O A P I T U L O IV 

lC~ DE!rn!C!·KS SOOIAl ES EN b CC~'STIT"CION 

!R nrimet'a revoluci6n pol:ítico-sociRl de Pste a1elo es la. nu_!:: 

trs. ProoJ aw6 1 as n ec esiclades y asni~aci ones Clel :-iuebl o rrexic ano, 

hasta n1aame.rles juddicarr,ente en la Constituci6n de 19171 en cuya 

trama resalta un reluciente prog~ama de reforma social. 

La .. teor:ía soci:.->l de nuestra Constituci6n, emeree de los sigui,!!l 

tes docu11entos: 

1.-Pla.n del partido liberal del lo. de junio de 1906. 

2.-Plan de San Luis Potosi del 5 de octubre de 1910. 

3.-PJen de Ayala del 25 de noviembre de 1911. 

4.-Plan Or6squita del 25 de marzo de 1912. 

5. -Decreto de adiciones al Plan de Guadalupe del 12 de diciem 

bre de 1914. 

6.-Ley del 6 de enero de 1915. 

7.-Paeto celebrado entre el gobierno Constitucionalista y la~ 

casa del Obrero Mundial, del 17 de febrero de 1915. 

Estos documentos· contienen la esencia de nuestra revoluci6n:

Liberar a las masas de la dictadura política y econ6mica y de la. -

esclavitud en el trabajo; proter,en a determinados grupos hum8l'los,

campesinos, artesanos, obreros y en e,eneral transforman la vida de 

nuestro pueblo hacia metAa de prngreao social. La mexicanidad de -

estos poatulados es evidente, !)ttes no se nota en ellos la influen

cia de ninpuna ideología social extranjera. 

Nuestra revoluci6n no s6lo se !lrP0cup6 por el hombre abstrac

to cuyos derechos consagraba la Carta Pol:!tics de 1857, aún cuando 

en ocaciones resultaba letrf! muerta; si no reafirm6 tal declaraci(n 

de derechos, reproduciéndolos en el capítulo de "Garantías Indivi-

duales"; pero tambi~n Pr.tes que otras estructnr6 n\levaa normas so-
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. cialea. para tutelar al hombre como inteeran~e de grupos humanos, -

de maesa, consignando derechos y .e:arantías para el hombre nuevo, -

para el hombre-social; es por esto, la primera Conatituci6n del ~ 

. mundo que formul6 al lado de los derechos individuales·una an6nima 

· de derechos sociales, es decir, creo un r~gimen de garantías indi

viduales y garantías sociales, con suprema autonomía unas de otras. 

En consecuencia por su sistematizaoi6n, es el prime~·C6digo Polit! 

oo-social del mlUldo y presea Jurídica convertida en heraldo de las 

Constituciones contemporáneas. 

1.-DERECHOS SOCIALES QUE PROCLAW'i.A NUESTRA CONSTITUCION. 

Articulo )o. - El Derecho a la educaci6n y a la cultura. 

Articulo 4o. y 5o. -Que se refieren a la libertad de ocupaci6n. 

Articulo · 2JJ. -La prohibíci6n de imponer a los obreros o jorna-

leros multa mayor del importe de su sueldo en una semana. 

Artículo 27 .-Este"art:fouló.,na:<s.6lo·,deelara,)aJl dominio··ell'timm-. . '. ', . ' 

te del ~atado, sino que,. la naci6n en todo tiempo po<lrá importer a -

-la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, 

as! como el de regular el aprovechamiento de loa elementos natura

·lea susceptibles de apropiaci6n, para hacer una distribuci6n equi

tativa de la riqueza pública, para cuidar de, su conaagraci6n. Con

este objeto se dictaron la.a medidas necesarias ,pare, el fracoion~

miento de los latifundios, para el. desarrollo de:1a· pequeffa ·J,ropie .. , ,,. ·, ..... ,, . . . . -
dad agrícola en explotaci6n para la creaci6n de nuevos ce».tros de

poblaci6n agrícola con las tierras y aguas i!'ldispensables, ete·. 

' Estos . Derechos Sociales ', corresponde11-'~: ~UP?ª impor~antes-
de la colectividad mexicana. Evidencia de la tr°&i~f'brmaci6n de la~ 
propiedad privada en funci6n social. 

Artículo 28.-Establece que no constituyen monopolios las aso

ciacionea o sociedades cooperativas de productores para que, en d,!l 

fenea de sus intereses o del interh e;eneral, vendan directamente

ª loé mercados extranjeros l.os J1roduotos nacionales o industriales 

que sean.la principal fuente de riqueza de la regi6n en que produ~ 
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ca, :,· gvc "º ncl'ln Artículos de nrimP.re. Y'eci:>si"qd 1 siempre que ten

ga aut0riñad del gobierno Federal o Local. 

Artícu:i.o 123.-En ~ste artfrulo se redactan lmJ garantfas so-

ciales específicas para los trabcjadores en partfo\tlar y para la -. 

c1.ase obrera; porr¡ue contiene principios que gravitan. sobre el &;r2:J 

po obrero, sobre 1a colectividad obrera, sobre la masa, bajo el t_! 

tulo de "Del Tr:;ibajo y la Prevenci6n Social•. 

Vamos n esturUar el contenido del artículo 123; Como ya lo h2, 

moa vieto este artículo está dividido en apartados, el primero se

ref±erE> a l!3fl rel Ar.iones f!Ue se er.taliJ E:'n er>+ .... e obreros, jornaleros, 

emp] e!lños. dom~st:i<:'os y arte sanos por una parte y e1 patr6n por la 

otra y el see.1mdo se refiere a J.FH1 re1 Aciones de trabajo que sur

gen entre los poderes de la uni6n, los Gobiernos del Distrito 1 T!, 

rritorios y sus. trabajafjores. 

Vamos a ver en ~rimer lugar las disposiciones comprendida en

el apartado del artículo 123. 

Este apartado con'fliene disposiciones de diversa !ndole, así -

enc·ontramos normas relJtivae a la relaci6n individual de trabajo, a 

las autoridades del Trabajo, a la Prevenci6n Social, etc., de modo 

que vamos a agrupar las fracciones de este articulo de acuerdo con 

el aspecto a que se refieren. 

Encontramos en prim:er lllf'ar las disposiciones que se refieran 

a la relaci6n individual de trabajo. 

La jornada de trabajo no puede exceder de ocho horas. 

Hay excepciones a esta reela y son: 

La jornada de trabajo nocturna es de siete.horas y las de los 

mayores de 14 affós y menores de 16 no puede exceder de 6 horas •. A

demás admite la Oonstituci6n que por circunstancias extraordina~ 

rias se aumente la jornada de trabajo, este aumento no puede ser -

mayor de tres horas diarias ni de tres veces conseautivae. 

T,a Constituci6n ~atf!hlece la nulidad de la cl4usula en que ee 
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estipula ina jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dado -

la !ndole del trabajo. 

Debe haber un d!a de descanso por cada seis días de trabajo.

(?racciones I, Il, IV, XI y XVII inciso a), 

Con estas disposiciones relativas a la duración de la jornada 

de trabajo la Constituci6n trat6 de evitar que se cometieran abusos 

en perjuicio de los trabajadores y .en especial de los menosres. 

El salario es la contraprestaci6n que recibe el trabajador 

por sus servicios. 

Otros ·de los abusos que se cometieron antes de la Revoluci6n

y que influyeron en el Constituyente para incluir normas que lo -

protegieran fue el bajo salario que se pagaba a los trabajadores y 

en especial a los campesinos; 

El articulo actual de la Consti tuci6n incluye normas relati-

vas a la. fijaci6n a la protección al salario. 

En primer lugar ae refiere al salario mínimo que puede se~ ~ 

neral.o profesional. 

Para el efecto de la determinación de estos salarios mínimos ~ 

se establecen comisiones Regionales que se integran con represen-

tantea de los trabajadores, de los patrones y del Gobierno; estas

comisiones Regionales deben someter su trabajo a una Comisión Na-

ciona1 la que se integra de una manera semejante a aquellas. 

Ahora bien los salarios mínimos gene:mües deben fijarse tom8:!! 

do en cuenta las necesidades formales de un jefe de familia, la ed~ 

caci6n obligatoria de los hijos en los aspectos material, social y 

cultural, Estos salarios rigen en una o varias zonas econ6micas. 

Para fijar los salarios mínimos profesionales, además de to-

mar en cuenta las circunstancias que acabamos de ver respecto a -

los salarios mínimos c;enerales, deben considerar las condiciones 

de los distintas actividades industriales y comerciales. 

'l'ratándose de los trabajadores del campo la Constitución de,ja. 
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al criterio de la Comiei6n las circun~tancias que debe tomo en -

cuenta \'lara fijar al salario mínimo ya aue solam1:mte dice que· éste 

debe ser "adecuado a sue necesidades". 

Independientemente de los diversos criterios que existen para 

determinar la cuantía del salario, la Constít~ci6n establece algu

nas reglas. 

Así, para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin

tener en cuenta el se»o o la nacionalidad, este principio ee la b! 

ee del salario remunerador y obedece a la necesidad del trato igu! 

litario para todos los trabajadores. 

Además el salario deberai pagarse únicamente en moneda de cur

so legal. 

En el caso que permite la Constituci6n que se aumente la dur! 

ci6n de la jornada de trabajo, por circunstancias extraordinarias, 

el sal:rio deberai ser por el tiempo excedente de un ciento por cien 

to más de lo fijado por las horas normales. (Fracciones VI, VII~ -
X y XI). 

Veamos ahora las P.rotecciOnes al salario que establece la -

Constituci6n. 

En primer 1ugar el salario mínimo est! exceptuado de embario, 

o descuento. 

Se tuvo cuidado de incl11ir normas para :illlpedir al funcionami.!P 

to de las "tiendas de raya" 1 así se establece que será una condi

ci6n nula •1a que entraffe obligaci6n directa·o indirecta de adqui

rir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados". 

!ambi6n son nulas las condiciones en virtus de las cuales se

ee establezca un plazo 1118JOr de una semana para la persepci6n de1-

;jomal, se permite retener el salario por concepi¡o de multai-oy se ... 

seffela un l'Ul'ar de recreo, fonda. caf6, taberna, cantina o tienda

para el p,.;o del salario a no ser que se trate de personas que tr,! 

bajen en esos llJ8l"es. 

- 59 -



Prohibe que las mujeres y los menores de 16 años se de1Uquen

a laboree insalubres o peligrosas; el tralr¡jo nocturno industrial, -

el trabajo en los establecimiP.ntos comercia;les desp11és de las 10 -

de las noches para la m.ujer y el trabajo despu~s de la 10 de la"n.! 

che para loe menores de 16 años. 

Ya hemos t11isto el caso en que la Constituci6n permite que por 

razones extraordinarias se aumente la duraci6n de la jornada de -

tnb=:jo, tratdndose de hombrea menores de 16 affos y mujeres se proh_! 

ben que trabajen ·en estas circunstancias •. 

ta tJonstitu<d6n c·ontempla el caao de q.ue la mujer se .encuen- v.·; 

tre en cinta y le canee.de las siguintea facultadeaJ 

a) Durante los trea meses. anteriores al parto no debe desenp! 

ñar trabajos fisicoe que exijan esfuerzos materiales y considera-~ 

bles; bO~urante el mes siguiente. al parto debe disfrutar de deecS!l 

so, sin perjuici~ de IP.l salario, de su enpleo y de los derechos -

que hupiere adqwirido por su contrato.; c )<lµtan,.~e :~i. per!6do dé la,2. 
' . ., ,\ ····•.";·· ... , ', \ 

tancia debe tener. dos deeoaneos exti-aordiharioa ill. día,. de media -

'.hora ~ád~ uno~ par~· ~snilintar a BU hiÚ. C~~;cp\ti~eeU,· ·;it~'. V y:_ .... :·J::'. l 
XI}. 

Por i1ltimo el patr6n no puede despedir al trabajaqor sin causa 

justi!icada o·p~r haber·i~resa<fo.a una.asociaci6n o sindicato o-· 

por haber pe.rtic·ipiido en una huelga l!ci ta. En este caso el patr6n 

está obligado, a elcci6n del trabajador a cumpli~·el contrato o a

indemni7-arlo con tres ~ese~~de salario. 

La Conatituci6n deja a la ley reglamentaria la determinaci6n

de loé casos en los que el patr6n pueda ser eximido .de cumplir el

contrato mediamte el pago de. indemnizaci6n. 

Tambi~n está obligado el patr6n a indemnizar al trabajador -

con tres meses de salario cuando se retire por falta de providad ·-
. . 

del patr6n O po.r recibir de él malos tratos, en BU persona O la d.e 

su c6nyuge, padrea hijos o hermanos o cuando los ¡nalos tratos p~o

vengan de dependientes o familiares del patr6n que obren con su -
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nas o las propiedades y. b)en casos de p:uerra cuando los huelguis-

tas pertenezcan a establecimientoa y servicios que dependan dei G,2 

bierno (fracciones XVII y XVIII). 

Así como los obreros tienen el derecho de recurrir a la huel

ga en algunos casos, los patrones pueden acudir a los paros. Sin.

embargo para que se consideren lícitos deberán obedecer a que "El

oxceso de producci~n haga necesario suspender el trabajo.para man~ 

tener los precios en tm límite costeable, previa aprobaoi6n de la

Junata de Conciliaci6n y Arbitraje". (~racci6n XIX). 

Por último es necesario referirnos a:t Contrato Colectivo de -

Trabajo, que aunque no se encue."ltr.~ meno tonado. expt:eaamente. en ar

'.¡j~~lo 123 de la C:onstituci6n,. varios aütores ·sosti~nen su ·~~isten 
cia. A este respecto dice Mario de la Cueva: 

"El. artículo 123 de nuestra Oonsti tuoi6n no hao.e mensi6n ex--

· presa del contrato colectivo del trabajo. D~ante varios aflós, SO,!! 

tuviei:on algunos sectores jurídicos que no era obligatorio para -

los empresarios su celebración~ porque el precepto no lo había in.:.. 

olu{do entre la~ gar~tía sociales. P&ro se afirm6 por la doctrina 

y la jurisprudencia que el artículo 123 había considerado al con-

trato colectivo de trabajo como uno de .los contratos de trabajo --

por lQ que
1 

deb:ta oonsideráraele incluido en el párrafg introducti-. 
- . .' . ' . ., .· .. ' 

vo de la dispoeici6n Constitucional, a parte de que, al autorizar

se la hue~ga de los grupos obreros, se reconocía sus derecho para

reclamar la reglamentaoi6n colectiva del trabajo. 

1.-La legi.slaoi6n de los Estados posteriores al artículo 123-

hizo referenciacconstante al contrato ooleotivo ordinario; ninguna 

. de J as leyes dej6 de considerarlo, si bien se expresaron versiones 

p,eneralmente equivocados. Inici6 el camino la Ley de Veracruz de -

1918, haata terminar en l.a 1.ey de Hi.daleo de 1928.- también se oc_!! 

"R"•'"' i:!el contrat('I ,,01 ecti.v0 t'lc,1 +. "l•l•ajo ll1:'l · "."f)" 1~.:tos óF ;. ey pi:.ra 

el Distrito y territorioA de l.~1.9 y 1925. 
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2.-El 13 de enero de 1916, C6ndido Aguilar, como Gobern~dor -

de Verecruz, impuso a loa patronea de hilados y tejidos una espe-

cie de contrato~ley, en sustituci6n de las Tarifas idnimas Unifor...; 

mes de 1912. Pero como no se lograra su cumplimiento, en los afios

de 1925 a 1927 se celebr6 una convenci6n de trabajadores y patro-

nes de la Industria Textil de la Rep11blica, de donde sa1i6 1.a na ... 
· mada Oonvenci6n Textil, primero y a la vez modelo del contrato ley 

de nuestro ilP.recho. 

3.-El Proyecto del C6di~o de Portes ~il, después de reglamen

tar el contrato colP.ctivo ordinario, se ocupa en los artículos 87-

y siguientes del contrato-ley. Al Proyecto Portes Gil correponde ~ 

el mérito de haber reglamentado por primera vez para nuestro dere

cho el contrato-ley. le sie:ui6 el Proyecto de la Secretada de In

dnatriá, que tambi~n consider6 las dos figuras de contrato co1ect,! 

vo y finalmente, la Ley Federal del Trabajo vigente". 

Estudiamos en el capítulo anterior los antecedentes de nues

tro derecho de las disposiciones relativas a la previsión social. 

La OonstitucicSn de 1917 en la f:racoi6n XXIX del artículo 123-

co:nsider6 de utilidad pública el establecimiento de cajas rle se¡:ru

ros populares con el fin de fomentar la previsión social. 

Sin embareo, de acuerdo con la reforma a esta fracción publi

cada en el Diario Oficial del 6 de septiembre de 1929 se dio un -

gran paso para el Astablecimiento de un sistema· de seguridad social, 

EJ. concepto de se1?11ridad social es Jl'ás amplio que el de Seeu

. ro Social. Aquel comprende previsión de accidentes, medidA.s de h~

¡:¡:hne y sallibridad, etc., en tanto 1prn el concepto de. See:uro So 

cial SE' refiere al establecimiento de un sistema que tiene como f,! 

l"nlidad resol ver los tn:obJ P.mas nue se derivan de la reali?:aci6n de 

\m ries110 o 1 o ~"e ea lo mismo, la !l't'Oducci6n de un siniest.r·o. 

J,R. J P.Y 001 8ei:i;uro Social fu~ publicda en el Diario Oficial 
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del 19 de enero de 1943· · 

Ahora bián, en la frand6n XIV i:lel e.r"tfr11.)n que ~nmentamos se 

estab:\ ece la responsabj 1 irlarl de loa empre>1ar1or. respecto a los acE,i 

dentes de trabajo y enfermedad profesion1:1l df.' los ·trabajadores que 

haya."l contraído con motivo o en ejercit.:,;.o dr ·¡a 'r'.lrofP.si6n o traba

jo que ejecuten. En este caso Ú patr6n está nbli€ado a indemnizar 

al trabajador aún cuando lo haya contratado ):'nr 11edio de un inter

mediario, 

Para evitar accidentes, los patrones están obltgados a obser

var ciertas me~idas de higiene y salubridad, respecto al uso de m,! 
quinas, instrumentos y materiales de trabajo. 

Respecto al Seguro Social. la ley com:preude seguros des 

!.-Accidentes del trabajo y enfermedades no profesionales; 

II.-Enfermedades no profesionales y maternidad¡ 

III.-Invalidez, vejez y muerte; y 

IV.-Cesantía en edad avanzada. 

La. Constituci6n establece otras medidas favorables a los traEi 

;jadores. 

El eetablec:i.miento gratuito de un servicio de colócaciones, • 

por medio de oficinas municipales, bolsas de trabajo u otras inst! 

tuciones oficiales o particulares. 

En el caso de. negociaciones agrícolas, industri~les mineras ·o 

cualquier otra cla~e de trabajo, los patrones están obligados a ~ 

proporcionar a los trabajadores. habitaciones c6modas e higi~nicas 

por las que pueden cobrar rentas que no excedan del medio nor cie!l 

to l'!!e-nsuR1 d?.1 ''alor.catastral de las :rincP.s. Adem&s rltien estable

cer Pscufllas, er.1'er!!'er:Í:'!s ~· d":?"'~!'l s('rvir.d.oe necesal".ios para 1r-\ ~o

munidad. 

Tambián deben establecer escuelas cu~do las negociaciones e~ 

t6n situadas en ias poblacior.Ps y el !'!'.'.irr.ero de trabajadcrüs see. ~ 

yor de cien. 

En caso de,que en los centros de trabajo la p•blaci6n exceda

, de dosciP.ntos hahitsntes, debe resaerva?"s<:> un esracio qt1e n(t del:f'-
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.ser menor de cinco mil metros cuadrados, con la finalidad de es.ta

blecer mercados públicos, edificios destinados a servicios· munici

pales y centros recreativos. Se prohibe el establecimiento de ex-

pendios de bebidas embriagantes y casas de juego de azar en todo -

centro de tre.bajo. 

Además se consideran de utilidad social las sociedaddee c?ºP! 

rativas para la construcci6n de casas baratas e. higiénicas, desti-· 

nadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos 

determinados. (fracciones XII, XIII, XXV, XXX). 

P_ara pro;teger a la familia del trabajador se est·ablece .el pa-

•'trimonio ~e t'amÚ:i.a• integrado. con bienes inalienables, que no pu! 

den sujetarse a gravámenes reales ni embargos y que serán transmi

sibles 8 titulo de herencia con simplificaoi6n de las formalidades 

de los juicios sucesorios. 

Para resolver conflictos_;·que sur,;an entre los patrones y lon- ' 

trabajadores se establece ur:ia Junta de Conciliaci6n y ArbitrAje, -

is que debe eete.r inteera.da pór igve.1. n(unero de representantes de

los· obreros y de loa piúrones y uno del Gobierno, A continuaci6n -

vaw.os a ver los Derechos· Sociales que a favor de los trabajsdorre

al Servicio del Estado contiene el apartado B) del articulo que e_!!. 

tudie.tilos. 

Como se sabe loe derechos de los trabajadores al servicio del 

Estado fueron elevad.os a la categoría de Derechos SoCiales, en. vi! 

tud de la reforma del articulo 123 de la.Constituci6n consistente

en la adici6n del apartado B), que fu~ publicado en el Diario Ofi

cial de la Federaci6n del 5 de diciembre de 1960. 

En cumpliwiento de es+a reforrra conetit.ucional se expidi6 1a.:. 

tey Federal de l0s Trabajadores al Servicio del Estado Reglamenta

rio. del apartado B)' del artículo 1 ?]. Constitucional, del 27 ñe di

ciemb•·e de 1963. 

En primer lugRr veamos li:is no1·mae relativas a l~ relard6n in-
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dividua) de trabajo. 

La duroc i6n de la jornada diaria. máxima de trabajo es de ocho 

horas y Je. nocturnn de siete horas. En el caso ~ue por circunstan-
. . 

cias extraordinarias se aumente la jornada de trabiijo ésta no po--

drá exced.er de ~res horas:ni de tres veces consecutivas. 

Debe habe.r un día de descanso po;r cada seis días de trabajo.

Además deben de gozar de vé.ciones que nci podrán ser menores de ·:-· 

veinte días al afio. 

Tambi6n se establece el pri~cipio que ya estudiamos relativoL 

81 trato"igualitario de los trabajadores consistente en que a tra

bajo igualdebe corresp·onder salario igual sin tener en cuenta el -

sexo •. 

Los empléados de confianza de. ac.ue.rdo con la Ley, deben e;ozar 

de l~s mismas medidas en cuanto a protecci6n al salario y seguri-• 

.dad eQcial. · · 

·.El salario no .podrá ser inferior a'.!: mínimo, será fijada en -

los presupuestos respec,tivoi:¡ y no podrli s~'r disrninu:!do durante su

vigencia. Otra protección al salario cons~stc en que ~icamerite se 

pueden hacer retenciones, descuentos, deduccione.e o embargos en 

los casos que fij~n las leyes. 

Se deben establecer sistemas adecuados para a.preciar las apt,i 

tudee y conc.;;::im.ientos de las personas que aspiren a trabajar en d! 

pendencias del Gobierno. El Estado debe organizar escuelas de Admi 

·nistraci6n Pública. 

Para que loe trabajadores puedan superarse se eoteblece un -
sistema de eecalaf6n basado en los conocimientos, aptitudes y anti 

gUedad. 

Solamente cuando exista una cat1sa justificada de acuerdo con

la Ley, pueden' sfr suspendidos los trabajadores. Cuando ocurra una 

seriaraci6n injustificada, el trabajador puede optar por la reinta

laci6n en su trabajo o por la indemnización correpondiente, previo 

el procedimiento lee11l. En caso de sn'!'resi6n de plazas, los traba-
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jadores tambUn tie1wn derecho e optar entre un trabajo equivalen

te al ~ue desemneffaban o a la indemnizaci6n de ley. (fracciones I, 

II, III, IY, V,VI, VII, VIII y IX). 

En cuanto .al Derecho Colectivo del Trabajo, la Coi:istituci6n -

otorga a los trabajadores al servicio del Estado loe derechos de -

asociaci6n y huelga. (fracci6n X). 

La seguridad social!·se encuentra organizada de acuerdo con -

las siguientes bases: 

a)Cubrirá los accidentes ·y entermedades profesionales, las e_!! 

fermedades no preofesionales y maternidad; y la jubilaci6n, la in

validez, vejez y muerte. 

b).-En caso de accidente o enfermedad, se conservará el dere-. 

cho al trabajo por el 'tiempo q,ue determine la ley~: 

c). -Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la 

fecha que aproximadamente se fije para el parto y de otros dos de_!! 

pu~s del mismo. Durante el periodo de latencia, tendrán dos desean 

sos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimen-

tar a sus hijos. Además, disfrutari1n d.e asistencia médica y obsté

trica, de medicina, de ayudas para la lactancia y del servicio de

guarderias infantiles. 

d).-Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a aei!! 

tencia médica y medicinas en loe casos y en la proporci6n que de-.:. 

termine la ley. 

e).-Se establecerán centros para·vaciones y para recuperaci6n, 

así como tiendas econ6micas para beneficio de los trabajadores y ~ 

sus .familiares. 

f).-Se proporcionará a loe trabajador.és .habitociones baratas

en arren~amiento "º venta, conforme a los programas previamente ,a-

probados •. 

Para ·el efecto de organizar la seguridad social de la burocr~ 

cj.e 1 SP. exPi.ai~ lYi Ley de Im=1tituto de Sepuridad y Servicios·: Soci~ 

loa de los "'ralio jedorPa del Estado, del 28 de diciembre de 1959. · 
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El artículo 30. de esta ley estül:: ceo .tas si¡a:üntes orestac_!l 

nes e on e á1·6.c ter de oblil!atorias: 

I• -Si:[[.•iro de enferme>dades no 1J"!'O~esíonales y maternidad. 

II. -Seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesion! 

III.-Servicio de reeducaci6n y readapci6n de inválidos~ 

IV.-Servi.cios que eleven los niveles de vida del servidor pú-

blíco y de si~ familia. 

V.-Promoc.íones que mejoren la preparaci6n técnica y cultural y 

q·ue act:j.ven las formas de so<:'iabilidad del trabajador y su

familia; 

VI.-Crélli tos para la adqnisici6n en p;ropiedad, de casas o terr~ 

nos para la cons.trucci6n de las mismas y ocupaci6n familiar 

del trabaj·ador; 

VII.-Arrendamiento de habitaciones econ6micas pertenecientes al-· 

Instituto. 

VIII. -Préstamos ipotecarios. 

IX.-Préstamos a corto plazo. 

x.-Jubilaci6n. 

XI.-Seguro de vejez. 

XII. -S,eguro de inv,~lidez. 

, XIII~'-Seguro pór causa de muerte, 
'1, ' 

XIV~-Indemnizaci6n global. 

Para la soluci6n de los con~liotos individ~ale~ colectivos,:o 

in~ersindicalea se estabkece un tribiinal federal de Conc'iliáci6n y· 
~: ~\ .... ' /f, . ' 

Arbitraje. 

Se exceptúan los conflictos que surjan entre el Poder Judi---

cial de la Federaci6n y sus servidores; en est:e caso corresponde -

su soluci6n a la Suprema Corte de. J"' sticiá de l.a Naci6n. 
' . "'' ' 

Estos son los derechos sociales que ha favor de los trabajad~ 

rea establece la Constituci6n, .los que como los derechos individu_! 
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lee son verdaderos Derechos fundamentales. Son obligatorios, eober 

nantes y gobernados deben resr-etarlos y cualquier eetipulaci6n que 

"implique renuncia de algW1 derecho consagrado a frvor del obre'ro--

.en las leyes de protecci6n y.· auxilio a loe trabajadores", será CO,!! 

.eiderada nula y no obligará a loe contratantes. 

2.-LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DB 193lr 

De acuerdo con el artículo 123 de la Constituci6n se expidi6-

el.18 de agosto de 1931 la Ley Pederal que reglamenta dicho artío~ 

lo~ 

Esta ley entra en detalles acerca del contrato individual y ~ 

.·col~ctivo del trabajo, de las horas de trabajo y de descanso, del-

. sal11ri:o del regl.amento interior· del trabajo, del trabajo de mujeres. 

'y .ni~'foa, de las obligaciones de los trabajadores y de los patronee, . 

· .. ded las modificaciones de loe contratos de trabajo, de la euspen--

si6n, rescisi6n y tarminaoi6n del contrato de trabajo,'de los tra

bejadOf.BS dom~sticos de las peque~ae industrias, de la industria -

~ famili11r, y trabajo a domicilio, del trabajo en el mar, vías nave- · 

gable, . ferrocarriles y en el campo, del contrato de aprendizaje, -

de' loe sindicatos de las coaliciones, huelgas y paros, de los rie§. 

goe profesionales, de las prescripciones, de las autoridades.de -

trabajo y. de su competencia, (J1mtas Illunicipales, Centrales y Fed!_ 

ralee, de Conciliaci6n, Inspectores de Trabajo, Procuraduría de --· 

de defensa del trabajador, comisiones especiales del salario míni

mo,. etc.), del procediminto (conflictos etc.) de las mismas respon 

. sabilidades y de las sanciones. 

Como se ve, trata a la mteria por extenso y parece abarcar t,2 

das las cuestiones del trabajo. Dicha ley degor6 a todas las demás 
. . 

· leyes y decretos que había expedido las leeislaturas de los Esta--

dos y el. Congreso de la Uni6n, en cuanto se opongan a ella, 

3. -LA NUEVA J,EY L"lfülfüAL DEl. TRABAJO DE 1970. 

La nueva let,islr ci6n ti1boral super~\ e. la Ley de 1931, pues e_!! 
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tablece prestaciones superiores a ésta, perfeccionando la·tfcnica

l e!' iF>l ati va de ·1 a '1'>ia:<a1 pero sin ª" ~rt •p•EJe nel ii:learir.. de ).1.1 ley

ani;eríor en cuanto a que los derechos socialee t:¡ue reelan:enta aon

exc1usivan:ente aouelloe que tienen po:i- objeto proteeer la presta

ci6n de servicios en beneficio do. los trabajadores, ya que ning\Ula 

de las dos leyes consignan derechos autántícamente reivindicatorios 

quti en funci6n de lograr un mejor reparto equitativo de los bilenes 

de la produccí6n hasta alcanzar la socializaci6n de· los· mismos. 

Si bien es ~ierto que la legislaci6n laboral en M'xico no noe . . 

indica el camino a seguir para loffrar la socializa.ci6n de loa bie~ 

nea de la producc).6n, si establece lo que podríamos considerar el

principio de la citada socializaci6n, al reglamentar en su articu

lado lo relativo al Reparto de Utilidades. 

Considerando que la solución al problema de la socializaci6n

de los bienes de la producci6n estriba precisamente en no sólo re

partir les u+,ilidadee obtenidas por la empresa durante un afio de -

trabajo sino que deberá hacerse pardcipee del capital social a -

l,os tfabajadoree .• 

Es decir, supongamos que una empresa formada por nueve traba

~adoree y un patrón y dividamos el oapital social de la misma en -

o~en acciones, todas en manos del patr6n, el cual anualmente y de!! 

t:ro del reparto de utilidades va a otorgarles a cada trabajador -

\IDª acci6n, aai:.,tendriamos que al cabo de diez a!ioe tanto el pa-

tr6n como cada uno de loe fiez trabajadores tendrían en sus mar.cs

tiez acciones cada uno y los diez serian propietarios de la emp~esa. 

Estamos seguros que de este modo, no s6lo se beneficiar!an -

•anto los trabajadores como el !lat.r6n, sino también la Economía N~ 

cional, ya que la prodncci6n SUJ?entaria al saber los trabajadores

!!}Ue esUn invirtiendo en el desempei'io de su traba~o 1 en lo q1.1e -

producen ale-o q\le el d:l'.a de maffana será en beneficio de ellos mie-

~os. 

4.-LOS DERECHOS SOCIALES EN EL DE:tECHr INT!'lR?:AoJrr:At. 

a).-Tratado de Versalles.· 
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La euerra de 1914-1918, se concluy6 con el Tratado de Paz 01.1r 

se firm6 el 28 de junió de 1919, en la galería de los Espejos deJ.

Palacio de Versalles; este tratado contiene mterias que correapon

den al Derecho Internacional Póblico unas, otras al Derecho Inter

nacional Privado y las relativas a maetrias Econ6micas·y de Trabajo 

y al Derecho Internacional Social. 

Uno de los capítulos de Derecho Internacional Social es la -

parte décimo tercera del Tratado de Versalles, que comprende los -

artículos 3~7 a 427, los cuales van precedidos de un preámbulo ~ue 

consti teye brillante expoeici6ilfde motivos. 

"Considerando que la sociedad de Naciones tiene por finalidad 

establecer la paz universal .Y que esta paz e61o puede estar funda

da sobre la baáe .de la·. justiciá social. y considerando que existen 

condiciones de· trabajo e implican para bu_en número de personas la

injueticia la ·miseria y las privaciones, lo cual crea un descanten 

to tal, de la paz y la armonía univers~l corren peligro, y conaid! 

rando que es urgente mejorar:·,esas. condiciones por ejemplo: en lo -

que s~ refier.e a la 1•eglamentact6n de horas de trabajo, la fijaci.fn 

de una·duraci6n máxima de la jornada y la semana de trabajo, el -

re.clutamiento de la. mano de .obra, la lucha contra el pero forzozo, 

la ~arantía de un salario que asegure condiciones de existencia -

convenientes, la nrotecci6n del trabajador contra las enfermedndee 

generales o rirnfesiomilrs y ,los accidentes resultantes del trubnjo 

la proteoc:l.6n ele los nif'los, de los adolescentes ·y de las mujeree;

las pensior.ee de vejez e il!lvalidez la defenza de los int.ereses cle

los trabajadores dCSPCUpadOS en el ext~anjero, la. Sfirmaci6n de 

los principios <ll' Ja libertad de a.socie.ci6ri, ,la ortenizaci6n de la 

oMeñan?.a profenl.onal y t~cnice: y otras !'ledidas análor.as. 

COTu~ideranclo que la adonci6n por una nación cualquier-a, de un 

r~¡rimen de t.raba,io roalrrente hHmano es un obstác\1lo. para loA es--

•'11er:-.11 c'IP. las deir.~s n:-.cion<>s deseosas de mejorar la suerte de los
~r11Jrn.~ac'tnroR {''r f'l'lfl m•n.,.,i.o!'I l'f!:ÍRPA. 
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Estas altas partes contratantes, movidas por sentimientos de

just.icia, y humanidad, ss:í como el. derecho de asegurar una paz mu!l 

dial duradera han convenido en lo que aieue: 

Articulo 387.-Cre.a una organízaci6n permncnte encargada de t¡a 

bajar para la realizaci6n del programa expuesto en el preámbulo. 

Artículo 388.-Dispone como se formará dicha organizaci6n y -

crea una Oficina Internacional del Trabajo, bajo la direcci6n.del

Consejo de Administraci6n. 

Artículo 427. -Consagra los principios sociales siguientes: 

1.-El trabajo no debe ser considerado como una simple mercan

cía o un articulo de comercio. 

II.-De:recho de asociaci6n para asalariados y patronea. 

III.-Salario mínimo. 

IV.-Jornada de ocho horas, a la semana de cuarenta y ocho horas. 

v.-Deecanso semanal de veinticuatro horas éomo mínimo y que·

comprenda el domingo, siempre que sen posible.· 

VI. -Supreai6n del trabajo de los nifios y la obl.igaci6n de apo_!: 

tar al traba.jo de lós j6venes de. los dos sexos laa limita

_otonee necesaria.a para. permitir·les continuar su educaci6n y asegu".'I 

rarlea su desarrollo f:Ís'ioo. 

VII.-A igual trabajo corresponderá salario igual sin dietinci6q 

de sexo. 

VIII.-Las re~las dictad~s en cada país respecto a las condicio-

nes de trabajo deberán aseeurar un trato económico equitativo a t~ 

dos los trabajadores que recidan legalmente en el país. 

IX. -Cada Estado deberá orea:ni~ar servicios de inspecci6n para

asee,urar la aplicaci6n de las leyes y reglamentos para la protec&

d.ón ne li:>s t·raha,i.adores. 

Entos princi!Jios sociales fueron repogidos nor li;i.s Oonstitu

cfones d1ü mundo, pero ea necesario seffalar que el orígen del cap_!. 

tuJn sobre el Trabajo del Tratado de Versalles, se encuerit:ra en la 

1910 ...... 1 mLrl.' to del Tratado de Paz de ve_r Conatituci6n Mexicana de a ~ 



selles, es el hnber proclamado los derechos social.es para los efe,2_ 

tos de su internaciorializaci6n. 

b).-Declaraci6n de Fidalelfia. 

La declaraci6n.de Fidalelfia aprobada el·lO de mayo de 1944,-

en aleunoe de sus artículos sefiala garantías sobre el trabajo. 

En su artículo lo. en el inciso a) dice: 

1.-El trabajo no·ea una mercancía. 

2.-La pobreza en cualquier lugar, constituye un peligro para

la prosperidad de .todas partes. 

En su artículo 3o. seffala la ob].igaci6n de la organizaci6n iU 

ternaoional del trabajo, de fomentar entre todas las naciones del

mlmdo programas que permitan alcanzar: 

1.-La plenitud del empleo y la elevaci6n de los niveles da v! 

da. 

2.-El empleo del trabajador (o. trabajadores) en las ocupacio

nes ~n qu'e puedan tener· la satisfacci6n de dar lEa ·m&s amplia medi

da de .sus conocimientos y de aportar su mayor contribuci6n al b~e~ 

eátaktucom6n humano. 

3.-El suministro, como medio para lograr ese fin y bajo garB!! 

tías adecuadas para todos los interesados de posibilidad de forma

ci6n profesional y la transferencia de trabajadores, incl~emdo -

las migraciones para empleo y de colonos. 

4.-La disposici6n en materia de salarios y de eananciae, du-

-raci6n de trabajo y otras condiciones de trabajo de med1.das calcu

ladas a fin de flsegllrar, a. todos, une justa distribucic'in de loa rni 
tos del progreso y un salf\rio mínimo vi tal para too.os los 'l ue tra

bajen y necesite11 tal proteoci6n. 

5.-El reconocim1ento efectivo del ~erecho al contrato colecti 

vo, la coo1,)erac:l6n de empresa~ y de trabaje.dores en el meromiento 

cont.ínuo de la e'f'ici.enc:i.R w1 ] a nroducción· y la colaboraci6n de ·w.i. - . ~· 

trabajadores y t'Jnpleaclo1·ps Pn 1 P. rl.'peraci6n '! Bl'l' icaci6n de medi-

rif!s sociales y eo0n¿)11d.·'1nn. 
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6.-La extensi6n de lae medidas de seguridad sooial para pro-

veer un inereso básico a 1oa oue necesiten ta] protecci6n y aois-

tencia m'dica completa. 

7.-Prot!lcci6n aclecuada de la vida y la ·salud de los trabajad_Q 

res, en todas 1 es ocupaciones. 

8.-Protecci6n de la infancia y de la maternidad. 

· . 9. -La eurtiinistrac i6n. de alimento viviendas y facilidades de P 

recreo y cultura adecuada. 

JO.-La earsnt!a de iguales oportunidades eduuativas y profeei.Q. 

nales. 

Esta declaraci6n comprende normas de Derecho Internacional 

vert'!.e1et"ar.'ente trasc eil Mta) ns, que sef'1alan un nuevo rumbo en su tó!~ 

destino. 

las conferencies y convenciones c0nYocadas por los 6rganos 

representativos de todos los Estados, han r.efinado la formaci6n de 

un Derecho Común Universal y podemos encontrar entre las aportaci_Q 

·nes eieuientes: 

1.-La Carta de las Naciones Unid2s o eiea la Conetit1_1ci6n Pol,! 

tica del Mundo firmada i;in J ~~i\1dad ne San Francisco el 26 de jul,io 

de 1945. 

II.-La Carta. de la Organizaci6n a.e los Estados Anrnricanos apr_Q 

bada en Bogotá en marzo de 1948 y que tiene un capítulo el séptimo 

intitulado "Garantías Sociales. 

e).-La Carta .Internacional Americana de GaFantías Sociales. 

Fue aprobada en Bogotá el 30 de abril de 1948 y declar6 los -

Derechos Sociales del trabajador; y está separada de le siguiente-

forma: 

De~ ~rt!culo lo. al 5o.; los princi~ios eenerRles. 

/trtíeulo 60: Contrato Individual de Trabajo. 

A-rtículo 7o: Contrato y Convenc.iones Colectivas ne TrabRjo. 

Del artículo 80. al llo: Trata el Saleri0 !•1'.Ínimo. 

Del artículo 12 al 15: Jornada de Trabajo, Descanso y Vacaci.Q 

nas. 
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:'.es ertfo11los 16 y 3.7: ln 'l'"ahl:l,io de Menores. 

El artículo 18: El Trabajo de la Mujer. 

El articulo 19: La Estabilidad. 

El artículo 20: El Contrato de Aprendizaje, 

El art:!.culo 21: El Trabajo a Domicilio. 

El artículo 22: El Trabajo Domóstico. 

El articulo 23: El Trabajo de Marina Mercante y Aereonáúticas. 

El artículo 24: De los Empleados Públicos. 

El artículo 25: De loa T:abajadores Intelctuales. 

. El artículo 26: De los Derechos de Asociación, 

El artículo 27: Del Derecho de Huelga. 

Del articulo 28 al 34: De la Previci6n y Seguridad Social. 

El artículo 3!:h De le Inspecci6n del Trabajo, 

El articulo 36: De la .(riedicci6n del Trabajo. 

El articulo 37: Oonciliaci6n y Arbitra'je, 

Los artículos 38 y 39: Hablan del Trabajo ~úral. 

Queda de manifiesto por lo anteriormente mencionado que el ª! 

tículo 123 de la Constitución Mexicana se proyect6 en la Carta de

BogoU, que es et C6dieo Social de Trabajo más avanzado de la tie

rra en el orden internacional y en el campo de la legislacicSn so-

e ial uní versal. 

d). -Decl.araci6n Americana de los Derechos del Hombre. 

Esta Oarta Magna Político-Social de América aprovada en Bogo

d el 2 de mayo de 1948, conteniendo un an6nimo ·de derechos nFtra el 

hombre-individuo y para el hombre-social. J,a declarací6n de lJere-

chos Humanos del Con,Ünente Americano se refleja en la Declaraci6n 

Universal de Derechos del Hombre del 10 .de diciembre de 1948; apr.2 

bada y proclamada por la Asamblea Genral de las Naciónes Unidas en 

Palació de Chail.lot en París. 

Los Derechos Sociales que contienen esta Carta,. quedan tipif! 

cados én los siguientes preceptos: 

Articulo 22.-Todo miembro' de la sociedad tiene derecho a 111 -

Segurid.ad Social. 
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1 os e-riiros ~tri.ices o relie-iosos y_ promoverá el desarrollo de las -

actividades de las Hael.ones Unidás para el mantenimiento de la paz, 

c) ~:... Los pad:rea tendrán derecho preferente a escoger el tipo

de educación que habrá de dar a sus hijos. 

Aun cuando los anteriores textos establecen derechos funda.men 

tales_.del hombre social, hace falta una declaración expresa de de

rechos sociales, esencialmente colectivo, en favor de los erupoa o 

masas humanas; as{ como la protecci6n internacional de los derechos 

hu.manos individuales y sociales. 
' . . ' 

La declaraci6n Universal de los Derechos del homhre, como la-

Intere.mericana, son fJ amantes d.ocumentos románticos, pues cRrecen

de_ sanciones; quedan al arbi"trio en cuanto su cumplimi.ento de los

·.Jefee de Estado en cuyas manos está concentrado el poder, 

d).- ta Declaraci6n de Caracas. 

En .la ci:udad de Caracas~ capi'tal de Venezuela. se reunieron lea 

representantes de los países del Continente Americano, del Io al -

28 de marzo de 1954. En eata reunión, que corresponde s. la Décima

Conferéncia Irite·ramericana se adoptaron importantes resoluciones y 
- ·, 

.. recomendaciones del oóntenidó social. En materia de trabajo con ti~ 

nen. 

I • ..:. Cic1.o6 de inform'aci6n a loe trabajadores 'sobre sus dere.-

choa y deberes.· 

II~- co'operaci6n entre la organizaci6n de los Estados America~ · 

nos' y la Orgarii:zac ión Internacional de Trabajo.' 

!II.- Fortalecimiento· del· sistema d.e 1irot.ecci6n de los Derechos 

Humánóe. ·· 

Ív~ - Ee~!mul9 al .desenvolvimiento de los Sindicatos Libres. 

V. - Asi~t en~ ia S.ociá1 a la familia y a los menores. 

VI. - Cooperaci6n de los organismos especializados interameric! 

nos. en el desarrollo de progamas de Asistencia Social. 

fII.- Celebraci6n de Conferencias especializadas en el campo del· 

Servicio Social. 
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Esta extenci6n por el mundo y ·la .elevaci6n de1 Derecho Social 

al mas alto ran¡:o lee;is1 ativo, se debe a ) a proclama que se inser

t.6 en la Constituc6n de 1917, pues fue la primera que sistematizo

la Reforma Social relativa a la eclncaci6n, econom!a,trabajo, tie-

rra, salubridad, etc .• 
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CONCLTISIONES 

La Legislaci6n Sociial n() debe confundireae· como sin6nimo de· -

Derecho del. Trabajo, pues equibaldría a limitar su contenido. 

SEGUNDA: 

La 11egislaci6n Actual es una J egislaci6n de clases, cuando é!. 

tas llep;uen a una eboluci6n tal, que se alcanace un nivel i¡rnalit~ 

rio concluirá aquella y dese.parecerán las earantías, por invtilee. 

TERCERA: 

1,as earantías han sido y son un mín3mo de Derechos oue se han 

opuesto peri6dicamente al príncipe, al pueblo o a una clase. El D.2 

racho del Trabajo es, por tanto un Mínimo de Derechos Sociales, es 

ante 1'.odo, un Mínimo de Derechos de Lucha; la 'organizaci6n de los

trabajadores y la huelga son medios propios de lucha del proleta-

riado; el sufragio universal es otro de ellos y ~i bien no forma -

parte del Derecho del Trabajo, ahí donde no existe, donde no es -

real, o donde no se respeta la clase trabajadora está ailll en plano 

de inferioridad, con circunstancias de que.no fue concebido por la 

burguesía al llegar al poder, sino que le fue arrancado por el pr~ 

letariado en diversas revoluciones. 

CUARTA: 

En donde r:e marca mejor el carácter de Mínimo de Derechos es-. 

en el prop6si to del mejoramiento de las condfoiones de vida¡ aquí

.no se destrÚye la explotaci6n, s6lo se aminora, ailll no es lo que -

el proletariado pretende, a lo que tiene derecho, sino el Mínimo 

que, en la.a circunstancias actuales ha logrado obtener.· 
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QUINTA: 

El Derecho del Trabajo es tm género que se integre con dos e~ 

peciP.s ile llerechos: los rive riueden consiilerv.rse como específicos -

de 1.a clase trabajadora como unidad, asociaci6n prof'eoional, dere

cho de huelga, contrato colectivo, etc. y· 1os que corresponden pr.2 

piamente.al trabajador como ser humano. Estos últimos están acept~ 

dos por los regímenes totalitarios. La ventaja en nuestro Derecho

es riue los :erechos de Clase, son a su vez Derechos de los que fo!: 

man el segundo grupo; éstos no son una concesi6n graciosa del Est~ 

do, sino Derechos Impuestos y vigilados por la· clase su fuerza ma

yor Y son siempre un Mínimo, pues existe le posibilidad de que la

clase, ·aún .sin el concurso. del Es:tado, puede superarlas. 

SEXTA:. 

·Durante muchos.aflos, la burguesía PUf!:!1:6 porque los Derechos -

Individuales quedaran efectivamente asegurados y1por·ello loa ins~ 

cribi6 como Ji?rtes especiales o con pr6logos en las Constituciones' 

Modernas, estábleoiendo 6rganos especiales par~ su control y su in 

tocabilidad por Leyes contrarias a ellos. 

La clase trabajadora ha. exigido tambHn que los Derechos Socifl 

les sean intocables y figuren. en la Co~stituci6n y en· este ce.mino

México dio el eiemplo al mundo con nuestro artículo 123, qt1e, hará 

ocupar siempre un lugar :principal a Don Venustiano Carranza, ·a1 L! 

cenciado .rosé Natividad Wiadas que. lo present6 a nombre de aqu~l y 

a1 Congreso Constituyente de Querétaro de 1917. 
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