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l, - EL OERED-lO EN LAS R:LACIDNES DE TRABAJO, 

El origen del trabajo humano corresponda a la
prehistoria; primer hambre, primer trabajo, as1 corro el -
hamo faber pudo hnber sido el horno prorootehus. Inconta- - · 
bles años han transcurrida desda el inicio del trabajo -
humano y le evolución del mismo no s6la es conmovedora -
sino lacerante; desde el trabajo rudiroontario, el traba-
jo de las ertesenos}de las mineros y otras, hasta que ven 
apareciendo les forrres !Tés depuradas de explataci6n que -
tienen corro punto de partida le esclavitud y le servidum
bre, 

En la antigUedad se propici6 el régirren de -
exploteci6n del hontire pol el honiJre, base de la sociedad 
esclavista que eún subsiste en el capitalismo moderno, -
Por ello, es acertada la opini6n del profesor Guillermo -
Cabenellas en cuanto que la historia del trebejo es la -
historia de la esclavitud. Y de la recolecci6n de frutos
se pasa a la agricultura incipiente, conservdndose los -
mismos principios y teor1as, así como las ideas fundaroon
tales de la producci6n econ1mica, y por último contra las 
injustas legislaciones civiles se inicia la lucha por in
dependizar las relaciones del trebejo de los c6digos c~ 
rrt.1nes, especialrrente del r~gimen de contrataci6n del de~ 
cho privada; asimismo las revoluciones en el campo de le
producci6n y en la vida misrm originan el derecho en las
relacianes de trabajo. 
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De all! parten tambi!Sn las normas consuetudi"'2 
rias en lo que respecta al trabajo, relaciones que se da-
senvuelven en el decurso del tienpo en jalones progresivos 
y en las m&s remotas layes y estatutos. En el C"digo de -
Haml.O"abi de Babilonia se escriben las primeras normas so
bra el trabajo de los hembras, porque desde entonces ya -
se consideraba que el tratajo ara actividad de esclavos,
ª tal grado que el genio poligrafo de Macedonia lleg6 a -
justificar el oprobioso r~gimen da la P.sclavitud. También
en Rana y en Grecia se sinticS profundo desprecio por el -
trabajo, aunque despuds se reglamentd en la legislaci6n -
Aanana a trav4s de la locatio conduttio operarun y locatio 
operis. 

La influencia del cristianigno f'ue decisiva -
en funcidn de snar al prdjimo como a uno mismo, pero de la 
esclavitl.d s1.4>erada se pasd a la servidunbre, cuyo males-
tar origin~ inconfonnisrno y movimientos revolucionarios -
para mitigar el estado econ6nico que aOn se conserva en -
los paises occidentales, pase a las leyes tutelares que -
se han dictado pará la dignificacidn del trabajo ht.rnano; -
porque solo por medio del trabajo, los pueblos crecen y -

se superan y llegan a alcanzar los mis al tos niveles de -
cul tl4"'a y progreso, pues cano dijera con acierto el ''Ni- -
granante" Ignacio Aam1rez, all! donde hay un valor, allí -
está la efigie soberana del trebejo. 

Derrocado el r'gimen medieval y en los albo- -
res del industrialisno, se expidieron las primeras normas-
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de trabajo para proteger a le industria, f~bricas y empr.2 
ses, y se preocuparon también por tutelar a los obreros
que habían sustituido a los explotados en aquel r~gimen,
hasta la reglamenteci6n del trabajo en los c6digos civiles, 
a partir del C6digo de Napoleón, bajo la f6nnula jurídica 
de ''arrendamiento de servicios", en el que se consignaban 
disposiciones que hacian del patrono, empresario o explo
tador, un mCJ'larca de la industria, amo y señor de hanbres 
y bienes. Los principios de este código fueron recogidos
¡;or casi todes las lor;islaciones de la tierra, a excep- -
ciál del C6digo Civil de 18?0, que· desech6 le idea del -.. 
arrendamiento de servicios porque atenta centre la digii
dad humen!!; pero el c6digo francés influy6 en todo el mu!! 
do juridico y !As relaciones de trebejo se regularon en -
los códigos civiles con notoria prepa¡denncie del explo
tador del tnJbejo humano. Le pelebre del patrono e?'l!I le -
verdad segrede ••• 

Le lucha de: la clase obrare , le asocieci6n -
internacional de los trabajadores, los movimientos revolu -cionarios que combetierai el r~gimen de explotaci6n del--
hembra por el hanbre, el Menifiesto ccrnunista de 1848, El 
Capital y le difusi6n de las ideas de C8rlos Marx, propi
ciaron la expedici61 de leyes del trebejo que susvisarai
la lucha, regulando les relaciones de los obreros con - -
los patrones y recCJ'lociéndoles a aquellos nuevos derechos: 
le limitaci61 de las jornedes de trabajo, la e~ocieci6n-
profesiCJ1al y la huelga; pero tanto le regulacUn de las
releciones entre trebajedores y petraies en los c6digos -
civiles dsl siglo XIX, como algunas leyes del trabajo de-
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principios de la centuria que vivimos, constituyeron re~ 
glas de derecho privado que tanto han llegAdo a influil"-
en el porvenir, porque de las relaciones laborales se han 
extraído derechos y obligaciones de trabajadores y patro
nes, en funci6n de conservar un equilibrio entre los mis
mos, es! cano su paridad en los conflictos que se derivan 
de les propias relaciones, 

Y no hay que confundir el derecho que nace -
de aquellas relaciones con el nuuvo derecho del trabajo,
producto de le primera revoluci6n en América en este si
glo, le mexicana de 1910, la cuál habl6 socialmente en el 
Congreso Constituyente de Querétaro, al fornular la céle
bre Oeclareci6n de Derechos Sociales en los articulas 27-
y 123 de la Coostituci6n de 1917, creando nuevos derechoo, 
agrario y del trebejo, c0010 expresi6n de la violencia ar
mada: porque en el ambiente de la gran asamblea legisla-
tive de la Revolución se respiraba el olor a p6lvora y se 
o1a el :rugir de le fusilería, y los derechos obrero y - -
agrario se escribieron con sangre como quer1a Nietzsche.
Consiguientemente, de las relaciones privadas laborales -
se pas6 a las relaciones sociales del trabajo, surgisndo
la nonna exclusiva del proletariado, para su protecci6n -
y reivindicaci6n. 

2. - EL DEAEC'HO DEL TRABAJO EN LA CONSTITUCION 
POLITICA, 

Le revoluci6n en las ideas y en los hechos que 
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culminaron con la Constituci~n mexicana de 191?, origin~ 
la fonnuleci6n de un dereci10 social del trabajo, que no
solo elconz6 plena autonomía en los tex.tas supremos de -
la ley, sino que penet~ en sl der~cho pOblico de la - -
Constituci6n Pol1tica, an la do~tica constitucional, 

El articulo 5o., después de reiterar la d~ 
claraciOn liberal de que nadie est~ obligado a prestar -
trabajos personales sin la justa retribuci~n y sin su pl,! 
no consentimiento, as! como la obligaci"n para el Estado, 
de no permitir el sacrificio de la libertad del hombrs-
por causa de traba_io, educaci"n• o vota religioso, ni -
actnitir convenios en que al hombre oacte su proscrioci~n 
o destierro para el libre ejercicio del trabajo, de la -
indu:JtriB o el comercio, consagra una norma de derecho -
social del trabajo incompatible ccn el principio burguds 
de libertad, que es prUicipio de derecho p~blico. Dice -
el primer intento social: 

"El contrato de trabajo s6lo obligará a -
prestar el servicio por al tiempo convenido que fije'la
ley~ sin poder exceder da un año en perjuicio del traba
jador, y no pod~ extenderse, Bn ningón caso, la renun-
cia, p~rdida o maiosc.abo de cualquiera de los derechos -
pol1ticos o civiles". 

Pero no dej6 de disponerse que la falta de -
cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al -
trabajador, solo obligare a éste la correspondiente res-
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ponsebilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse
coacción sobre su persona. Sin embargo los efectos de es
ta declaración individual sobre responsabilidad civil del 
trsbojador, quedaron nulif:!.cados en la constitución so- -
cial, en la fracción XXI del articulo 123, que suprimi6~ 
le responsabilidad civil del trabajador, ya que la vigen
cia indefinida del contrAto de traba.jo, a la cual puede -
negarse el trabajador, no podr~ originarle responsabilidad 
ni civil ni de ningún otro g~ero. 

Tembi~n penetró el derecho del trabajo, en la 
fracción X del articulo ?3, en cuanto que faculta al Con
greso de la Unión pare dictar les leyes reglament·· .,..i.as -
del articulo 123, de acuerdo con los principios sociales
del mismo, 

Y en el orden jurisdiccional, en los conflic
tos entre trabajadores y empresarios o entre los factores 
de la producción, se impone a los tribunales judiciales -
de la Federeci6n, específicamente a la Suprema Corte de -
Justicie, el deber de suplir lss quejas deficientes de -
le parte obrera o campesina en los juicios de amparo, que 
implica una quiebra al principio de igualdad procesal pe
ra favorecer a le parte obrera en los conflictos laborales) 
dentro del ámbito do la propia jurisdicción burguesa. 

3, - EL DERED-lO DEL TPABAJD EN LA CDNSTITUCION 
SOCIAL, 

La Ley fundamental de 191?, que estructura en 



"tl··~':".f 

8 

la Constitución social la Declaración de Derechos Socia~ 
les contenida en el artículo 123, pragmática suprema de -
los derechos de los trabajadores, dio un ejemplo al mundo 
del siglo XX en cuanto a la fonnulaci6n de preceptos pro
tectores y reivindicatorios de los trabajadores, que ere~ 
ron en M~xico y pera el planeta que habitamos el nueva -
Derecho del Trebeja, diferente de aquel viejo derecho pr,! 
vado, regulador de las relaciones entre jornaleros y pa
trones y de les prestaciones de servicios personales. 

Por razón de orden didáctico se reproduce - -
más adelante el texto del Articulo 123 de la Constituci6n 
de 1917, vigente, en el cual~como podrá verse, se recono
cen y se incluyen los derechas protectores y reivindica-
torios en f evor de los trabajadores en general y de la -
burocracia, porque ambos grupos constituyen el n6cleo - -
esencial de la clase obrera, junto con los campesinos, y
de todos lar. proletArios. (1) 

La famosa Declaraci6n de Derechos Sociales a
que nos referimos, se consig¡ó expresamente en él origin~ 
rio al:'ticulo 123, cuyas normas fundamentales de ca~cter
social y eccn6nico a~n subsisten en los textos vigentes,
salvo le gota de sangre azul de la refonna contrarrevolu
cionaria de 1962, diluida en el torrente de sangre roja -
de le ep~ima ·!eclaraci6n revolucionaria de 191?, que es
timbre de gloria de M~xico y el mundo. (2) 
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Loa textos vigentes del articulo 123, a la l,! 
tre dicen: 

El Congreso de la LJr:l16n, sin cootrevenir a las 
bases siguientaa, deberd expedir layes sobra el trebe;jo,
los cueles reg~t 

A. Entre loa obreros, jomsleros, emplead ce,
dant!sticas, artesanos y, de una ml!lnera general, todo con
trato da t·rebejo: 

I.- La durac16"1 de la jamada m4xims sed de -
odio horu, 

II.- .La jomadl!I m~illle di trebejo nocturno sed 
de siete horas. Quedan prchibidu :1u labores insalubres
º peligrosas para laa muje1"911 y los menores de dieciaeis
e.Ploar el tnbajo noctumo inmístriel para unas y ·otros; -
el trebejo en los establecimientos canercil!lles, despude -
de las diez de la noche, de loa menores de dieciaeis años; 

rn.- Quede prohibida le utilizaci6n del trebs
jo de los moo ores de catorce sñiJ5. Los meyores de este -
edad y maiores de dieciseis tendrt!n cano jomeda m~xime -
la de seis horas; 
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IV.- Por cada seis dias de trabajo deberd
disfrutar ul operario de un· dia de descansa, cuando me--
nos; 

v.- Las mujeres, durante los tres meses-
anteriores al parto, no desempeñar~n tnibajos fisicos -
que exijan esfuerzo material considerable. En el mes si
guiente al parto disfruta~n forzosamente de descanso -
debiendo percibir su salario integro y conservar su em-
plao y los derechos que hubiere~ adquirido con su contra -ta. En·el periodo de la lactancia tendn!n dos descansos-
extrsordin~rios por die, de media hora cada uno, para -
amamantar a sus hijos; 

VI.- Los salarios minimos que deberán dis
frutar los trabajadores se~n generales o profesionales, 
Los primeros regirán en una o varias zonas ecan6micas;-
los segundos se eplica~n en ramas detenninadas de la -
industria o del comercio o profesiones, oficios en traba -jos especiales, 

Los salarios minirnos generales deberán ser 
suficientes pera satisfacer las necesidades normales de
un jef'e de familia, en el orden material, social y cul
tural y para proveer a la educaci6n obligatoria de los -
hijos, Los salarios minimos profesionales se fijaren ca.u .. 
siderando, aderres, las condiciones de las distintas ao
tividades industriales y caneroiales, 
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Los trabajadores del campo disfrutarán de un -
salorio minimo adecuado a sus necesidades, 

Los salarios mínimos se fijarén por Canisiones 
Regionales, integrodas con representantes de los Trabaja-
dores, de los Patronos y del Gobierno y se~n scxnetidos ~ 
par~ su aprobación a une Comis:i.6n NAciomü, que se integr!! 
r~ en la misma forna previste pera las Comisiones Regiona
les; 

VII,- Pera trebejo igual debe corresponder --
salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad¡ 

VIII.- El salario minimo queda~ exceptuado ~ 
de embargo, compensaci6n o descuento; 

IX.- Los trabajadores tend~n derecho a una -
participeci6n en las utilidades de las empresas, regulada
de conformidad con las siguientes normas: 

a) Une Comisi6n Nacional, integrada 001 repre
sentantes de los trabajadores, de los patronos y del Gobier -no, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse 
entre los trabajadores. 
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b) La Canisi6n Necicnel practicar~ las inves-
tigac:lones y realiza~ los estudios necesarios y aprop1.P
dos pnra conocer las ccndiciones generales de la economía n~ 
cional, Toman! asimismo en consideraci6n la necesidad de~ 
fanentar el desarrollo industrial reinversi6n de capitales. 

c) La misma Comisi6n pod~ revisar el pareen~ 
taje fijado cuando existan nuevos estudios e investigacio
nes que lo justifiquen, 

d) La ley podr~ exceptuar de la obligaci6n de
repertir utilicmdes e lAs empresas de nueve creaci6n dure!! 
te un número detenninado y limitado de años, e los traba~ 
jos de exploreci6n y a otras actividades cuando lo justif,! 
que su naturaleza y condiciones particulares, 

e) Para determinar el monto de las utilidades
de cada empresa se tomar~ CCJllo base 1 a renta gra vable de -
conf onnidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto -
sobre la Rente. Los trabajadores podn!n fonnular ante la -
oficina correspondiente de la Secretaria de Hacienda y - -

Cr~dito PQblico las objecicnes que juzguen convenientes, 
ajustdndose al procedimiento que detennine la ley. 

f) El derecho de los trabajadores a participar 
en las utilidades no implica le facultad de intervenir en
la direcci6n o administraci(n de les empresas; (3) 
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X.- El salario deberd pagarse precisamente -
en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efec 

. -tivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro 
signo representativo con que se pretenda substituir la mo
neda; 

XI.- Cuando por circunstancias extraordinarias 
deben aumentarse las horas de jornada, se abona~ como sa
lario por el tiempo excedente, un ciento por ciento m~s ~ 
de lo fijado pare las horas nonnales. En ningún caso el ~ 
trabajo extraordinario pod~ exceder de tres horas disriss, 
ni ue tres veces consecutivas, Los hanbres menores de - ~ 
diecis~is años y las mujeres de cualquier edad, na se~n -
acrnitidos en esta cJ.ase de trabajos; 

XII,- Tode empresa agrícola, industrial, mine
ra o de cualquier otra clase de trabajo, ester~ obligada,
segón la detenninen las leyes regJ~menteries, a proporcio
nar e los trabBJBdOi~es habitaciones c6madas e higi~nicas. -
Este obligaci6n se cumplin1 mediante las aportaciones que
las empresas hagan a un fonda nacional de la vivienda a -
fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores -
y establecer un sistema de Pinanciamiento que permita oto.:;: 
gar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran 
en propiedad teles habitaciones. 

Se considera de utilidad social la expedici6n
de une Ley pera la creaci6n de un organismo integrado por-
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representantes del Gobierno Federal, da los trabajadores y 
de los patrones, que administre los recursos del fondo na
cional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y pro -cedimientos conforme a los cuales los trabajadores podr~n-
adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. 

Las negociaciones a que se refiere el ¡:érrafo
primero de esta fracci6n, situadas fuera de las poblacio-
nes, estén obligadas a establecer escuelas, enfermerías y
dem~s servicios necesarios a la comunidad; 

· XIII.- Además, en estos mismos centros de tra
bajo, cuando su pobleci6n exceda de doscientos habitantes, 
deberá reser\18rse un espacio de terreno que no seré menor
de cinco mil metros cuadrados, PEtre el establecimiento de
mercados póblicos, instalaci6n de edificios destinados a -
las servicios municipales y centros recreativos. Queda - -
prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de
expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de -
azar; 

XIV.-Los emprosariós Jer~n responsables de los 
accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales 
de los trabajadores, sufrido~. con motivo o en ejercicio de 
la profesi6n o trebejo que ejecuten; por lo tanto, los pa
tronos debe~n pegar la indemnizaci6n corr~spondiente, se
gún que haya treido como consecuencia la muerte o simple-
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mente incnpl'lc:tdnd temporel o pomAnonto pAra trebnjar, de
scuerdo con lo que lRs layes detrmninen. Esta respansebili -dad subs is tiro aún en el cnso de que el patrón contrnte -
el trnbAjo por un intermediario; 

XV,- El patr6n Bstai~á obligado a observar en
le instalec:l.6n de sus Gstnblec:i.mientos, los preceptos le9!! 
les sobre higiene y salubridad, y adoptar las medidas ade
cuadas pera prevenir accidentes en el uso de las máquinas, 
instrumentos y materiales de trebejo, asi cano a organizar 
de tal manera éste, que resulte para la salud y la vida de 
los trabajadores la mayor garantía canpatible con la natu
raleza de la negocieci6n, bajo las penas que al efecto es
tablezcan las leyes; 

XVI,- Tonto los obreros como los empresarios
tendrén derecho pare coaligarse en defensa de sus respec-
tivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profe
sionales, etc,; 

XVII.- Las leyes reconocer~n cano un derecho -
de los obreros y de los patronos les huelgas y los peros; 

XVIII.- Las huelgas sert1n licitas cuando ten-
gen por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos
factores de la producci6n, annonizanda los derechas del --

l '· • .: ·~-' ' ~ • ' ' ·-' ",¡-
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trabajo ccn los del capital. En los servicios pQblicos se
rd obligatorio pare las trabajadores dar aviso, con diez -
di.es de anticipaci6n, a la Junta de Conciliaci6n y Arbitra -je, de la feche señslade para la suspensi6n del trabajo. -
Las huelgas serdn consideradas car.o ilidtea ónicamente -
cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actas vio-
lentos contra las personas o las propiedades, o, en ceso-
de guerra.cuando aquellos pertenezcan a los establecimien
tos y servicios que d8pendnn del Gobierno; 

XIX.- Los paros se~n licitas ónicamente cuan
do el exceso de producción haga necesario suspender el tra -bajo pare mantener los precios en un limite costeable pre-
via aprobación de la Junta de Ccnciliaci6n y Arbitraje; 

XX.- Las diferencias a los conflictos entre el 
capital y el trebejo, se sujetar~n a la decisi6n de una -. 
Junta de Cc:nciliaci6n y Arbitraje, formada por igual nóme
ro de representantes de los obreros y de los patronos, y -
uno del Gobierno; 

XXI.- Si el patrono se negare a someter sus -
diferencias al arbitraje o a aceptar el leudo pr01unciade>
por la Junte, se dará por terminado el c01trato de trabajo 
y queda~ obligado a indemnizar al obrera con el importe-
de tres meses de salario, adem~s de la responsabilidad que 
le resulte del conflicto. Esta disposición no ser~ aplica-
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ble en los casos de las acciones consignadas en la frucci6n 
siguiente. Si la negativa fuere de las trabajador•es, se -
daré por terminado el contrato de trabajo¡ 

XXII,- El patrono que despida a un obrero sin
causa justificada o par haber ingresado a una asociaci6n -
o sindicato, o por haber tomado parte en la huelga licita, 
estar~ obligado>ª elecci6n del trabajador, a cumplir el -
contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de
salaria, La ley determina~ los casos en que el patrono -
podr~ ser eximido de la obligaciOn de cumplir el contrato, 
mediante el pago de une indemnizaci6n, Igualmente tendr~ -
la obligación de indemnizar al trabajador can el importe -
de tres meses de salario, cuando se retire del servicio -
por falta de probidad del patrono a por recibir de ~l ma
los tratamientos, ya sea en su persona o en la de su c6n~ 
yuge, padres, hijos o henimnos, El patrono no pcdr~ eximir 
se de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos
provengan de dependientes o familiares que obren con el -
consentimiento o tolerancia de ~l; (4) 

XXIII.- Los cr~ditos en favor de las trabaja ..... 
dores, par salarios o sueldos devengados en el Oltimo año, 
y por indemnizaciones, tendrdn preferencia sobre cuales- -
quiere otros en las casos de concurso, o de quiebra; 

XX.IV,- De las deudas contraidas por 103 traba
jadores a favor de sus patronos, de sus asociadas, famili,!;! 
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res o dep:¡ndientes, sólo sert:1 responsable el mismo trabaj!l 
dor, y en ningón caso y por ning6n motivo se podren exigir 
e los miembros de su familia, ni serdn exigibles dichas -
deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador 
en un mes; 

XXV.- El servicio para la colocaci6n de los -
trabajadores ser~ gratuito para ~tos, ya se efectóe por -
oficinas municipales, bolsas del trabajo o por cualquier -
otra instituci6n oficial o particular; 

XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado en
tre un mexicano y un empresario extranjero, deber~n ser -
legal izado por le autoridad municipal canpetente y visedo
por el C6nsul de la neci6n a donde el trabajador tenga que 
ir, en el concepto de que, adem~s de les cl~usules ordina
rias, se especificare claremente que los gastos de la re-
patriaci6n quedan a cargo del empresario contratante; 

XXVII.- Se~n condiciones nulas y no obliga
r~ a los cootrayentes, aunque se expresen en el contrato¡ 

a) Las que estipulen una jornada inhumana po?'
lo notoriamente excesiva, dada la 1ndole del trabajo, 
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b) Las que fijen un salario que no sea remuner,!;!, 
dar e juicio de les Juntas de Ccnciliaci6n y Arbitraje. 

e) Les que estipulen un plazo mayor de une se
mana para percepci6n del jornal. 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda,
café, taberna, cantina o tienda pare efectuar el pego del~ 
salario, cuando no se trate de empleados en esos estable-
cimientos. 

e) Las que entrañen obligeci6n directa o indi
recta de adquirir los ert!o.ilos de consumo en tiendas o -
lugares determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en con
cepto de multa. 

g) Las que constituyen renuncia, hecha por el
obrero, de las indemnizaciaies a que tenga derecho por - -
accidente del trabajo y enfermedades profesicnales, perjui -cios oca_s icnados por el incumplimiento del contrato o por-
desped!rsele de la obre. 

h) Todas las dem~s estipulecicnes que impli- -
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qucn renuncia dP al~n derecho consagrado a favor del obre -ro en las leyes de protecci6n y auxilia a los trabajado- -
res; 

.- Las leyes dete:rminar~n los bienes que 
cc:nstituyan el trirnonio de la familia, bienes que se~n
inalienables, no podrt1n sujetarse a gra\ll4menes reales, ni
embargos, y se~ transmisibles a titulo de herencia con -
sirnplificaci6n d les fonnalidades de loa juicios suceso-
rios; 

XXIX, Se considera de utilidad p{lblica la -
expedici6n de la ey del Seguro Social, y ella comprender~ 
seguros de la inv lidez, de vida, de ceeeci6n involuntaria 
del trabajo, de enfemnedades y accidentes y otras con fi
nes análogos¡ 

XXX.- sirnismo, se~n cc:nsideradas de utilidad 
social las socieda es cooperativas pera la ccnstrucci6n de 
casas baratas e hiJi~nicas, destinadas a ser adquiridas en 
propiedad por los rebajadores en ~lazos detenninados,y 

XXXI,.t a aplicaciOn de las leyes del t:rabajo
corresponde e las utoridades de los Estados, en sus res
pectivas jurisdicc enes, pero es de la c001petencia exclu-
siva de las autori des federales en asuntos relativos a -
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la industria textil, el~ctrica, cinematogr~fica, hulera, -
azucarera, minera, petroqu1mica, meta luryica y s iderargica, 
abarcando la explotación de los minerales b~sicos, el be-
neficio y la fundición de los mismos, asi c0010 la obten- -
ci6n de h:l.erro mett11ico y acero a todas sus formas y ligas 
y los productos laminados de los mismos, hidrocarburos, -
cemento, ferrocarriles y empresas que sean actninistradas -
en forna directa o descentralizada por el Gobierno Federal; 
empresas que act~en en virtud de un contrata o caicesi6n -
federal y las industrias que les sean Ccrlexas; empresas -
qu'e ejecuten trabajos en zonas federales y aguas territo-
riales; a conflictos que afecten a dos o m~s entidades--
federativas; a contratos colectivos que hayan sido declara -dos obligatorios en m~s de una Entidad Federativa, y por -
alt:imo las obligaciones que en materia educativa correspt:l!l 
den a los patronos en la forna y términos que fija la ley
respecti va. (5) 

B.- Entre los Poderes de la Uni6n, los Gobier
nos del Distrito y de los Territorios Federales y sus tra
bajadores: 

I,- La jornada diaria m~xima de trabajo diurna 
y nocturna ser~ de ocho y siete horas respectivamente, Les 
que excedan serén extraordinarias y se pagarán con un cien -to por ciento m~s de la remuneración fijada para el servi-
cios ordinario. En nin~n caso el trabajo extraordinario -
podr~ exceder de tres horas diarias ni ds tres veces con-
secutives; 

!: •. ·· , ... ,;.· 
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II,- Por cada seis días de trabajo, disfrutará 
el trabajador• de un d1a de descanso, cuando menos, cm go
ce de salario integro¡ 

III,- Los trabajadores gozarán de vacaciones -
que nunca serán menores de veinte d1as al año; 

IV.- Los ~alarios sernn fijados en los presu
puestos respectivas, sin que su cuant1a pueda ser disminuj¡ 
da durante la vigencia de ~tos. 

En ningón caso los salarios podr~n ser infe- -
rieres el mínimo pare los trabajadores en general en el -
Distrito Federal y en las Entidades de la Aep6blice; 

V,- A trabajo igual correspcnder~ salario - ~ 
igual, sin tener en cUEn ta el sexo; 

VI.- Solo podrán hacerse retenciones, descuen
tos, deducciones o embargos al salario, en los casos pre
vistos en las leyes; 

VII, - La desigiaci6n del personal se ha~ me
diante sistemas que pe:nniten apreciar los conocimientos -
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y aptitudes de los aspirantes. El Estada organiza~ escue
les de Administraci6n Pdblica; 

VIII.- Los trabajadores gozar~n de derechos -
de escelaf6n a fin de que los ascensos se otorguen en fui
ci6n de los coiocimientos, aptitudes y antigüedad; 

IX,- Los trabajadores s6lo podrdn ser suspen~ 
didos o cesados por causa justificada, en los t~nninos que 
fije le ley, 

En caso de aeparecim injustificada tendrttin -
derecho e optar ~ar la reinstalaci6n de su trabajo o por -
la indemnizeci&l correspmdiente, previo el procedimiento
legal, En los casos de supresi61 de plazas, los tmbajado
res afectados tendrdn derecho a que se les otorgue otra -
equivalente a la suprimida o e la indeminizaci6n de ley; 

,, 

X.-Los trabajadores t~ndr~n el derecho de aso
ciarse para la defensa de sus intereses comunes. Podr~n, -
asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cum
plimiento de los requisitos que determine la ley, respecto 
de una o varias dependencias de los Poci3res P~blicos, cuan -do se violen de mBners general y sistem~tica los derechos-
que este articulo consagra; 
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. 
XI.- La seguridad social se organizar~ conforme 

a las siguientes bases mini.mas: 

a) Cubrirt! los accidentes y enfe:nnedades profe -sionales; las enfermedades no profesionales y meternidad;-
Y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte, 

b) En casa de accidente o enfermedades conser
vará el derecha al trabajo por el tiempo que determine la
ley. 

e) Las mujeres disfrutarán de un mes de desea~ 
so entes de la feche que aproximadamente se fije para el -
parto y de otros dos después del mismo, Durante él periodo 
de lactancia tendr~n dos descansas extraordinarios por d1a, 
de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. Además, 
disfruta?'!!n de asistencia médica y obstétrica,, de medici
nas, de ayudas pare le lactancia y del servicio de guarde
rias infantiles. 

d) Los familiares de los trabajadores tend~n
derecho a asistencia m~dica y medicines, en los casos y en 
la proporci~ que determine la ley, 

e) Se establecer~n centros para vacaciones y -
para recuperación, asi cano tiendas ec01{rnicas pera bene -
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-ficio de los trabajadores y sus familiares. 

f) Se proporcionarán a los t:rebajadores h~bit~ 
ciones baratas, en errendamiento o vente, c01fonne a los -
programes previamente aprobados, Adem&~, el Estado medien
te les aportecioies que haga, establecer~ un f01do necio -
nel de le viviende a fin de constituir dep6sitos en fevor
de dichos t:rebejedores y esteblBcer un sistema de financi! 
miento que permite ~torgsr a é$tos crddito barato y sufi -
ciente per~ que sdquiere.n en propiedad habitecic:nea c6mo -
des e higiénicas, o bien pera ccristruirles, repsrarerlee,
mejorsrles o page.r pesivos edquiridos por estos CCl"lceptce. 

Les sportecicnes que ae hegsn s dicho fCJ"ldo 5_! 
r6n enteredes el organismo encsrge.do de la seguridad so- -
ciel regul6ndose en su Ley y en les que correapCl"lde, le-.-. _ 
forme y el procedimiento CCl"lforoe a los cueles se acrrlinis
treré el citado f'Cl"ldo y se otorge~ y adjudica~n los cri! 
ditos respectivos; (6), -

XII;- Los cc.1flictei1 individuales, colectivas -
o intersindiceles ser4n sometidos e un Tribunal Federal de 
Conciliec16n y Arbitl"8je, integrado seg\'.ln lo prevenido en
la Ley Reglamentaria, 

Los caiflictos entre el Poder Judiciel de le -
Federaci6n y sus servidores ser~n resueltos por el Pleno -
de la Suprema Corte de Justicia de le Neci6n; 
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XIII;- Los militares, marinos y miembros de los 
cuerpos de seguridad pública, as1 corno el personal de ser
vicio exterior, se regirt1n por sus propias leyes, 

El Estado pre:. iorcionar~ a los miembros en el -
activo del Ej~rcito, Fuerz~ Aérea y Armada, las prestacio.
nss a que se refiere el ií1C:.L:30 f) de la frecci6n XI de es
te Apartada, en términos similares y a traws del organis
mo ence.rgado de la seguridad social de le!:. cooiponentes de
dichas instituciones; y (?) 

XIV.;-"La ley detenninarl! los cargos que ser~n -
considerados de confianza. Las pers~1as que los desempeñen 
disfrutarl!n de las medidas de protección al salario y goza 
rrtn de los beneficios de la seguridad social, (8) -

La naturaleza social y la funci6n revoluciona
ria del articulo 123, cano hemos dicho en otro libro nues~· 
tro, es expresi6n del grito de rebeld1a de la clase obrera 
frente al r~gimen de explotaci6n capitalista, y por consi
guiente instrumento jur!dico de lucha de la clase obrera -
pera su emancipeci6n y redenci6n; por ello definimos el de 
recho del trabajo as!: 

"Conjunto de principios, normas e institucio -
nes que protegen, dignifican y tienden e reivindicar a to
dos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelec- -
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-tuales, para le realizaci6n de su destino hist6rico: so -
ciaHzar la vida humana". (9) 

En ccnsecuencia, las nonnas jurídicas del ar -
ticulo 123 son instrumentos de lucha para el cambio de las 
estructuras econ6micas y la realizaci6n plena de la justi
cia social, en funci&l de suprimir el r~gimen de explota -
ci6n del hombre por el hanbre, que es la base estructural
del sistema capitalista, que se encuentra en el periodo de 
descomposici6n de su última fase de desarrolla: el imperi~ 
lisma. Esto apunta ya el advenimiento ineludible del soci~ 
lisrna por medio de instrumentos juridicos o revoluciona- -
rias. 

4:" EL NLEVO DEFE!J-lO SOCIAL DEL TFlABAJD. 

La innovación t:rasoendental en el sistema cons -titucional del mundo se inicia con la Constituci6n mexica-
na de 1917, que rompi6 viejos moldes politices y cre6 pri~ 
cipios sociales en sus textos: as! naci6 un nuevo derecho
social de integración, protector y reivindicatorio de los
trabajadares, obreros y campesinos, econ6nicamente d~biles, 
que difiere radicalmente del derecho p~blico y del derecho 
privado. Ese nu~vo derecho positivo se manifiesta en las -
nonnas de los articulas 27 y 123, ep6nimos por mil títulos, 
constituyendo el derecho agrario y el derecho del trabajo
y de la previsi6n social, partes integrantes del DEREa-10 -
SOCIAL. (10) 
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El sentido, contenido y textos de esas discipli -nas, sai incompatibles con el derecho de paz que emana de-
les relaciones laborales, porque el derecho agrario y el ~ 
derecho del t:rabajo son normas de lucha de clase no solo -
proteccionistas y tutelares de los trabajadores en el cam
po do le producci&i econ6mica o en cualquier actividad la
boral, sino que desvienen en instrumentos jurídicos para -
la reivindicaci6n del proletariado ya sea en el orden legis -lativo, administrativo o jurisdiccional o a tl"a~s de la -
revoluci6n proletaria, (11) 

El articulo 123 di6 vida y expresi6n juridica
al derecho del trebejo, en funciOn protectora y reiv:!ndi-
catoria de los tl19bajadores exclusivamente, pues sus nor-
mas no lr reconocen ning6n derecho a los patrones que im-
plique tutela pera ellos: la protecci6n y la reivindica-
ci6n es s61o aplicable en favor de los trabajadores, De -
aquí se deriva la teor1a que distingue el den3cho del tra
bajo frente al derecho que surge de las relaciones labora
les y de las legislaciones de otros paises, por supuesto -
capitalistas, en que el derecho del trabajo es simplemente 
la ley proteccionista del trabajador que, a la postre, se
nulifica en el principio de paridad procesal en los ccxi- -
flictos del trabajo. El derecho del trabajo es derecho de-

. ·-·-lucha contra el capital ri patrimonio burgu~s. 

En el conjunto de no:nnas de la nueva discipli
na se consignan disposiciones de diversa indole, contenido 
y esencia, de donde se derivan distintas ramas del DEREQ-10 
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DEL TRABAJO 1 que por su dimensi61 social alcanzan autono
m1a: 

A) Derecho sustantivo del trabajo, integrado -
por aquellas normas que rigen en las relaciones entre los
trabajadores y los patrones para tutelar y reivindicar a -
los primeros. 

8) El Derecho sindical obrero, integrado tam
bi~n por estatutos que se encargan de la organizaci{n y -
funcionamiento de la asociaci6n profesional proletaria, del 
derecho sindical de los trabajadores, destinado al mejora
miento y reivindicación de sus derechos. 

e) Derecho de huelga, tanto econ6mica como so
cial, para alcanzar no s6lo el mejoramiento de las candi~ 
cienes econ6nicas de los trabajadores, destinado al mejo-
ramiento y reivindicaci6n de sus derechos encaminados a la 
supresión del régimen de explotación del hooib:re por el hom -bre. 

O) Derecho por previsión y de seguridad sacia
les, que tutelen la salud, higiene de los trabajadores, -
etc .•. , asi como su trebejo o enfermedades profesionales, -
etc., asi como su trebejo o la seguridad social de los mi! 
mos mediante el pago de pensiones, jubilaciClles, etc. Es--
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tas normas de previsi6n social, si bien es cierto que se -
aplican a los trabajadores por ahora, su destino es que se 
hagan extensivas a todos los hanbr~s. 

E) Derecho procesal del trabajo, cuyas dispo-
siciones est~n impregnadas del mismo espiritu social que -
las sustantives o administrativas, para aplicarse en los -
conflictos del trabajo con objeta de tutelar a los traba-
jedares y reivindicar sus derechos al conjuro de la justi
cie social, 

F) Derecha acininistretivo del trabajo, ccrnpues -to por normas fundamentales, reglamentos, ordenanzas, etc., 
que en el ejercicio de sus funciones expide el Ejecutivo -
Federal pare la mejor aplicaci6n de la Ley, incluyendo -
les actividades tanto de las autoridades pOblicas cana de
las autoridades sociales en funciOn proteccionista y reden -tora de los trabajadores. Estas autoridades se encargan --
tambiéi de aplicar dentro de sus respectiVBs jurisdiccicr
nes, mediante decretos, resoluciones o decisiones, cual- -
quier principio laboral incumplido en el campo de les rela -cienes laborales. 

El nuevo derecho del trabajo, el que naci6 -
en M~xico y pera el mundo en la carta de 1917 tiene un con -tenido eminentemente social fundado en la teoría marxista-
de la lucha de clases, en la reivindicaciOn de le plusva--
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lia y en el humanismo socielista, por cuyo motivo ea el ª! 
tetuto exclusivo del trebajedor frente al empresario y al
Estado, no s6lo protecciCJ'1ista o tutelar, sino reivindica
torio de los derech~ del proleteriado, consigi~ndose en -
al trema jur!dica de sus textos el derecho a la revoluci&i 
proletaria, para transfonnar las astructursa ecC11&nicas y
socializer loe biaies de la producci&l, 

Es as! cano el derecho del trabaje, a travds -
de sus diversas nemes jur!diCll!ls, resulta in•tr.unento pa
cifico de le revoluci6n scciel: es una simple varif!nte -
del Juristensozialismus; de menara que ea un derecho nuevo 
de ce?'l!cter revcluciaierio, 'El precepto fundamaital es un
reproche a le ciencia jurídica burguesa, en que pn!ctice
mente se substituye "le aMtidsd del derecho", por la lucha 
entre dos el.eses, protegiE11do y reivindicando a unas la -
de los trebajadores, Y ne se nos vaya a tachar de juristas 
burgueses, porque presentamos la tecr!a y lea narmes del -
ert!OJlo 1Z3 cano instrumento pao!fico para realizar l!! -
revoluci15n proletarie, ya que los propios juristas sovi~ 
tices, cano Stucka, CCJ'1&ideran el llamado democratismo so
cial cerno une veriante del juristensozi!!llismus, (12) 

Tampoco dejamos de reconocer que la revoluci6n 
proletaria es un proceso de desarrollo que se rea~iza a -
través de una guerra civil y su divisa es: Cuanto menor -
es el atraso mayor es la movilidad, El dia en que la revo
luci61 haya vencido definitivamente se produc~ tambi~n-
del proceso de ext:inci&l del gobierno obrero y campesino -

11 
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de los Estados y el derecho p:ruletario mismo, entendiendo
el derecho en su signific.ado antiguo. 

El mismo valor del derecho revolucionario y su 
car~cter de derecho social se contempla en el escrito del
jurisconsulto sovi~tico Stucka, redactado en su calidad -
de Canisario del pueblo para la justicia, en 191?, que· coi~ 
cide con la naturaleza de nuestro derecho social y cuye -
reproducciOn es ineludible~ 

"Seguirá luego la codific.aci6n de to~as las -
normas sabre el trabajo, relativas ye al trabajo producti
va, ya al funcionario p6blico sovi~tico, ya al empleado -
privado. Esta serl1 la parte del derecho social que en va-
riadas fo:nnas sobrevivir~ en la nueva s0ciedad, en la cual, 
por otra parte; cano se ha visto ya, el trabajo pasar~ de
ser una obligaci6n a ser un derecho o, como dijo Marx, el
trabajo no ser~ ya solamente un medio de vida sino la pri
mera necesidad vital. Vendr~n a continuaci6n los residuos
del derecho contractual, o m~s bien la limitaci6n de la -
libertad contractual. No obstante, se añadirá una secci6n
nueva relativa al derecho inteniacional: hasta la victoria 
del socialismo en todo el mundo, de hecho, nuestra rep6bli -ca continuará teniendo relaciones comerciales y contractua -les con los dem~s Estados modificando en este sentido los-
tratados e lergQ plazo existentes ya, (13) 

Sin embargo, los escritores burgueses de "dere ·-
... ~ 
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cho del Trabajo" sostienen err6neamente que: Sabido es que 
el Derecho del Trabajo nnci6 hesta mediados del siglo pa
sado, (14) lo cual implica confusi6n entre el derecho de-
les relaciones laborales y el derecho del trabajo, pues lo 
que no es sabido por aquellos es que eJ derecho del traba
jo y de la Previsión Social nacieron en el articulo 123 -
de la Constituc:i.6n de 191? para M~xico y para el mundo, -
como derecho proteccionista en cuanto que sus derechos de
privilegio se consignan en las leyes sociales, tutelar- -
respecto a que incumbe a las autoridades o a trav~ de la
revoluci6n proletaria, como anico camino pare la transfor
~aciOn del sistema capitalista en socialista. 

El nuevo derecho social del trebejo origin6 -
la transformeci6n del Estado liberal o burgués en un nuevo 
Estado político social, esencialmente trensitorio, para -
propiciar su transfonnaci6n en Estado socialista, quedando 
el Estado burgu~s liberal sepultado en la tumba de le his
toria. 
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I,- lEOAIA DE LA JIDMINISTRi\CION PLELIC'A. 

El hanbre y los grupos humanos son el eje en -
tomo del cual gire la idea de acininistreci6n, 

Desde sus orígenes m~_remotos, pasando por el 
idealismo platoniano hasta nuestros d!a~, la administre- -
ci6n es, por consiguiente, una ciencie que tiene por obje
to realizar el bienester humeno en los diversos 6rdenes -
de la vida. Asi se justifica la def'inicUn de Jim&nez Cas
tro: 

"Actninistreci6n es una ciencia social canpues
ta de principios, técnicas y pn1cticas y cuya aplicaci6n -
a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales 
de esfuerzo cooperetivo, a tntvés de los cueles se pueden
alcanzar prop6sitos canunes que individualmente no es fec 
tible lograr''. (1) -

Hasta hoy die, tredicionalmente se clasifica -
la actninistraci6n en privada y póblica; pero esta parte de 
la obra se refiere exclusivamente a la Alininistreci6n Póbli -ca cuyas diversas actividades tienen por objeto la reali-
zaci6n de los servicios pOblicos 1 ~e son necesarios para
mejorar las condiciones de vida de la colectividad, inde-
pendientementa de las cóndiciones de clase sqcial, cuyo -
fundamento es esenc:i.almento aéon6mico. 
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En primer t~nnino debe entenderse por Acininis
treci61 P6blica, en sentido estricto, el conjunto de ele-
mentes que canpc:nen el poder Ejecutivo, sus funcionarios,
egentes u 6rganos 1 sus empleados, as! como las funcionet. -
que se les enccrnienda a estos para la realizaci6n de la -
funci6n pública en el orden administrativo, 

La AdministraciOn P6blica est~ ordenada met6-
dica y pol1ticamente en todas las Constituciones democr~-
ticas, cerno expresi6n del poder y fuerza que se concentran 
en el jefe del Estado o Presidente ele la Aepóblica, que ~

dispone de todos los instrumentos necesarios, entre éstos
los dineros del pueblo, recaudados a tra~s del régimen de 
impuestos o contribuciones par-e la realizaci6n de sus fi
nes de servicio pdblica. 

En nuestra Constituci6n política, que 
fondo es producto de imitaci&i extral6gica de las 
cienes de los Estados Unidos de Norteamárica y de 

en el -
Constitu -las fran -ceses producidas por su gran revoluci6n, la organizaci6n -

de la Administraci6n Póblica se ccnsigne en los art!culos-
80 e 93 y 115, que se refieren a las atribuciones del Est~ 
do Federal y de los Estadas miembros, 

En releci6n al origen sociolOgico de la Admi
nis trecilrt POblica escribe Mendieta y Nuñez: 
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"Le. organizaoi6i administrativa del Estado, -
coroo tenemos dicho, se deriva de las necesidades Sociales
que 1e dan origen y que justifican su existencia, 

"La AdministreciOn Ptfülica, tiene, por ello, -
un car~cter de generalidad, de necesidad que pone de rslie -ve su valor sociol6gico, En efecto, la arganizaci6n p~bli-
ca y la actividad administrativa de cualquiera entidad so
cial políti.cs, se desarrollen indefectiblemente, dentro -
de1 esquema apuntado, 

"En las pequeños Estados primitivos, los line~ 
mientes esenciales de la orgenizaci6n administrativa que -
hemos transcrito se presentan con la mayor sencillez en -
forma embrionaria si se quiere, pero es f~cil descubrirlos. 
A medida que el Estado adquiere desarrollo, su organizaci6n 
administrativa se transforme en el sentido de una comple
jidad creciente y de una mayor justeza o perfecci6n en su
~uncionamiento. 

Pera no es menas cierto que en los Estados mo
dernos tiende a ensancharse excesivamente la 6rbita de la
acci61 administrativa del Estado, El Estado interviene ya
en i.nnutnersbles asuntos que antes correspondían a la esfe
ra de las acciones privedas y at'.ln llega a monopolizar el -
manejo de esos asuntos. 
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"Es verdad que la vida moderna exige la mul ti
plicaci6n de les funciones estatales, y que, imperativos -
de justicia, de equidad, obligan e las Gobiernos a estab~ 
cer una serie de instituciones de servicio exclusivo o pr~ 
ferente pare las clases sociales desvalidas; pera está - -
trae consiga el crecimiento inmot Jrado de la burocracia, -
de los impuestos, de la le9islaci6n, una canplicaci6n, que 
muchas veces se nntojeinútil cuando no perjudicial, de 
innumerables empleados y funcionarios que representen, en
conjunto, carga pesadísima en la econcrn!a de un pa is. 

"En los Estados totalitarios, la Administraci6n 
Póblica llega a la plenitud de su desarrollo, sabre todo -
en donde la propiedad privada y las elementos e instrumen
tos de la producci6n quedan en manas del Estada, porque -
entonces todas las actividades econ6micas y sociales del -
pa1s se desarrollen por medio de organismos actninistrati-
vas. 

"La organizaciOn de la Administraci6n P~blica
est~ ligada estrechamente a la historia pal1tica de todo -
pe1s; estudiando las diversas fases de ella, se tiene una
visiOn exacta de le forma y de las vicisitudes de su inte
graci&-11 del grado de civilizaci6n que he alcanzado, de ~ 
sus tendencias, de sus posibilidades y se comprenden, sus-

actuales instituciones" (2) 

A partir de nuestra Constituci6n de 1817, la -
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Administraci6n Pública qued6 no solo ligada a la historia
politics, sino que inici6 nueVBS actividades de car~cter -
social, que han originado la trnnsfomaci6n de la mtsma en 
cuanto que la ley fundamental le impone el ejercicio de fu!J. 
ciones sociales, constituyendo la Teor1s Integral del de
recho del tmbAjo una fuerza cH.al~ct:l.ca sobre la misma para 
superar su actividad politice, enceuz~ndola por senderos -
socir1les que le dan una nueva fisonan:f.a. Por ello, la Ad-
ministraci6n Pública, en su función dinámica, ejerce na ~ 
sala actividades públicas, ~1 representaci6n de la Adminis -traci6n y frente a los ciudadanos o particulares, sino - -
frente a las dos clases sociales en que qued6 dividida la
saciedad mexicana, debiendo vigilar y cuidar a los prime
ros y especialmente tutelarlos y reivindicarlos en sus de
rechos. 

Por otra parte, la propia Actninistraci6n Públi -ca qued6 sujeta a una nueva relaci6n jur1dica ccn sus tra-
bajadores, de donde resulta que entre ella y ~tos existen 
relaciones de cardcter social, es decir, espec1ficamente -
laborales, limit~ndale en cuanto a las derechos que ere~ -
el articulo 123 en favor de la burocracia. Así, la ··teoria
del empleo ya no corresponde al derecho administrativo, -
como rama del derecho p~blico, sino al derecho del trabajo, 
como rama del derecho social, porque tanto la Ley Federal
del Trabajo como la Ley Federal de los Trabajadores al Ser -vicio del Estado, constituyen las- dos ramas o vertientes--
vigorosas· que integran el derecho del trebejo de los obre
ros, jornaleros, empleados públicos y privados, dom~sticos, 
artesanos, artistas, toreros, abogados, m~dicos, ingenie--
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ros y de toda aqu~l que presta sus servicios en el campo -
de la producci~ eccrl~ica o en cualquier actividad labo-
ral, 

Es acertada la concepci6n teórica de Jim~nez -
Castro en cuento sigue la tradici6n politice, por cuyo mo
tivo define ecl~cticamente la Administreci6n Pablica como: 

"La actividad acininistrative que realiza el -
Estado pera satisfacer sus fines, a trev~s del conjunto -
de organismos que canponen le remci ejecutiva del gobierno
y de los procedimientos que ellos aplican, as1 coma las fun -cienes edministretivas que llevan s cabo otros 6rganos y -
organismos del Estado". (3) 

Y no puede entenderse de otro modo la P.dminis
traci6n Póblica, si no es como le din~mica del Poder Eje-
cutivo, coincidiendo as! cm diversas definicimes, pero -
en su esencia no discrepan del sentido tradicionalista; -
sin embargo, en la legislaci6n fundamental se le asignan -
a la propia Actninistracim funciones especificas de car~o
ter social que en ocasiones tienen que postergarse por le
prevalencia que tiene la acci6n politice del gobierno en -
su funcien democn!tico-capitelista. 

Precisamente la fuerza jur:!dica de las 1 eyes -
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fundamentales y org~nic~s expedidas por el Poder Constitu
yento o por el Congreso de la Uni6n, encomiendan al Presi
dente de la República, como el legitimo titular de la Ad-
ministraci6n Pública, la facultad de dictar no solo regla
mentos que hagan viable la aplicaci6n de dichas leyes que
so reglamentan sean de car~cter social, como soo las agra
rias, las obreras y de la previsi6n y seguridad sociales,
la AdministraciOn Póblica, por medio de au titular, debe -
realizar entc:nces una aut~ntica funci6n social, indepen- -
diente de su funci61 de servicio ~blico, ya que esta po-
litica corresponde a una actividad especifica para favore
cer a los grupos ecc:n6micamente d~biles, de obreros y cam
pes inos 1 nacionalizando equellos bienes que sean producte>
del r~gimen de explotacim del hombre por el hanbre. Y en-
01 timo extremo aplicar les principios reivindicatorios de
la Justicia Social, 

Pero no hay que confundir la politica social -
con la justicia social que tambi~n est~ a cargo de la Ad
ministraci&l Pública, ni ccn la funci6n de justicia social 
que realizan los 6rganos sociales consigiados en la perte
social de la Constituci6n, porque estos 6rganos, por man-
deto expreso, deben ejercer simultaneamente funciones no -
s6lo protectores sino reivindicatorias de los derechos del 
proletariado, pare transfonnar las estructuras econ6mices, 

2.- EL ARTICU..O 123 y SUS LEYES FEGLAMENTARIAS 
H,: L/\. /\OMINISTAACION PUBLICA.e 

El derecho del trebejo, como norma exclusiva -

...... ~ ... ' ',''. 
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de obreros o trabajadores y empleados públicos, en la Admi -nistreción P~blice, tran~form6 las antiguas funciones de -
~ta; obligl1ndola no solo a cumplir el articulo 123, sino
que le impuso al Poder Ejecutivo una orientaciói tipicamen -te social en funci61 do proteger a los trabBjadores en los 
reglamentos que dicte, impulsando de tal modo sus actos -
que se encaminen hacia el mejoramiento y reivindicaci6n -
de los proletarios. 

El articulo 123 en la Actninistreci6n P~blica -
no sólo obliga a ~ta e realizar actos de pol!tica social, 
que son meramente benefactores del proletariado, sino que
le impone el deber de aplicar los principios jurídicos de
justicia social, que no sólo son protectores sino reivin
dicatorios en les relaciones de producci6n y en todos los
casos en que interviene en cuP..stiones sociales a trev~ -
de sus representan tes en 1~ órna11os sociales, administra
tivos y jurisdiccionales, o sean los del gobierno en las -
Comisiones del Salario Minimo y del Reparto de Utilidades, 
asi como en las Juntas dr· Concilisci6n y Arbitraje en que
el tercer ~rbitro tiene la fuerza gubernativa. 

En las relaciones entre el Estado-petr6n y sus 
servidores rige el apartado 8 del articulo 123 y la Ley -
Federal de los Trabajadores al Se.rvicio del Estado, debién -dose aplicar supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, 
en funci6n unificadora de la legislaci6n laboral. 
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3:- LAS FUNCIONES SOCIALES DE LA ADMINISTAACION 
PUBLICA, 

En hermnsn preceptn de l~ Cnnstituci~n, Rrt1cu
lo 41, se declerA expresAmente que el pueblo ejerce su so
berAniA por medio de lns Poderes de lA Unión, en los casos 
de le competenciA de éstos, y por los de los Estados en lo 
que toce A sus reg1menes interiores en los t~nninos esta~ 
blecidos por le Constitución federal y las particulares de 
los Estados, que en ningún caso podr~n contravenir las es
tipulaciones del poeta federal) Y le configuración del Est~ 
do político mexicano se complemaita en el articulo 49 el -
declarar que el supremo Poder de la Federaci6n se divide,
pera su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, -
consign~ndose en la propia ley fundamental las atribucio-
nes y facultades que tambi~n se detallan en les Constitu-
ciones federal y locales ro:·e ~ · s Estados miembros, 

El derecho del trabajo y de la previsi6n social 
estructurado en la Constituci6n de 1917, influye hondamen
te en los textos de la C01stituci6n politice, atribuy~ndo
le a los supremos poderes de la Federación, al Estado pcr
litico, facultades sociales que nunca había tenido y que -
ahora se consignan en la Constitución, en preceptos expre
sos, como se verá enseguida. 



A) POOER LEGISLA 11\.0. 

El Ccngresa de la Uni6n ejerce funciones socia -les especificas, cuando en ClJTlplimiento de les fncultades-
qua le atribuye el articulo ?3 1 frscciones X y XXX, de la
Constituci&'I, dicta leyes en materie agrerie, econ6n1ca y
del trabajo, preceptos que fonnan perta del cep!tulo Poli
tice de le ley fundl!!nlental! 

ART. ?3, El CongrB!to tiene fecultedt 

Unico.-.-i loa tfmino• dal ert!C1Jlo 28 de le - -
CanatitucUr1 y pare expedir la• leyeil del trabajo rt1glamen -taries dll articulo 123 de la propia Con•titucidnJ 

XXX.- Pare expedir toda• lu. l•Y• que Han -
nacaaariaa, e objeto da hacer et'activsa las facultad• an
teriores, y todal las otras ccncadidas por este Conatitu-
ci&l a loe poderea da la lkli&i. 

8) FOOER EJEQJTI~. · 

El presidente de la Repc1blice, ademt!s de sus.
ft.l'lciones politices o pdblicas, ejerce funciones sociales-
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cuenda use de les facultadas y obligacicnes que le irnpcne
la frección I del erticulo 89 de la Constituoi6n, pranul
gendo y ejecutendo leyes egrsries econ6nicaa y del trebejo, 
y expidiendo los n:iglementos de dichas leyea para proveer
en le esfera ~dministretiva sociel e su e~ecta obserV!!ncia. 
Asimismo el Poder adminiatrl'ttivo ae orgenize e tl"l!lvfs de -
sus agentes u órgenos pare le epliceci6n de les lll)'ea so-
cieles, lo cual propicie e au vez le tutela aociel de la -
edministrec16n en favor de loa trabajadoresa 

ART. 89. Lu Facultades y obli~cionea del Pre
sidente, sm las s isuientesa 

I. Pranulgelr y ejecut~r lea leyes que expida -
el Congreao de la Uni6n, proveyendo en le esfera adm:iJ"¡iatnl -tiva a au S><ecta observancia; 

Pero el Poder Ejecutivo, repn:isentado por el -
Presidente de le Rept:iblica y loe egentee y funoiaiarios -
que de l!l dependen, integren por entonanesie le AdminiStrs -ci61 Póblica que eberce m~s que le funcUr1 representative, 
pues deben ejercer actividades de Cl!l~cter social: le po-
litice social y le justicia aociel en el el to nivel de la-,· 
Adminiatre.citn PAbl loe~ 
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C) PCDER JLOICIAL. 

La Suprema Corte de Justicio y los Tribunales
de le Feds:reci6n ejercen funciones sociales dentro de sus
res pectivas competencias al conocer del juic~o de amparo -
agrario y lsbar1'11, y especialmente cuando suplen las defi
ciencias de las quejes de campesinos o trRbejedores, para
tutelPr a ~stos socialmente, en acatamiento del articulo -
107, fracciones I y II, de la Constituci6n: 

"ART. 107,- Todas les ccntroversies de que ha
bla el articulo 103 se sujeter~n a los procedimientos y ~ 

fonnas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo 
con las bases siguientes: 

I. El juicio de amparo se segui~ siempre a -
instancia de parte agraviada; 

II. La sentencia ser~ siempre tal, que s6lo -
se ocupe de individuos particulares, limitdndose a amparar -los y protegerlos en el caso especial de la ley o acto que 
la motivara. 

"Podre suplirse la deficiencia de la queja en
materia penal y la de la parte obrera en materia de trabajo, 
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cuando se encuentre que ha habido, en contra del agraviado, 
una violeci6n rnanif iesta de ln ley que lo he dejedo sin ~ 
defensa, y en materia penal, además, cuenda se le haya ju.= 
gado por una ley que no es exactArnente aplicable al caso. 

"En los juicios de amparo en que se reclemen
actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar -
de la proptednd o de la posesi6n y disfrute de sus tierras 
aguas, pastos y montes a los ejidos y a los nacleos de po
blaciOn que de hecho o por derecho guarden el estado comu
nal, o a los ejidatarios o comuneros, deber~n suplirse la
deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la
Ley Reglamentaria de los artiCl.JlOS 103 y 10? de esta Cc:ris
ti tuciOn, y no proced~~n, en ningón caso, la caducidad -
de la instancia ni el sobreseimiento por inactividad proce -sal. Tampoco será procedente el desistimiento cuando se --
afecten derechos de los ejidos o nócleos de poblaci6n co
munal". ( 4) 

Los tres poderes póblicos maicionados, Legis
lativo, Ejecutivo y Judicial, integrantes del Estado pol1-
tico, ejercen funciones sociales especificas, independien
temente de sus atribuciones p~blicas burguesas. 

La Ley Federal del Trabajo le impone a la Ad-
ministraci6n P~blica el deber de interpretar y aplicar las 
normas laborales de acuerdo con sus textos correspondien-
tes ¡ 
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AAT, 2o, Las nonnas de trabajo tienden a cense -gu:ir el equilibrio y le justicie social en les releciones-
entre trabajadores y patrones. 

AAT. 18, En la interpretaci6n de las nonnes de 
traba,jo se tanen!n en consideraci6n sus finalidades señala -das en los articulas 2o. y 3o, En e.eso de dude, prevalece-
rá le interpretaci6n m~s favorable el trabajador. 

Por lo que se refiere al articulo 3o. tan sola 
se consigne que el trabajo es un derecho y un deber socia
les, por lo que no es articulo de canercio y debe respetar -se le dignidad del trabajador, 

La ley laboral, as! cano la Ley del Trabajo -
Surocrntico, son estatutos burgueses que en sus conceptos
de equilibrio y justicia social se apartan de los manda- -
mientas del articulo 123, en su fL11ci6n proteccionista· y -
redentora, salvo el ceso de le· huelga por solid8ridl!d a que 
se refiere el articulo 450, fraccUn VI, de la ley laboral 
pero por encima de les disposiciones reglamentarias est~ 
le teoria y pr~ctice social del articulo 123, debiendo in
terpretar el slogan de justicia social en su doble aspecto 
proteccionista y reivindicatorio, hasta lograr la sa::iali
zaci6n de los medios de.la producci&i. 
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4';' LA AOMINISTAACION PUBLICA PARA EL DESARRO
LLO. 

El epigrefe simb6lica de nuevas actividades de 
la Ati'ninistraci6i Póblica, no implica un cambio en ~sta, -
aino que dentro de su funci6n tradicional se incluyen nue
ves preocupacicnes de servicio y mejoramiento econ6rnico -
que en alto nivel conpIBnden las nuevas actividades de la
Aáninistraci6n Póblica, compatibles con el Estado burgu~s, 
por cuanto que su desarrollo no deja de constituir una ac
tividad po11tica, independientemente del c01junto de fac-
tores que conci.1rren en el ejercicio de estas nuevas activi -dades de la Administraci6n; por lo que sustancialmente - -
las define Jim~nez Castro en los t~nninos siguientes: 

"Conjunto de aptitudes y actitudes humanas, de 
procesos y procedimientos administrativos; y de sistemas -
y estructuras institucionalizados que sirven para el pro-
ceso de trensf onnaci6n y de progreso a t:revés de factores
educeti vos, políticos, socio-culturales, econÓ'nicos y mo-
rales, de cede hanbre y de cada pais, de suerte que cada -
individuo, pueblo y pa!s se eleve de una etapa superable -
a otra m~s elevada en ténninos de satisfacciones para to-
dos ellos". ( 5) 

Le teoría progresista del desarrollo de la Ad
ministraci6n P~blica. en nada modifica le concepci6n bul'-
guesa del Estado en que se realizan transfonnaciones pro--
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gresivas que redundan siempre en bienestar de las clases -
poseodarss, ya que la repercusi6n en el proletariado es -
insignificante o casi nula. Así pues, le Administraci6n -
Pablica para el desarrollo integral es une teoría adminis
trativa de cer~cter burgu~s, democn1tica-capitalista, cu-
yos resultados no llegan a traducirse en vaitajas sistem~
ticas para el proletariado, sino simplemente p:¡ra el au-
mento de le praducci6n y el desenvolvimiento progresista -
del Estado burgu~s conservando el régimen de explotaci61 -
del hcrnbre por el hcmbre. Frente a esta actividad de la -
Administracifin Póblica para el desarrollo integral se ope>
ne le Teoría integral del derecho del trabajo, porque el -
desarrollo de la Administreci6n Póblica vigoriza y le da -
fuerza dialéctica nnrR la trensformaci6r1 de la Actn:1J1istra
ci&1 Póblica de burguesa en socialista, pera el bienestar 
colectivo. 

Pero la politice del desarrollo deber~ orien-
terse siempre con profundo sentido social, a efecto de que 
sus resultados sean positivamente bienhechoras para las -
mesas proletarias. 

5;"' LAS EMPRESAS DE LA AOMINIS TAACION PUBLICA. 

En les empresas estatales de naturaleza burgue -sa, la Administracim Pi=iblica ejerce funciones de lucro -
como cualquier empresa privada, si más que el beneficio --
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que obtiene se destina al mejoramiento de los servicios -
póblicos. Es cierto, tambi~n, que tanto los ingresos por -
impuestos o por cualquiera otra fuente, se emplean en obli -gaciones de car~cter social, cano por ejemplo la exporta--
ci6n de cuotes al Instituto Mexicano del Seguro Social, -
para destinarlos al fuicionamiento de los servicios socia
les, pensiones y dem~s actividades que realiza la institu
ci6n, en funci6n de hacer extensiva algón die la seguridad 
social a la colectividad, a todos las hombres, especialmen -te a los econ6micamente d~biles, Tambi~n las empresas del-
Estado son unidades de explotaci6n capitalista, por lo --
que en ellas debe aplicarse el articulo 123 y la Ley Fede
ral del Trabajo con profundo sentido social. As1 se expli
ca la funci6n social del derecho laboral. 

6:- EL DEFEIJ-10 DEL TAABAJO EN LAS UNI\A::RSIDADES 
DESCENTRALIZADAS DE LA ADMINISTAACION PU8LI -CA. 

En el año 1950, en el "Curso Superior de Dere
cho Social" en la Facultad de Derecho de la Universidad -
Nacional Autfuana de M~xico, se proclaman cano derechos -
sociales para reivindicar al proletariado de le explota- -
ci61, los inherentes a la educacit!ri y a la cultura, al tra -bajo, a la tierra, etc., fonnulando una emplisima concep--
ci6n del nuevo derecho social, extraída de la Constituci6n 
mexicana de 191?, expresando que: 

"La legislaci6n social se integra por el com-
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plejo de derechos a la eduoaciOn y a la cultura, al traba
jo, a le tiorro, a la asistencia, a la seguridad social, -
etc. 1 qua no corresponden ni al derecho p~blico ni al de
red10 privado, 601 derechos espeo1ficos de grupos, h001bres 
vinculados socialmente". (6) 

Desde entonces se conienza a pregonar la Teo-
ria integral del derecho del trabajo del maestro Tr~eba -
Urbina. en la cátedra y que apersci6 en la primera edici6n
de la obra el Nuevo DerBcho del Trabajo, aclarando idees-
imprecisas de juristas y profesores que eón no tienen un -
concepto exacto del nueva derecho mexicano del trabajo, -.. 
por falta de una investigación exhaustiva del proceso de -
formación del articulo 123 de la Constituci6n de 191?, del 
sentido sooial de las discusiones en el Congreso Constitu
yente y en el palacio Episcopal de Quer~taro, y que la - -
Asamblea Legislativa de la Revoluci6n resumi6 en su mensa
je, bases y principios aprobados en la sesi6n de 23 de - -
enero de 191?, naciendo la c~lebre Oeolaraci6n de Derechos 
Sociales. 

Con la Teoria integral se justifica dial~cti-
camente que todos aquellos que prestan un servicio a otro
son trabajadores y consiguientemente gozan de los derechos 
sociales consignados en su favor por el articulo 123 y sus 
leyes reglamentarias, aunque los que utilicen sus servicios 
no pertenezcan al factor de la producci6n denominado "Capi -tal",• sin embargo, tie:nen el ca~cter de patrc:naa, como -
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ocurre c01 el Estado. Por tanto, los profesores, in\.estig_!! 
dores y empleados de la Univereidad NAcianal Aut6noma de -
M~ico o de cualquier otro instituto científico descentra
lizada del Estado y quienes representrn a estas institucio -nes, 011 sus role e iones, se r:i.gen par el mencionado precep.. 
to constitucional, de donoo rusulte que la Universidad tie -ne la calidad de patr6n, lo cual ee deriva de la Declara-
ci6n de Derechos Sociales y del artículo lo. de au Ley Or
Q!!nica que dice: 

"La Universidad Nacirnal Aut&iana de México -
es una corporaci6n ptíblica organ iamo descentralizado del -
Estado dotada de plena caracidad jurídica, y que tiene por 
fines :fmpa1~tir educaci/Sn superior para femar profesionis
tas, investigadores, profesores universitarios y Mcnico.s
atiles a la saciedad: organizar y realizar investigaciones, 
principalmente acerca de las condiciones y problemas naci.E 
nales, y extender con la mayor amplitud po.sible los bene-
ficios de la cultura". 

El Rector representa legalmente a nuestra m~i -me Caso de Estudios, en los t~nninos de los arU.culoa 3o.-
de su Ley Or~nica y 30 del Estatuto General de la Univer
sidad, Por otra pa1~te, el articulo 13 de la propia Ley - -
Or~nice dispone expresamente que en las relaciones entre
la Universidad y su personal de investigeci6n, docente y -
administrativo, los derechos de sus_ servidores en ningijn -
caso ser~n inferiores e los que concede la Ley Fed3rel del 
Trabajo. En consecuencia, al otorgar la Universidad a su -





5? 

Utilidades de les Empresas, que se estructuran en la Cons
tituci6n y en la Ley Federal del Trabajo; en consecuencia, 
las actividades que reaHzsn estas autoridades caracteri
zan uno de los aspectos de la Ackninistraci6n Social, ya -
que tambi~n quedan incluidos dentro de ~sta los organismos 
obreros, asaciac:lones o sindicatos, confederaciones y fe-
dereci01es, por la intervenci6n que tienen en la cuesti6n
social en defensa de sus miembros y mediante la aplicaci6n 
de sus estatutos y reglamentos. 

Le Administrac~ 6. 1 Soctal se integra por la to
talidad de los organismos actninistrativos del t:n:ibajo, co
mo son les Comisiones del Salario Minimo y pera la Parti
cipaci6n de los Trabajadores en las Utilidades de las Em
presas, los Institutos de Previsi6n Social, asi como la -
asacieci6n prvf t::!sional obrera; las primeras son organis
mos administrativos del trabRjo que al fijar los salarios
m!nirnas 'Y el porcentaje de utilidades, realizan ectivida-
des protectoras y reivindicatorias de los obreros, y loa~·
segundos, en cuanto a su propia función social y fiscal .._ 
ejecutiva. Por lo que se refiere a le asociaci6n profesio
nal obrera, si bien es cierto que na tiene el carácter de
eutoridad, sin embargo, las estatutos y reglamentos que -
formulan se aplican en las relaciones laborales y en los -
coiflictos que se originan con motivo de estas relaciones, 
como si se trataran de nonnes jurídicas inmersas en la le
gislaci6n del trabajo, reccnocidas por la Ley en el arti-
culo 359 al facultar a los sindicatos para expedir sus - -
estatutos y reglamentos y a or93nizar su administración y-
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sus actividades, asi cano su programa de ecci6n; ademds, no 
debe soslayarse que de acuerdo con la teoría marxista de -
lucha para cambiar las estructuras econ{Jnicas hasta conse
guir le supros ii'.TI del r~gimen de explotaci&l del hanbre -
por eJ hcr:ibl"rJ , mediante la socializaci6n de los bienes de
la producci6n. En general, las autoridades sociales sdmi-
nistrativas del trabajo y de la previsi6n social en el cam -po de la acininistraci6n laboral tiaien la misi6n de apli--
cer la teoría protectora y redentora de los preceptos cons -titutivos de le Oecleraci6n de Derechos Sociales del arti-
culo 123, independientemente de que los representantes del 
gobierno en dichos organismos forman parte de la Acininis
trsoi6n Póblica, pues sen designados por el Presidente de
le República; sin r.mbargo, tales representantes, al queder 
incluidos dentro de la Administraci6n Sociel, tienen el -
deber de actuar socialmente para no traicionar los princi
pios fundamentales del derecho mexicano del trabajo y de-
la previsión social. 

8:- EL ARTICLLO 123 Y SUS LEYES REGLAMENTARIAS 
EN LA ADMINISTAACION SOCIAL, 

La Administreci6n Social del trabajo se orga
niza en el articulo 123 de nuestra Constituci6n, en las -
instituciones encargadas de fijar los salarios rninimos y -
el porcentaje de participaci6n de los trabajadores en les
utilidedes de les empresas, el trav~s de les Com:i.siones -
Regionales y la Comisi6n nacional encargadas de f'ijar los-
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salarios mínimos y la Comisión Nacional que deber~ determi -ner el porcentaje de utilidades que debo repartirse entre-
los trabajadores. Los salarios mínimos son puntos de par-
tida pera sstisfecer necesidades nonnales de familia obre
ra y la participación en las utilidades de las empresas -
es un derecho pare limitar la plusvalía y ccrnbatir en par
te el r~gimen de explotsci&l capitalista, cuando se obtie
ne por medio de le lucha de clases. 

Todos los trabajadores en la producciOn econó
mica o en cualquier actividad laboral, tienen derecho al -
salario minimo y e participar en las utilidades de las em
presas' si m~s que a los trabajadores que prestan sus ser 
vicios a los Poderi;:~l de la UniOn, Presidencia de la Rep~ 
blica, Congreso de la Unión, Suprema Corte de Justicia, y
a los GobieITIOS del Distrito y Territorios Federales, solo 
se les reconoce el derecho a percibir por lo menos los sa
larios mínimos V:iLentee en el lugar donde prestan sus ser
vicios, derecho que tambi~n tienen los trabajadores de las 
Entidades Federativas y de los Municipios que se rigen por 
el apartado A) del articulo 123; pero ni unos ni otros go
zan del derecho de participar en las utilidades, aunque en 
nuestro r~gimen capitalista debería conced~rseles compen-
seciones porque ceda año aumentan los p:rnsupuestos y por -
ot:re pnrte, el Estado mexicano es el representativo autén
tico del poder capitalista en el pais. 
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9,""l.AS FUNCIONES SOCIALES DE LA AOMINISTAACION 
SOCIAL. 

La Administraci6n social en el ejercicio de -
sus funciones no podrán lograr la Transf c:mación de las -
estructuras econ6nicas, por le fuerza decisorias que tie--

' nen los representantes del gobierno en las Comisiones que-
fijan los salarios mínimos gene:rales , del campo y profe
sionales, y la que detennina el porcentaje de utilidades -
de los trabajadores. 

Como la Constituci6n política crea los poderes 
pablicos denaninados legislativo, ejecutivo y judicial, la 
Constituci6n social establece tambiér. los poderes socia--
lee: Les Canisiones que fijen los salarios mínimos y el -
porcentaje de participaci6n de utilidades de los obreros,
las Juntas y el Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitra -je, y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia para diri-
mir los conflictos entrB el Capital y el Trabajo y entre -
los Poderes de la Unim y sus servidores; siendo 6rganos -
estatales que ejercen funciones sociales legislativas, ad
ministrativas y jurisdiccionales, correspondientes propia
mente el Estado de Derecho Social. 

A) POOER .ADMINISTRAITW SOCIAL. 

Las comisiones nacionales del Salario Mínimo -
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y del Reparto de Utilidades, en resoluciones administrati
vas crean un derecho objetivo de ce~cter social: 

"ART, 123, El Congreso de la Unión, sin con
travenir a las bases siguientes, debe~ expedir leyes so-
bre el trabajo, las cuales regirán: 

"A) Entre los obreros, jorne le ros, empleados,
domésticos, ertesanos y, de une mane:re g91eral, todo con
trato de trebejo: 

"VI, Los salarios m!nimos que deberán disfru-
tar los trebajadores sen§n generales o profasiooales, Loe
primeros regirt§n en tria o en varias zonas econ6micas; los
segundos se aplicar~n en ramas determinadas de la industria 
o del cc:mercio o en profesiones, oficios o trabajos espe-
ciales, 

"Los salarios minimos generales deber~ ser su
ficientes· pare satisfacer las neoasidades nonnales de un -
jefe de familia, en el orden material social y cultural y
pare proveer a le educaci6n obligatoria de los hijos, Los
sale.rios m!nimos profesionales se fijar~n considerando, -
edem~s, las condiciones de las distintas actividades indus -trieles y canerciales, 



62 

"Los trnbajadores del cnmpo disfrutart!n de un
salario m!n:l.mo adecuado a sus necesidades, 

"Los salarios mínimos se fijar~n por Comisio
nes Regionales, integradas ccn Representantes de los Traba -jedares, de los patrones y del gobie:nio y ser~n sanetidos-
pare su aprobación e una Cood.sión Nacional, que se intew.a -r~ en le misma fonne prevista pera las Cc:misitr1es Regiona-
les"; 

IX, Los trabajadores tendr~n derecho a une· -
participeci6n eri les utilidades de las empreses, regulada 
de conformidad con las siguientes nonnes: 

e) Una Cc:misi6n Nacional, integrada con repre -sentantoo de los trebajadores, de los patrtl1os y del Go-
bie:nio, fijerd el porcentaje de utilidades que deba rapar -tinas entre los trebejadores. 

b) La Canisi6n Nacional practicar~ las inves
tigaciones y realizerf! los estudios necesarios y apropia-
dos pera cooocer las condiciones generales de la ecanom!a
necic::rial, Tema~, asimismo, en coosideraci6n la necesidad
de fomentar el desarrollo industrial del pais, el inter~s
rezonable qUe debe percibir el capital y le necesaria rein -versi6n de capitales. 
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e) La misma Comisión poctr~-:revisar el pareen-
taje fijado cuando existan nuevas estudios e investigacio
nes que lo justifiquen, 

d) La ley podré exceptuar de la obligaci6n de
repartir utilidades a las empresas de nueva creaciOn duran .. 
te un nOmero determinado y limitado de años, a los traba--
jos de explareci6n y a otras actividades cuando lo justif,! 
que su naturaleza y condiciones particulares. 

e) Para determinar el monto de las utilidades
de cada empresa ee tomar~ cano base la renta gravable de -
con~ormidad con las disposiciones de le Ley del Impuesto -
sobre la Rente, Los trabajadores podrdn formular, ante ls
Oficina correspondiente de la Secretaria de Hacienda y - -
Crédito POblico, las objeciones que juzguen convenientes,
ejust~ndose al procedimiento que determine la Ley. 

f) El derecho de los trabajadores a participar 
en las utilidades no implica Ja facultad de intervenir en
la dirección o edninistreciOn de las empresas; 

8) Entre los Poderes de la Uni6n, los gobier-
nos del Distrito y de los Territorios Federales y sus tra
bajadores: 
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IV, La.s salarios serdn fijados en los presupues -tos respectivas, sin que su cusnt1a puede ser disminuida -
durante le vigencfo de ~stos. 

En ningón caso los salarios podrM ser inferio -res al m1nimo pare los trabajadores en general en el Dis-
trito Federal y en les Entidades de le Repóblice. 

8) PCDER JURI$)ICCIONAL SOCIAL. 

Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, ju--
risdiccionalmente 1 dirimen conflictos laborales y deben -
reivindicar los derechos sociales de los trabajadores, -
aplicando le ley y creando derechos o nonnas, La cl~usula
relativa del articulo 123 constitucional, dice: 

XX, Las diferencias o los conflictos entre el
capitel y el trebejo se sujeta~n a la decisi&i de una Jun -ta de Conciliaci6n y Arbitraje, fonnada por igual nCtmero--
de representantes de los obreros y de los patronos, y uno- . 
del Gobierno; 

El Tribunal Fectc::~l je Conciliacioo y Arbitraje de la- . 
burocracia tembi~n ejerce funciones sociales, pues forma - . 
parte de la Constituci6n social en otro apartado del arti-
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culo 123 que rige les relaciones entre los poderes de la -
Uni6n, los Gobiernos del Distrito y de los Territorios Fe
den:lles y sus trabajadores. Precisamente, en el apartado -
B) se estructura un 6rgana jurisdiccional el Tribunal Fed! 
ral de Conciliaci6n y Arbitraje, para conocer de los con-
flictos entre el Estada cana persona de derecha social y -
sus trabajadores, que se identifican en la lucha con las -
clases sociales. En efecto: 

11XII. Los conflictos individuales sert!!n SCJneti -dos a un Tribunal Federal de Conciliacii!in y Arbitraje in--
tegrado segt'.ln lo prevenido en la ley reglamentaria, 

"Los conflictos entre el Poder Judicial de la
Federeci6n y sus servidores, serdn resueltos por el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n", 

Conforme al articulo 118 de la Ley Federel de
los Trabajadores al Servicio del Estado, el mencionado Tri -bunal se integra por un magistrado representante del Go- -
bierna Federal, otro por los trabajadores y un tercer ~rbi -tro designado por los dos representantes citados, que fun-
gir~ como presidente. 

Las resolucicnes de estos 6rganos del poder -
social de la Constituci6n, ccn exclusi6n de las del Pleno-
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de le Suprema Corte, son revisables al trav~s del juicio -
de amparo por 6rganos judiciales del poder politice de la
Constituci6n, como son los tribunales de la Fei:Eraci61, -
pero ocn obligac:1.6n de suplir las deficiencias de las que
jas de campesinos y obreros, bur6cratas, en una palabra -
trabajadores, 

Asi c01viven en un mismo c6digo la Constitu- -
ci6n politice y la Constituci6n social y en el conflicto -
de leyes y de resoluciones de estos poderes deber~ preva-
lecer, en el campo de las relacionas laborales, el estatu
to que m~s favorezca al trabajador, ya sea que lo aplique
la autoridad politice en ejercicio de sus funciones socia
les o la autoridad social en ejercicio de sus f4nciones -.. 
sociales. 

C) DOMINIO POLITICXI DEL EST.ADO BURGLES, 

El Estado de derecho social logre~ su pleni-
tud jur1dica con la acci6n revolucionaria de la clase obre -ra, entre tanto el Estado politice seguir~ ejerciendo fun-
ciones p6blicas y sociales, asi ccrno absoluto dominio po-
litico usando en su caso les fuerzas armadas de aire, mar 
y tierra. 

En la parte de la Constituci6n correspondiente 
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al Estado de derecho social no se estructur6 1m poder eje
cutivo cano· en el Estedo de derecho politice, en represen
taci61 da la Adminbtreci&l Sooiel del Estado moderno, si
no ten s6lo poderes socialea creedorea de derecho objetivo 
cano s01 las Canisiones Neciaielaa que fijan los sl!llerios
m1nilnos y la participsci&i de los obreroe en las utilida
des de lss empresea, es1 cano 6rganos juriadicoicnalea co
mo les Juntas y el Tribunal Federel de Conailiaci6n y Ar
bitreje, El Poder Ejecutivo Federal y los Ejecutivos lo--
cales, de loe Territorios Federelee, y el Jefe del Oepar
temento del Oiatrito Federal, por las funciones sociales -
que lee isnp01e la CcnstituoU11 politice social, suplen - -
fictemente el poder ejecutivo del Estedo de derecho social 
hasta en tanto le clase obrare lo lustituya pr~cticemente
ccn la cc:nsiguiente trensfonneci61 del ~gimen de explota
ci6i del hanbre por el hanbre, mediante el ejercicio del d! 
racho a la revolucUn proletaria, estableciendo la dicta du
re del proletariado. 

Loa prasic:Sntes de les Juntas o Trib1.11al Fede
I'!!l de Caiciliaci&i y Arbitraje ejercen funciones tipica-
mente administre.tives al ejecutar les resoluciones e lau
dos de dichas JL11tas o Tribunal; pero tods le fuerza eje
cutiva de que disponen, St.rlque· autorizsda por l.er ley, pro
viene del poder politice: de la fuerza que lea da el Poder 
Ejecutivo Federel o los ejecutivos locales, incluyendo e -
loa de los TetTitorios Federales y el jefe del DepsrtE111en
to del Di.atrito Fecerel, Y es el Ejecutivo Federal el que
le da fuerza a las Canisicnu del Salario Mtnimo y del - -

L 
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Reparto de Utilidades, de donde resulta la supremac!a del
derecho pjblico sobre el social, 

En consecuencia, le única fuerza con que cuenta 
el Estado de derecho social es la clase obrera, que el die 
que quiere padr~ suprimir la injusticia social del régimen 
capitalista, no sólo transfonnendo les estructuras econ6mi -ces, sino les politices para la integración de las masas -
en un Estado socialista, Este nuevo Estado que late y vi-
bra en nuestra Constitución de 191?, que fue obra genuina
mente revolucicnerie, pero incClTlpleta en su capitulo social 
no solo por la ingerencia del poder pol1tico, sino porque
mediatiz6 a la clase obrera aplazando el porvenir del Es-
tado socialista, sin advertir les presiones y represiones
de que serie objeto, inclusive la reglamentación burguesa
de dicho capitulo social, cuyos exponentes son la Ley Fede 
ral del Trabajo de 1931, la Ley Federal de los Trabajado-
res el Servicio del Estado de 1963 y la Nueva Ley Federal
del Trebejo de 1970 1 con lenitivos o calmantes sociales que 
aplzen le revoluci(n proletaria c.~ue sintieron y soñaron -
los Jera, los Victoria., los Menjarrez, los Múj:l.ca y el in
comprendido don José Natividad Macias; porque dichas leyes 
secundarias son producto del régimen burgués de propieded
y producci6n. Por esto Marx y Engels definai el derecho -
burgués, tomando en consideraci6n el destino de este dere
cho, en los t~nninos siguientes: 

" ••• nuestro derecho no es més que la voluntad -
de nuestra clase (le burguesa) elevada e ley: una voluntad 
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que tiene su contenido y encarnación en las condiciones ~ 
materiales de vida de nuestra clase". ( ?) 

El derecho burgués aón subsiste en las Caistit.!:! 
cienes políticas en lucha contra el nuevo derecho, el der~ 
cho social, 

O) DCJ.1INIO POLITICO DEL ESTADO SOCIAL. 

Los té?l11inos precisos de derecho social o justi 
cie social o Estado de derecho social, sólo cobrar~n su~ 
auténtico VBlor y sentido reivindicatorio, cuando la clase 
obrera se decide a ponerle fin al régimen de explotaci6n -
del hombre por el hombre y surja una nueva aurora en el ~ 
Estado mexicano del porvenir; el Estado socialista, porque 
el Estado de derecho social es transitorio. 

Para vigorizar las idees del derecho social, -
recordemos una vez m~s a los grandes ide6logos del prole-
tarisdo 1 Marx y Engels, en su lucha por la emencipaci6n -
del yugo capitalista a través de la dictadura del proleta
riado, en la cual debe surgir un nuevo tipo de Estado opo
nente al Estado o explotador: el Estado socialista, que es 
le organización estatal de obreros y campesinos, aliados~ 
políticamente como resultado del triunfo del movimiento ~ 
revolucionario del proletariado, cuya base ec016mica es el 
sistema econónico socialista de la propiedad de los medios 
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de la producci6n, En consecuencia, el Estado socialista ea 
un instrumento necesario de la clase obrera y de todos los 
trabajadores para la construcción del socialismo y comunis -mo,-
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/deade entonces e1dvertimos en el erticulo 123 el con
jlA'lto de pragm!tiais exolusivemente proteccicnistas del -
obrero e integrantes del nuevo derecho sociel del trebejo
en nuastro pefa, (1) 

En nuestra henn08a met~poli, an la tnsnspa--
rencia de su recio batallar, se fonnaliza la idea expresen -do que al der~cho del trebejo ea un derecho reivindicato-
rio de le entidad hllnena despaseida, identifi~ndose con -
la vida misma, cuya pre><imidsd a ella le. sentimos todavta-
1\'14• hondamente, hasta \it!r en dl no aolo un instn.nento de
mejoran1iento econ6m1co de los trabajadores, eino un medio
de acc16rr pennenente y fecunde pan iniciar la tnsnst'orma, ... 
ci6n de las eetructuras econ6micas capitelistes que carac
terizan 1111 injuaticia, a f'in da lognsr algl.ln d~ el cambio 
de esa aocieded burguesa, baseda en el ~gimen de explota
ción del hanbre por el hanbre, en funci6n de un nuevo sis
tema sociel de derechr que no puede ser otro sino la lega
lidad socütlista. 

Poaterionnente encontremoa en el derecho de -
huelga un derecho de autodefenas no solo pare mejorsr las
ccndiciones econ6mices, sino pare canbatir las injusticias 
del capitalismo y del industrialismo que podr1e. convertirse 
de subsistir la injusticia en piedt't!l de toque de la :revo
luci6n proleterie. 

· Por eatos escarpados senderos llegemos a l!!I -
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conclusi6n de que en le parte nueva de la Constituci6n, en -tag6nica a la Constituci~ politice, emerge un concepto --
nuevo de justicia, la justicia social, que reivindica al -
pobre frente al poderoso, pues no basta la aplicaci6n de -
principios gaierasos de protección, sino que se requiere-.. 
que los desposeídos y explotados recuperen la plus\ml1a ~ 
nereda por el regimen de explotaci6n capitalista, pare. que 
los campesinos recuperen la tierra y los trabajadores los
bienes de la producción, por lo que de la parte social de
nuestra Constituci6n emerge, con la fuerza y vigor de un -
orden nuevo, no sólo cano se le considera universalmente,
acciOn encaminada a nivelar las diferencias humanas, segt1n 
la opini6n de los te6ricos que especulan en la nueva dis-
ciplina, sino en funci~ reivindicatoria que en el devenir 
histórico, cuando se realice, originard un cambio estruct.!: 
ral econ&lico, socializando la propiedad privada, cuyo de
recho consagra la parte politice de nuestra Ccnstituci6n -
a efecto de ser socializada al transformarse en principias 
sociales. 

El 6 de febrero de 196? es redescubierto Pl -
articulo 123, pnrque se ve en él algo que mejores ojos que 
los nuestros·no habian visto ni de cerca ni de lejos, o -
see, la función reivindicatoria revolucionaria del articu
lo 123, que nos conduce inexorablemente al cambio estruo-
tural e que nos hemos referido. Y convencido de lo que real 
mente es el artículo 123, el derecho del trabajo exclusivo 
para los trabajadores, public~ndose varias obras del Dr. y 
maestro Alberto Trueba Urbina, obres que explican e inter
pretan el sobenino precepto social, para el efecto de inte -
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grer lo que a pertir de 191? desintegraron profesores, ju
ristas, jueces, ministros y Funcionarios, aplazando su des 
tino hist6rico. (2) 

Se logra presentar a manera de dogna, la esen
cia social de un precepto jurídico incomprendido ante la -
ciencia, aunque muy leido pero no desentrañado su sentido
en las relaciones de producci6n y en la vida; exponiendo -
su inexorable destino hist6rico hasta concluir sin rodeos
una Teor1a, que es ciencia y p~ctica en nuestro devenir -
histórico, gu1P en el porvenir, la ciencia te6rica se ccn
vertird en ciencoa p~ctica en. los futuros cambios estruo
tureles de los modos de producci6n, en la transfomaci6n -
del derecho social en legalidad socialista y en quiebra -
definitiva del Estado moderno que es politice social. 

2;-LA TEORIA INTEGAAL DEL DEREQ-lO DEL TAABAJO 
Y DE SU DISCIPLINA PFUCESAL. 

Es une Teoría nueva que se elabore al descubrir 
el origen y fonneci6n del Articulo 123 de la Constituci6n
mexicene de 191?, as1 como su cmtenido ideol6gico marxis
ta en que se funde, porque resulta incompleto el Diario ~ 
de los Debates pera formarse un concepto exacto del dere-
cho creado en el articulo 123, pues en ~l solo se consig-
nen los discursos que lo origineron en les sesiones del --
26 el 28 de diciembre de 1916 y en las correspondientes -
al 13 de enero de 191?, en que se present6 el proyecto de-
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bases de trabajo y previsi6n soci.al y en le de 23 del mes
Y óltimo año mencionados, en que fueron dictamiriados, dis
cutidos y aprobados los textos, incluy~ndolos en un prece.12 
to cuyo numeral ya es célebre: Articulo 123, pero ningón -
jurista ni tratadista mexicano pudo llenar el hueco com- -
prendido entre el 28 de diciembre de 1916 y el 13 de enero 
de 191?, lapso en que fueron elaborados los textos proyec
tados en el Palacio Episcopal de la Ciudad de Que~taro, -
bajo la presidencia f~ctica del ingeniero Pastor Aouaix, -
hasta su eprnh~r.4~n en la sesi6n de 23 de enero, lo cual -
motiv6 que se it,ncroro muchos cc:nceptoc que ccnoceren m~ -
diente ll:i tradición oral de algunos ccnstituyentes que par -ticiparon en su fonnaci6n y oue complementan el Diario --
de los Debates, para tener as! una concep::i6n completa de
la naturaleza revolucionaria de les normes que integran los 
preceptos con~titutivos del DEAED-lO MEXICAl\O DEL TAABAJO,
que neci6 para México y para el mundo en la gran Asamblee
Legislativa de la Revoluci6n Mexicana en la ciudad de Que
rétaro. 

El conocimiento del sentido social del proyec
to a través de doct.ITlentos e infonnaciooes de los propios
diputados constituyentes, ha ps:nnitido elaborar una teo
rie aut~ntica y verdadera del articulo 123, pues e lo lar
go de !ll!!s de cincuenta años ha pennanecido cubierto por -
una costra juridica burguesa que impidi6 que se conociere
la verdad de su ideología y contenido, 

El hueco a que nos hanos referido, entre el 28 



?8 

de diciembre de 1916 y el 13 de enero de 191?, se tapa con 
la dial~ctica de los propios ccnstituyentes de 191? y que
se recoge en las informaciones de los mismos, de donde se
deriva el sentido revolucionario del precepto, como puede
verse enseguida: 

F~lix F. Palavicini fue el primero en propor-
cionar datos al respecto, en los tt1rminos siguientes: 

Como se habia propuesto, en las oficinas del -
ingeniero Pastor Rouaix y bajo su presidencia se reunieron 
todos los diputados que deseaban une legislaci6n amplia -
en materia de trabajo y que no querien abandonar este esu.u 
to a las leyes or~nices, Revolucionerios; pero ya previ-
sores y precavidos, quisierai que quedase en la Constitu
ci61 de la RepOblica, en nuestra ley fundamental, un capi
tulo de gerent1es sociales, Con este hecho los constituye.u 
tes mexicanos de 191? se adelantaron e todos los del mundo, 
Nuestra Constituci&'l iba a ser la primera que incluyese -
gs:re.ntias socieles, A pesar de que desde mucho tiempo atr~s 
exist1en partidos socialistas en casi todos los paises de
Europe, el redactarse las nuevas constituciones, posteri~ 
res a la guerra de 1914 y J.918 pocas constituciones inclu
yeron, dentro de les garentias individuales, algunas· ¡J:lran -ties sociales y ninguna excepto la rusa que tenia una es-
tructure especial, alcanzó la ideología avanzada de la Con.=, 
tituci6n de 191? y agregamos: todas posteriores e la de -
Q uerétaro, ( 3) 
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En una obni del maeatro Truebe Urbine se reprg 
duce la infonnaci&l anterior del dip.itado Palavicini, ei
guiendo sus opiniooes el respecto hebiéndosenoa infomado
por otros constituyentes que loe creadores del prcyecto del 
articulo 123 discutieron sus basas y fonnuleron este pro-
yecto en las oficinas del dip..st~do Aouaix, en el Palacio -
Episcopel de Que~tero, {4) 

Y canplementariemente 1 le autorizada palebre -
escrita del ingeniero Pastor Roua1x, merece ser reproduci
da en toda su amplitud: 

"Oesanpeñeba en aquellos tienpos le jefl!lture -
de la Direcoi&l del Trebajo de le Georeteriel de Fomento, -
el prestigiado revolucicnario Gral, y Licenciado Jos!! Ino
cente Lugo, e quien supliqu6 por telegl".eme, que pssere a -
Quel"dtero llevendo loe estudiOSi y datos que hubiere en su
oficina, pere que con sus coooc::irnientos y experiencias e~ 
el remo, auxiliare l!I le voluntariD comis:i&l que iba a ins -talerse. Con el generel Lugo se oanplet6 el nócleo funde-
dor, que contabe edem~e, como ye dijimos, con el diputedo
Rafeel L, de los R!oe, Secreta~io del Ministl"o de Fcrnento
Y por consecuencia, edicto amigt:> suyo, quien hizo les ve
ces de secreterio del ccrniU, pera tooer note de las reso
luciones que se edopteren y pare encRrgerse de su correcta 
trenscripcitn cuando f'ueren escritea. 

"El ingeniero Rouei><, el se~or de los R!os y -
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varios otros diputados hobian sido alojados en el edificio 
que fue le residencie del obispo de Quer~taro que ampulosa -mente llevabe el nanbre de palacio episcopal, y el local -
de lA antigua cepille, muy especioso, sirvi6 de sala de -
sesiones a los diputsdos constituyentes que iban a rsfor-
mer las institucia1es sociales del p:i.!s con los art!culos-
2? y 123 de la Constituci6n 1 para conseguir con ello que -
los principios te6ricos del cristianismo, que tantas veces 
hab1en sido ensalzados all!, tuvieran su realizaci~n en la 
pr~ctica y fueren bienavsnturados los mansos para que pose -yeran le tierra y elevados los humildes al desposeer a los 
poderosos de los privilegios invetera.dos de que gozaban. 

"El primer trabajo que emprendieron las cuatro 
perscnas del ntlcleo original, fue entresacado de los estu
dios legislativos que tenia ccrnplstos el licenciado Macias 
y a los que se heb1a referido en la sesi6n del d1a 28, los 
postulados que tuvieran el cer~cter de fundamentales, para 
formar con ellos un plan preliminar que contuviera todos -
los asuntos que se habian expuesto en los debates y todos
los que considertfüamos indispensables para dar al articulo 
en proyecto, toda la amplitud que deber!a tener, con lo -
que se formar!a una ¡:auta completa que facilitaria el es-
tudio y la discusi6n por los dem~s compañeros que concu- -
rrieron a nuestro aviso. Este trebejo previo fue concienzu -demente realizado, por lo que rnereci6 la aprobaci6n gene--
ral y muy pocas fueron les modificaciones que se le hicie
ron a su texto y solo se propusieron y aceptaron ampliacio -nes para establecer nuevos principios. 



81 

"La organización que tuvo la pequeña asamblea
legislative que toma a cuestas la gran tarea de dar forma
al articulo 123 y posterionnente el 2? constitucionales, -
fue notable, precisamente, par cerocer de todos los formu
lismos que dan estructure a cualquiera carpareci6n organi
zada. Cana antes hice notar, ninguno de los canpooentes de 
ella fue designado oficialmente, ni recibió encnrga alguno 
par escrito y al efectuarse la primera junta, nadie pens6-
en la necesidad de que se eligiera presidente y secreta- -
ria; las reuniones eran por la mañana y concurrían a ellas 
las personas que lo deseaban, sin que hubiera la fornali
dad de la cita o la invitaciOn, pues todo fue obre de la -
libre voluntad de los diputadas; de las juntas no se leva.!l 
taban actas sino que solamente se tomaban apuntes de las -
resoluciones que se adoptaban, las que tampoco se hab1an -
sujetado a voteci6n, pues en lo general, después de la dis -cusi6n, se unifonnaban los criterios a se conocía cual ere 
la opini6n de la mayoria, que era la que se aceptaba pare
el punto en cuestión. Nuestra imprevisi6n llag6 hasta el -
greda de no haber conservado los apuntes tanados en las -
juntas, ni el original del proyecto presentado en la prim!! 
re reunión, por lo que ahora lamentamos la imposibilidad de 
reconstruir aquellos interesant1simos debates y la de se
ñaler la participeci.ói que cada una de los concurrentes -
tuvo en el acoplamiento de opiniones que vinieron a dar -
por resultado, los dos artículos fundamentales que dieron
gloria al Congreso coostituyente, 

"Pr~cticamente 1 el director de las debates y -
presidente de hecho, del 'petit canit~' que se fonn6, fue-
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el que esta escribe, por haber sido el iniciador de esas-
reuniones; por el puesto que desempeñaba como miembro del
Gabinete del señor Carranza y sobre todo, por sus enteca-
dentes personales que le daban la confianza de los di.puta
das todos: los radicales, porque ccnoc1an su actuaciOn pa
sada eminentemente liberal y revolucionaria; de los milita -res, porque el cargo de Gobernador de Durango que habia --
desempeñado en el periodo ~lgido de la lucha annada 1 lo -
colocaba entre los hcrnbres de acci6n que se lanzaron al -
combate; de los renovadores y moci3rados por su condici6n -
de civil que tenia y por su adhesi6n al señor Carranza, de 
todos conocido, Estas circunstancias fueron las que hicie
ron factibles las juntas privadas, a las que deb1an concu
rrir y en efecto concurrieron representantes de todll3 los
grupos, quienes al reunirse all1 en amistosa ce.marader1e,
olvideban todos los rencores que la vehemencia de las dis
cusiones p~blicas hebian provocado y las desconfianzas con 
que se miraban entre si, los componentes de los bloques -
enteg6nicos, 

"Fomulado el proyecto, inicial fue presenta
do a le consideración de los diputados que concurrieron -
a le primera junt~, cuyo nt'.imero fue bastante grande, y des 
de ese momentr di6 princ'ipio el trabajo de ampliarlo y·p~ 
lirlo con les observaciones y proposiciones que hac:tan, -
Les juntas se realizaban por las mañanas, y por las noches, 
despu~s de la sesi6n del Caigreso, los licenciados Macias y 

Lugo, el diputado De los Aios y el ingeniero Aouaix, daban 
fonna a las ideas y opiniones que habian sido expuestas y
aceptadas, parti que fueran aprobadas en definiti\A:l en la -
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sesi6n matutim.1 del die siguiente, El'l le que aperec!en nu.2 
vas propos icionea, que paseben por al mismo· matiz 

"Los trebejos de eleboraci6n del art!a.Jlo que
pretendiamos fonnar, ocuparon los diez primeros d!es del -
mes de enero con ses iones diarias, que f'uerai muchea· y muy 
wriedes las opiniones que se ami tieron, lea que· daban ori -gen e ecaloredos debates entes de llegl!llr e una decisi&l --
final. En este serie de diacuaiooea pri\ll!das, dentro de 111 
capilla del obispedo, brotaren conceptos etrevidce. con los 
que se trataba de dar meiyor f'uerza revolucionaria al art!cu -io constitucional, lll~os de los cueles no p!!rec!an de -
elannente rediCl!llismo, en aquellos tiempos en los que se -
deben los primeros pesos psrs le socielizsci6n del peis, -
caiceptos'que ctesrx.ul• de loe rszaiemientos· que se. expon!en
err pro y en cootrs, se eceptebM, se rechazsbM o se auavi -zaben de cCl!Ól acuerdo, por al ambiente de cordialidad - -
que nos rodeaba; sin embargo, al llegl!llr al reeultado f'inel 
no se cait6 cai la 1.11e.nimided .de lDll criteri011, por lo que 
muchos de los COl!lutores f'innantea de le iniciativa que pr-e -sentamos, lo hicieron cal ciertas reeer\A!ls, IJIMif'aatendo -
su cc:rrronnidl!ld con el ct11junto gEl'lersl solamente, entre -
otros, el millmo Lic. Macias, Une vez m4s expreso mi pena -
par no· poder ehors s~elar cuales f'uerai las cl~usul!!ll que 
provocaron meyon:s discusiones y en le que hubo meyor d:ts
crepancie de pereceres , pues ten to yo, cano 109 d~s com
pañeros,· solo conaerwmos recuerdos imprecisos y cuslquie
re efinnaci6n que aqu! hiciem, cerecer!e de segurid!!d Y. -
podria ser perjudicial por resultar err6nea, 



84 

"Concluido el capitula de bases fundamentales
psre la legislaci6n del trabajo, la redacci6n del articulo 
5a., que habia dada motivo a tan largos debates en tres~ 
sesiones del Congreso, qued6 reducida a sentar en ~1 aque
llas principios que corrrepand:fon exclusi \itlmente a las ga
ranties individuales de los ciudadanos todos, para que oc~ 
pare airosamente su lugar correspondiente en el primer -
capitulo de le Constit.:uci6n que tenia por finalidad establ~ 
cerlas, sin mezclar en ~l las atribuciones y derechos par
ticulares del gremio que se trotaba de proteger. Se le su
primieron las ediciones propuestas por la comisión ::iuu1•t1 el 
servicio obligatorio de los abogados en la judicatura y -

la condenaci6n de la vagancia 00010 delito, de acuerdo con
el sentir general que hab1a manifestado le esomblee y de -
acuerdo con nuestro propio criterio, pues se lee conside-
raba con raz6n, inconvenientes y atentorias a los derechos 
del ciudadano. 

"La exposici6n de motivos que procedi6 a nues
tra iniciatiVB fue redactada por el Licenciado J. N. Macias 
principalmente y por las otras tres personas que formaban
el n~cleo original y aprobado por todos los diputados que
suscribierc:n cai su firma el proyecto de bases constitucio -nales que se present6 al Congreso de Quer~taro. En ese es-
crito expusimos con amplitud todas las razaies, todos los
motivos y todos los anhelos que nos guiaron al formular -
esa iniciativa, que llevaba cano mira satisfacer una nece
sidad social, estableciendo derechos para amparar al gre

mio más numeroso de la naci6n mexicana, explotado sin pie
dad, desde la conquista española, hasta que agotada su - -
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resistencie recurri6 e les annes deetructores pere alcanzar 
leyes justicienss, 

"Los diputados que OCJ"l m~o asiduidad concurrie -ron e les juntas y 001 ~s ef icecie leboreron en le reali .. 
zeci6n de le emprase, fueren al Ingeniero Victoria G&-!go
re, autor de la primare inicietive de empliacicries al arti 

' -culo 5o. y quien tenia grandes conocimientos en el remo, -
por los estudios que hebia hecho; el Gral. Esteben 8, Cal
der&i 1 radic."ll en sus opiniaies • los diputados durengue- -
ñas, SLvestr.J Ooredor y .JeaOs de la Torre, artesanos que
se hab!en elevado en le esfera social por su. inteligenoie
/y, hcriredez y el Licenciado Alberto Terrones Ben!tez y Ante -nio Gutierrez, que hebian demmtrado loa cuatro, au edhe-

1 

si6n e le ceusa popular colaborando cm el Ing. Rouaix en-
el gobiemo de su Estedo; lea militarse Jcad Alvsrez, Do-
nato Bravo Izquierdo, Samuel de loe Santos, Pedro A. Che
pa y Porfirio del Cutillo, quienae van1an de la campl'ila
bl1lica a ls cempaña civil para implantar SU8 ideales; loa
obreros Oionisio Zevela y r.ar1e11 L. Grecidea, que ye he- -
bien expuesto sua anheloa en lea diacution• del arttculo
So., y el fogoeo orador Lic. Rafael MerUnez de Eacober,
del grupo radicel, Muehoa otre11 diputedoa cancurr!an e - -
nuestras reuniones con ~· o mel"IOll cai•tencia, aLa nanbree 
figuren entre los que calzarai con su f'irme la 1nicietiw
que f'onnulamoa". (5) 

En conaecuericia, se re.auna la teor!e integrel
en estas ~ginl!ll!S por la influancia deciaive. que tiene en -
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el derecho adminiatrativo del trabaje y porque al articulo 
123 rampi6 loa viajoa molde• del deraoho y del E•tadc al -
crear una diacipl:tna nuev., CU)'._o: deatinc •• tran1,onnarla11-
Y •ociali.Zarloa, ael CCl!lo a la vida _mi•a. 

Ce1111r1zanme1 por reprodueir •l arig1n de la -
Tearta ct.1 Ma•tro Alberto Tru•ba Urt:tin•• · 

En 11 p"'°91o de tomeci&i y en lo nannu del 
derecha mexicano del tnbaJo y de la previaidn •oai•l tie
n• au Cll'i;wt la T•arfa int•gral, uf cerno ., 1• identitiqe 
cien y f\aidn del dlndia •oaial ., el 1rtfculo 123 de la• 
Ccn•t1tuc1&1 de 191?1 por lo qua IUI na:rmea no 1010 1an -

protaccicniatu, •1no rw1v1_,,dicatoriu de 1Cll tJ"llbajadoraa, 
ai el campo d• la produccitn eccn6nioa y en la vida mitma 
en nazon de au cert!ct1r claaiate, Naci•c:n •imultaneament. 
en la ley f'undemlntal, el derecho social y al darecho del
trabajo, i:-ro .. t1 tan aolo part• de aqu•l, porQue el dar• -cho social tambi'1 nace ccri al derecho aoctal cano nonns -
gen•rica de la• dam•• diaoiplinaa, eapeci• dal mi.amo, en
le Carta Magia. 

En la int11rpretaci&i 1ccn&nioa da la hiatoria
del articulo 123, la Teoria intagnsl encuentre la natura
leza social del dinacho del trebeja, el car4cter protecot,e 
nata de sus eatatutOli en favor de lea trabajadores en ,el.
campo de la prcducoi6"1 eccn6mica y en toda prestaci&i de -
servicios, asi cano au finalidad reivindicatoria.; todo lo-
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cual se advierte en el mundo. A partir de esta Carta nace
el Derecho Mexicana del Trabajo y proyecta su luz en todos 
los continentes, ( 6) 

Los encendidos discursos del general Heriberto 
Jara y del obrero Héctor Victoria, quemaron le viruta añe
je de las Constituciones exclusivamente políticas y propi
ciaron el nacimiento del de:n:icho social en nuestra Consti
tuci6n de 191?, pare consignar en ella los derechos de los 
trabajadores, lo cual pennitiO al diputado Cravioto vati
cinar que os1 como Francia despu~s de su nwol11ci6n, ha -
tenido el alto honor de consignar en le primera de sus -
Cartas Magnas los inmortales derechos c.lel hooibre, as1 la
revoluci6n mexicana tendr~ el orgullo legitimo de mostra?"
al mundo que es la primera en consignar en una Constituci6n 
los sagrados derechos de los obreros. 

En un ambiente caldeado por las ideas revolu-
ciona:rias, el diputado Jos!1 N, Macias, con absoluta liber
tad pudo abogar por la f onnulacit.<i de derechos en favor de 
los trabajadores, hacie~do la declareci6n solemne de que -
la huelga es un derecho social econ6mico, principio juri-
dico originario del derecho a la revoluci6n proletaria, 

El proyecto sobre trabajo, solamente se refe-
ria al de can§cter econOOiico, pero el dictamen lo hizo --
extensivo al trabajo en general, pare todos los trabajado-
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res que laboran en el campo de la producci6n ecooOOiice o -
en cualquier actividad en que una persona presta un servi
cio ri ab'a. Y la extensi6n del derecho del tmbajo pare -
obroros y prestadores de servicios, c011prendi6 a los em- -
ploados póblicos. 

En tanto que los profesores, juristas y minis
tros de justicia desintegran en la cátedra, en el libro y
en la jurisprudencia, la grandiosidad del derecho mexicano 
del trabajo, la Teor1a descubre en el subsuelo ideol6gict>
del articulo 123 y en sus textos, los principios que le -
dieron vida jur1dica, como son el de lucha de clases, tst>
ria del valor y de la pJusvelia y de reivindicaci6n de los 
derechos del proletariado, expres~ndonos de la manera que
sigue: 

"El proyecto solo proteg1a y tutelaba el traba -jo ecoo&iico, de los obreros, porque los m~s explotados -
eren los obreros de los talles y fábricas, los que prestan 
servicios en el campo de le producci6n; pero no hay que -
olvidar que Marx tambi~n se refiri6 a la explotaciOn en el 
seno del hogar, de los trabajadores e domicilio, y cano se 
desprende del Manifiesto Comunista de 1848 anunci6 la ex-
plotaci6n de los abogados, fanna~uticos, m~dico.,., pero
el proyecto no fue aprobado, sino el dictamen que presen-
t6 la Canisi6n de Constituci6n, redactado por el General -
M~jica, y en ~1 se he.ce extensiva la protecciOn para el -
trabajo en general, para todo aquel que presta un servicio 
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a otro al margen de la producción econexnice; concepto que
es b~sico en la Teoria integral para cubrir con su emparo
todos los contratos de prestaciOn de servicios inclusive -
las profesiones liberales. 

"Los pr:incipios de luche de cleses y de la - -
reivindicaci6n fuerm aprobadas por la soberana esamblea,
creendo un nuevo derecho del trabajo aun nuevo e incanpren -dido en toda su magiitud que no sOlo tiene por objeto pro-
teger y redimir al trabajador industrial u obrero, sino -
al trabajador en general, incluyendo al aut6nano 1 e todo -
prestador de servicios, ya sea m~dico, abogado, ingeniero, 
artista, deportista, torero, etc,, modific~ndose el pre~m
bulo del proyecto del articulo 123, en los t~nninos siguien -tes: 

"El Congreso de la Uni6n y las Legislaturas -
de los Estados deberán expedir leyes sobre trabajo, s:in -
contravenir a las bases siguientes, las cueles regir~ el
trebajo de los obreros, jornaleros, empleados, dom~stioos

Y artesanos, y de una manera general todo contrato de tra
bajo". 

"As:! quedaron protegidos todos los trabajado-
res, en le producci6n econ&nica y fuera de ~sta, en toda -
prestaci~ de servicios, comprendiendo a los trebajadores
libres o eut6nomos, los contratos de prestaci6n ~e servi
cios del C6digo Civil, las profesione.s liberales. 
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"Y adem~s de la extensi6n del derecho del tre
bejo ¡:ara todos los trabajadores, al ampara· del principio
de lucha de clases y fn3nte a las desigualdades entre pro
pietarios y despose!dos se crearon derechos reivindicati>-
rios de la clase obrera, As! se confirma en la perta final 
del mensaje del articulo 123, en el que se expresa con --
sentido teleol6gico que 'las bases pe.ni la legislaci6n del 
trabajo han de reivindicar los derechos del proletariedo1 , 

Por ello el art!Cl.Jlo 123 es un instrumento de lucha de ala -se inspirado en la dial~ctica marxista, para socializar -
los bienes de la producci6n a tra~s de nonnas especificas 
que consignan tres derechos reivindicatorios fundamentales 
de la clase trabajadora: el de·participer en l(jl benefi- -
cios de las empresas y los de asociaci6n profesional y - -
huelga, cerno parte integrante del derecho del trabajo y -
por lo mismo, rama del derecho social constituciCrlal, 

"As! nacieron en nuestro pa!s los es1:Btutos -
sociales del trabajo y de la previsi&i social y consigo -
mismo el derecho a la revoluci6n proleteria, para la rei
vindicaci6n de los derochos de los trabajadores, Tal es le 
esencia estructuralista de la Teor!a integral fincada en 
la funci6n revolucionaria del derecho del trabajo", (?) 

Y concluimos las anteriores especulaciones de
mostrando que el articulo 123 no s6la trat6 de garantizar
la seguridad social de los trabajadores, sino que se preo
cup6 por hacerla extensiva a todos los d~biles, 
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Enaont:ramos en el mensaje y textos del articu
lo 123, las fuentes de la Teorfo integral, paro cuyo efe,g 
to trenscribimos ¡:::orte del mensaje que le dio vida jurídi
ca a los textos del articulo 123, pera suprimir la escla-
vitud o subordinaci6n del trebejo y establecer la reivin-
dicaci&i, objeto y destino del articulo 123, como puede -
verse enseguida: 

11 Reconocer, pues, el OERE010 DE IClJALOAO ENTRE 
EL QUE DA Y EL QUE FtCIBE EL TRABAJO, es una necesidad de
le justicie y se impone no solo el aseguramiento de les -
condiciones humanas del trabajo, cano las de salubridad de 
locales, preserVBci6n moral, descenso hebdomederia, sala
rio justo y garanties pera los riesgos que anenacen al - -
obrero en el ejercicio de su empleo, sino fanentar la or9!! 
nizeci6n de establecimientos de benefieéncia e institu
ciones de previsi6n social, para asistir a los enfermos, -
ayudar a los inv~lidos 1 y auxiliar a ese gran ej6rcito de
reserw de trabajadores parados involuntariamente, que - -
constituyen un peligro inminente perY:l la tranquilidad pó-
blica. 

"Nos satisface cumplir con un elti\iatL.i deber -
cano éste, aunque estemos convencidos de nuestra insuficiEJ.!:l 
cia, pon:¡ue esperamos que la ilustraoi61 de este honorable 
Asamblea perfecciona:rd magistralmente el proyecto y con-
s igiará atinadamente en la Constituci6n pol!tica de la Re
póblica las bases para la legislaci6n del trabajo. QLE HA
DE REIVINDICAR LOS DEAEQ-IOS 08- Pf(JLETARIADO Y ASEGUAAR EL 
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POA\A:NIA DE NUESTAA PATRIA", 

Y con objeto de f aoilitar el conocimiento nt-
pido de la Teor!a integral, presentemos un resumai de le -
misma, que a le letra dice: 

"Frente e la op:ini6n generalizada de los tra
tadistas de derecho industrial, obrero o del trebejo, en -
el sentido de que este disciplina es el derecho de los tra -bajadores subordinados o dependientes, y de su funci6n ex-
pansiva del obrero al trabajador, incluyendo en ~1 la idea 
de la seguridad social, surgi6 la TEORIA INTEGRAL DEL DEAE -0-() DEL TRABAJO Y DE LA PRE\f.rSION SOCIAL no como aporta- -
c16n cient1fice persc:nal, sino cano la revelaci6n de los -
textos del articulo 123 de la Constituci6n mexicena de - -
191?, anterior a la tenn:inaci6n de la Primera Guerra Mun
dial en 1918 y finna del Tratado de Paz de Versalles de -
1919. En las relaciones del ep6nio precepto, cuyas bases -
integran los pr:incipios revolucionarios del Derecho del -
Trabajo y de la Previsi6n Social, se descubre au naturale
za social proteccionista y reivindicadora a la luz de la -
Teor!a Integral, la cual resumimos aqu"t: 

"lo.- La Teoria integral divulga el contenido
del articulo 123, cuya grandiosidad insupe:reda hasta hoy -
identifica el derecho del trabajo con el derecho social, -
siendo el primero parte de éste. En c01secuencia, nuestro 
derecho del trabajo no es derecho póblico ni derecho privado. 
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"2o,- Nuestro derecho del trabajo, e partir -
del lo. da moyo de 1917, es el estatuto proteccionista y -
reivindic.ador del trnbajador; no por fuerza expansiva, si
no por mandato constitucional que canprende: a los obreros, 
jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, bur6cratas,
agentes ccrrwrcfolse, m6dicos, abogados, artistas, deporti,!! 
tas, toreros, t~rnicos, ingenieros, ntc., e todo aquel que 
prestn un servicio personal a otro mf.:diente 1 •rin r·~ .... ·nP.ra-
ci6n. /\b~n;<J e L \J· :." clonr.l úi.; L:culié!jtidon::!s, o . : "_,.2 
bordinados dependientes" y e los autónomas. Los contratos
de presteci6n de servicios del Código Civil, esi como las
releciones perscneles entre factores y depc~dientes, comi
sionistas y comitentes, r'Jtc,, dol C6di.go de Comercio son -
contratos de~ trabnjo, Lo iJuevo ley F r~denil del Trabajo re
glamenta l'.'!Ctiv1 de des leborali3S de les que no se ocupaba -
la Ley anterior. 

"3o.- El derecho mexicano del trabaja contiene 
nonnas no solo rrotecc:i.onistas de los trabajadores, sino -
:n:.;l~·~!iJh;c::u•·fos que tien1::?r1 par objeto qu8 estos recuperen 
la plusvalia con los bienes de ls producci6n que provienen 
del r~gimen de explotación cepitaHsta, 

"4o,- Tanto en las relaciones laborales como -
en el campo del proceso laboral, las leyes del trebejo de
ben proteoor y tutelar a los trabajadores frente a sus ex
plotadores, asi como las Juntas de Conciliaci6n y Arbitra
je, de la misma manera que el Poder Judicial Federal, es-
t~n obligadas a suplir las quejas deficientes de los tra--
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bajadores, (Art. 10?, fracci6n II, de~ Constitución), -
Tambi~n el proceso laboral debe ser in!:.. urumento de reivin
dicac..;i6n de la clase obrera, 

"!fo.- Como los poderes pol:tticos son inefica
ces para realizBI~ la reivindicación de loo dort~chos del -
proletariado, en ejercido dol arl.;1cula 123 de la Consti
tución social que consagni µara las chises obreras el der~ 
cho a le revolución prolr.:itoria podr~n cernbiarse les estru~ 
tures económicns, suprimiE'ndo E~l r6g1rnen dci explataci6n -
rJe>l hurnbrc,· µur el hurnbrc~. 

Ln teor1o int;eural es, en sumB, no solo la ex
pli ::ación de las relacionBs sociAles del articula 123 pre
cep·.:o revolucionario y de sus leyes reglamentarias produc
tos de la democracia capitalista, sino fuerza dial~ctica -
pern la tronsfonnaci6n de las estructures econ6'nicas y so
ciales, hec:iendo vives y din~micRs las nomas fundamenta
les del trabajo y de la previsi6n social, para bienestar -
y felicidad de todos los hombres y mujeres que viven en -
nuestro país", (8) 

Después de todo lo expuesto queda plenamente-
justificada la denominaci&i y funci6n de la Teor1a integral 
es la investigaciOn jur1dica y social, en una palabra,cien -t1fica del articulo 123, por el desconocimieito del proce-

so de formación del precepto y frente a la incanprensi~n -
de los tratadistas e interpretaciones contrarias al misma
de la m~s alta magistratura. 
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Tuv1mo• que profundizar en 11!1 entrarle del dere -cho del trabajo pera percibir au idant1'icl!lci6n con el d1-
recho aocial y au funo16n r1volucionl!lria, canponiendo cui-

. dadoaamente loa textOI duint1gradoa pcr 11 doctrine y l•
Juriaprudencia mll)(icana HciJcide• por imitacion•• 8)(tJ'tl-

16gicu, l!I fin de pra11ntarlo en au conjunto meravilloeo -
e integnlndolo ., su propia cont1Ktura; en au •~t•n•i&n a
todo aquel c:iua preata un a81"\/icio a ctro, en au •••ncia -
reiVindicadora, baaedu •n l• t1or1a• marxiata1 del valor 
y de la pluavelta y ducubriW1dO en 11 mamo ·al derecho -
inmanente e la ravcluc16n proletarias por ello, la Teor!a
que lo •~plica y difunde .. 1ntegrel, 

A la luz da la Tecr1a int•grel, 11 DEFEC>IO DEL 
.TRABAJO ·no 'nac16f del derecho priwdoi o IH dlaprendido
del Cedigo Civil,' aino da la dial•ctica sangrill'lta d• la -

· Revcluci6n mB><iaana • 111 producto genuino da •ta, cano -
el deractio agrario, en el mcrn.,to cunbni 11'1 qi.. •• trene-
f onne en •ocial para plumara• en 109 art1culoa 123 y 27 .
No ti.,• ningdn parent•co o nlaci&\ can •l dlNd\o pOblj 
co o prlwdoa • 11111 nonna anin1ntem1nt1 aut&icrna qua CCl'l• 

tiene darectioa material•• e 1nmanentll9 y •~clueiv09 para -
loe trebajadores que son lea (riiol!ll pel'9onas h1.111ana• en lu 
relaciones obr1::1-c-patrooeles. Por tente, el jurilta burgu& 
no puede man~jarlo lealmente en rez6n de que e•t~ en pugne 
con sus principi09, por lo que incumbe el abogado social -
luchar por el derecho del trabl!ljo. 

La Teoria integral tembi~n explica que el ar-
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ticulo 123 creA un nuevo derecho procesal, diarnetrelmente
opuesto el cl~sico de los processlistas civilistas o bur-
gueses, que cons:i.deran que la funci6n de los tribunales es 
substituirse en le voluntad de los particulares, presentan 
do una nueva teor1a que se denanina de la jurisdicci6n --
social, en la que los tribunales del trabajo no se substi
tuyen a la voluntad de las partes en conflicto, sino que -
deben decidir éste imponiendo los mandatos inexorables del 
articulo 123, haciendo efectivo el sentido social de sus -
textos Bn su funci6n tutelar y reivindicatoria de los tn:i
bajadores. 

Por ello, la Teoría integral en el proceso del 
trabajo descubri6 que el articulo 123 no creó el arbitreje 
burgués ni el arbitraje oficial, desechado en el dictamen, 
sino un nuevo concepto de justicia que no puede ser otro -
que social, cano lo demostremos a continuaciOn: 

"Tanto el derecho sustantivo cano el derecho-
procesal del trabajo, nacieren en M~xico y para el mundo -
con el articulo 123 de nuestra Constituci6n pol!tico-social 
de 191?, cano renes del derecho sustantivo y procesal so
ciales, estableciendo frente al principio de igualdad el -
de desigualdad en función de tutelar y frente a le supues
ta imparcialidad el deber de redimir o reivindicar a los -
trabajadores en el proceso laborel, pera compensar la di-
ferencieci6n de condiciones econ6nices entre el obrero y -
el patrono y pera reparar las injusticias sociales del -
r~girnen de explotaci6n del hanbre, originario de los bienes 
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de la produccidn; esta es 111 teor!a acx:ial del tn«a joven de 
109 procesoe en la jurisdicciOn social, Por tsnto, difiere 
rsdiceslmente del proceso burguds, es! cerno da las p~cti
ces de loe coleQioa, guildas, cofnsd1as y gremios, Coneeil 
.de Pn.Jd'hanmes', y de les procedimientoa de cualquier tri
_b1.11al induatrisl, en cuanto a 111 teor!a. En cambia, tiene
su origen· en las leyae 1ociele1 de la ravoluci&i conatitu
cioneliste (l913-l91S) y en la penetraci6n de le revolu- -
ci&i en· el articulo 1Z3 de la Conatituci~n. 

El derecho del trebajo y su discipline proce
sal fonn1m parte del cep!tulo social de nueatre Certa Meg
na, por lo que ambos estatutos fundementales, no sen r.~te

gor!as Jur!dicas de derecho p~blic:o, porque est~n er. abier -te. pugna con lee principie• de date y ea¡»cia~ente con al 
de igualdad de lsa partea en juicio que fonnan el pr.oceso
burguds que emana de la Calstituoidn politice. (arta. 14 y 
16). 

•tndlllpendiWltanante de 111 influencia da la ...... 
noma sustantive en la proceeal y en el proouo miamo, pa
ra definir el derecho procesal social ea menester tanar -
en cuanta la definioi6) y caitenido del denicho social, -
quienes estiman que esta disciplina es simplemente proteo
cionista, tutelar, niveledore, tal cano la difunde el pro
fesor Gustavo Aadbruch y seguido entre nosotros por Cesto
rena, De la Cueva, Mendieta y Nañez, Gonz~lez Diez Lombar
do, Garoia Aamirez y Fix Zemudio, el derecho procesal so-
ciel se caracteriza por el predominio del interés social, 



98 

y por ello ocupa un lugar intermedio entre el tipo de pro
ceso individual o dispositivo y el colectivo o inquisito-
rio, estebleci~ndose asi un equilibrio e~tre los elementos 
privsdos y p~blicos dentro del campo procesal, Esto es, -
ubica el proceso social entre el proceso civil y merce.ntil 
y el proceso proceso penal, acininistrativo y caistitucio-
nal, pero con funciones limitad3.s a la protecci6n de la -
parte mediante nonnas de compensaci6n para equiparar a los 
contendientes, con objeto de cumplir uno de los principios 
de todo t:l.po de proceso: el de bilateralidad e igualdad -
procesal de las partes, 

"Asi precisen el derecho procesal social sobre 
principios tradicionales burgueses, congruentes ccn su con 

' -cepto restringido del derecho social; lo que les pennite--
concebir el derecho prtJce.sal del trabajo como disciplina-
de derecho póblico e incluirlo dentro de la •teoria gEJle-
rel del proceso', que es una teorie burguesa, individua-
lista por excelencia, 

"Frente a la teoría protectora y de equilibrio 
de las nonnas sustantivas y procesales laborales, se l~van -ta la Taoria integral del derecho del trabajo para desta--
car cano caracter!stica especial del derecho social su fun -ci6n reivindicadora, que necesariamente tiene que influir-
en el proceso social por estar integradas las normas sus
tantivas y edjetiws por la misrna sangre social, Por esto
se define 81 derecho procesal social de la manera que si-
gue: 
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"Conjunto de principios, instituciones y nor-
mas que en funciOn prutectore, tutelar y reivindicatoria,
realizen o creen derechos en favor de los que viven de su
trabejo y de los eccnt.mioomente d~biles". 

"De aqui que el derecho procesal social, e.s¡::x:¡
cialmente en los articules 27 y 123, es incompatible con -
el derecho procesal bu:rgu~s y su autc:nania es tal que no -
puede fonnar parte de la cl~sica •teoria general del pro
ceso', sino que origina una teoria p:ropie quo agrupa a - -
ttidoo los procesos sociales: el agrario, del trabajo y de- . 
le seguridad social, econ&licos, asistenciales, constitu-
y~dose cc:n éstos una autdnma TEORIA GENERAL DEL PFOCESO
SOCIAL y cano partes de ~ste principalmente el proceso del 
trabajo, agrario y de seguridad social que :rompen la teo
rie burguesa de igualdad e imparcialidad del derecho pro
cesal individualista, 

"En el derecho positivo de la més alta jerar
quia jurídica, en la Constituci6n, se destacan las dos Te~ 
rías: 

"En la Constituci6n politice, la Teor:ia Gene
ral del Proceso Burgu~s se consigna en los articulas 14, -
16, 17, 20, 94 a 107, con principios igualit~rios y con -
sus correspondientes·ge?enties individuales en el proceso
civil, penal, administrativa y constitucional; en tanto --
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que en lR perta sociAl de nuestrA prr:ipiR Constituci6n se -
cr:insAgrA lA Tenr!A Genernl del Proceso Social, en los ar-
t1culos 27 y 123. En otros t~rminas, en la Constituci6n 
social la jurisdicci~1 agraria, del trabajo, econ6mica 1 

asistencia y de seguridad social, integrantes por ahora 
de la jurj.sdicci6n social. Y la logislaci6n derivada de 
nuestra ley de leyes, reglamenta dichas jurisdicciones que 
entrañan dos lineas paralelas que solo podrían unirse en -
la revolución proletaria, para la transfonnaci6n no solo -
de las estructuras econOOiicas, sino políticas. 

"Nuestro DERECHO PROCESAL DEL TRABl\JO no s6lo
es tutelar de los trabajadores, sino reivindicatorio de -
sus derechos en el proceso o conflicto del trabajo, inclu
yendo el burocrético, porque ambos integran aqu~l", (9) 

La supresión del arbitraje burgu~s y el naci-
miento de la jurisdicci6n social del trabajo en el articu
lo 123, parte medular de la Teor!a en el campo procssal,se 
expone de la manera que sigue: 

La Teor!a integral del Derecho del Trabajo -
ilt.nnina las recientes investigaciones en el campa procesal, 
como culminaci6n de estudios al respecta para estructurer
definitivemente le tear!a social del proceso del trabejo,
ahondenda de este modo la investigaci6n de los conceptos -
de "concilieci6n" y "arbitreje" en· los textos del articulo 
123 y de cuya resultado se presenta una tear!e nueva de la 
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funci6n social de la conciliaciOn y del arbitraje en los -
conflictos del trabajo, cuya actividad en el proc~o lebo
ral dista mucho de ser burguesa, sin embargo, constitu~
el punto de partida pare expresarse a través de la juris
dicci6n social, que es la que se desprende de los princi-
pios y textos procesales del articulo 123: porque la con
ciliaci6n y el arbitraje, al incorporarse a este precepto, 
determinando el objeto de les Juntas, perdieron su esen- -
cia privada, en su evoluci6n de institutos de derecho pro
cesal social y de aquí pesar a la genuina jurisdicci6n so
cial del trabajo, 6nica que puede hacer efectiva la justi
cia social que emerge del ideario y normas del articulo --
123. 

En la jurisdicci6n social del trabajo no es la 
voluntad de las partes la que somete el conflicto en subs
tituci6n de éstas para que sea decidido por les Juntas de
Cct1ciliaci0n y Arbitraje, sino que son los principios y -
les normas fundamentales tanto sustantivas como procesales 
del trabajo las que el margen de la voluntad de las partes 
j.mponen la decisi6n de la controversia para el ejercicio -
de la funci6n protectora y tutelar y tembi~n reivindicato
ria de los derechos de los trabajadores frente a los empre -serios, patrCJleS o propietarios; constituyendo esta juris-
dicci6n una actividad completamente distinta de otras ju-

risdiccitY1es en las que tan. solo tienen por funci&l funda
mental restablecer el orden jurídico originado pOr la vio
laci6n de la ley o de los contratos particulares celebra-
dos entre las partes. 

.. •• :~ ;'. j > 
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La función de las J11nb1s de Concilieci6n y Ar
bitrnje no solo tiene por attjato mrmtener el orden juridi -ca, sino tembién el orden econ6mico, ejerciendo una ecti-
v:1.dad tutelar y reivindicatoria de los derechos de los -
trabajad ares, p..¡es en la jur•isdicci6n social del trsbejo
las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje no se substituyen, 
como se ha dicho, a le voluntad de las psrtes para la de
cis i6n del conflicto, cano ocurre en los procesos de la -
jurisdicción burguesa, sino que en funci6n de autoridad -
ejercen una actividad social que les impone el deber de -
aplicar los principios y las nomas de trabajo protegien
do y tutelando, esi como reivindicando los derechos de -
los trabajadores, ya que el derecho del trabajo es exclu
sivo de 6stos y para su beneficio y no debe de confundir
se c01 el derecho que emerge de las relacionales labora-
les, que no tiene las mismas ceracteristicas del derecho
del trabajo consignadas en los principios y textos del -
articulo 123 de la Const:l.tuci6n de 191?. Por ello se su
primió de la fracción XXI del pn>yecto del articulo 123-
el arbitraje de abolengo burgués contenido en la expre- -
si6n "a virtud del escrito de compromiso", parR el surgi
mientr:i esplendoroso en el precepto de la jurisdicci6n so
cial del trebejo. 

Precisamente, en la práctica y en le nueva ~ -
Ley Federal del Trebejo, se confirma la evoluci6n del ar
bitraje a le jurisdicción social: le ley de 1931 en el -
articulo 518 hablaba de la audiencia de arbitraje en la -
que el actor exponfa su demanda y el demandado su caites
taci6n; en tanto que la ley vigente de 1970 dispcne que -
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ccncluido el periodo de concilioción se pasar~ al de doma!! 
da y excepci6n. Este es el principio jurídico de recono-
cimiento de la evaluci6n del nrbitreje A la jurisdicci6n
social que es una de les ceractaristicas especificas del
derecho procesal leborAl en las dem~s legislnciones de -
paises cap:.!.tolistas. 

En los conflictos laborales quede eliminada la 
teoría judictel, por virtud de la jurisdicci6n social del 
trebeja que impone e les Juntas de Conciliación y Arbitr~ 
je la decisión de dichos conflictos en los tánninos de la 
fracción XX del articulo 123, para el cumplimiento de la
función revolucionaria de la norma laboral, que es tuiti
va y reiv:i.ndicadora de los trabajadores, Y finalmente, la 
justicia de las juntas como tribunales sociales del tra-
bajo, a diferencia del sistema jurídico burgués, se ejer
ce a verdad sabida y buena fe guardada, en cuyo apctegna
se resume la funci6n revolucionaria del derecho del tra
bajo en el campo procesal, 

La misma teorie es aplicable en las relaciones 
burocrt!ticas, as! como en sus tribunales: El Tribunal Fe
deral de Conciliaci6n y Arbitraje y el Pleno de la Supre
ma Corte de Justicia, a cuyo cargo est~n el ejercicio de
la jurisdicci6n social del trabajo burocrático, confonne
al apartado 8) del articulo 123; por lo que respecta a -
conflictos entre los Poderes de la Uni6n, Gobie?Tio del -
Distrito y Territorios Federales; a1 tanto que por lo que 
se refiere e los empleados p6blicos de los Estados y Muni -
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cipios se rigen por el apartado A) del mencionado articu
lo 123, quedando sujetos a la jurisdicci6n social del --
trabajo en general. 

Le integración de los principios procesales ~ 
sociales y su funci6n din~mica en el proceso laboral y -
burocrático, originaron lfl TeoriR Integral del Derecho -
Procesal del Trabajo. ( 10) 

La Teor!a integral en el Estado moderno presen -ta la realic»d constitucional mexicana en pocas linees: 

"Los nuevos estatutos sociales transformaron -
el Estado moderno parti~ndolo en dos: El Estado propiameil 
te politico, con runciones p~blices y sociales inherentes 
al Este do burgués, y el Estado de derecho social, con - -
atribuciones exclusivamente sociales, provenientes del ~ 
poder social del articulo 123''. (11) 

Porque el Estado de d8recho social es una sis
temética nueve en la Constitución que transfonn6 al Esta
do moderno en politico-social, :rompiendo los moldes cl~-
sicos de la Constituci6n politica, en consecuencia los -
articulas 2? y 123 son instrumentos juridicos y sociales
cuya .aplicaci6n integral culmina~ con la legalidad so--
cieliste; por esto no son simples "agregados constitucio
nales" como piensan algunos distinguidos profesores trs-
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dicionalistas, (12) 

Asi precisarnos, en apretada síntesis, la -
Teorla integral del derecho del trabajo y de su disciplj. 
na procesal en el Estado moderno, pare su exaltaci6n<en
sl derecho actninistrativo del trabajo en la jurisdicci6n 
administrativa laboral de la previsi6n social y pare q!S3 
una nueva genereci6n de juristas libre de prejuicios --
burgueses, logre materializarla en el desenvolvimiento -
progresivo de nuestro pais. 

3.- LA 1EORTA IN1EGRAL DEL OEFEQ-lO DEL TPA -BAJO EN EL ESTADO POLITICO. 

Una teoria por sí sola no es suficiente P2_ 
ra le :realizaoi6n de sus fines, pero cuando la teoria --
encuentra un fundamaito y los instrumentos jurídicos ne
cesarios en los textos de la Canstituci6n se convierte -
en fuerza arrolladora, estimulando cuantas transformacio -nes sean necesarias para la satisfacci6n de las grandes-
necesidades de la colectividad y de los principios en ..... 
que se inspiran aquellas normas, Asi pue~, la teoría in
tegral del derecho del trabajo cobra fuerza en las :rela
ciones laborales y en su intervenci6n da los Poderes Pó
blicos, en el Estado politice como aparato de opresi~n -
y mito, (13) anunciando la realizaci6n de nonnas revolu
cionarias, 



100 

La Teor1e integral neci6 como consecuencia de
incomprensiones y de la falta de investigación del proce
so de fonTiaci6n del articulo 123, creador en nuestro pais 
y en Al mundo del derecho del trebejo, como instrumento -
jurídico de lucha de los trabajadores y de la clase obre
ra, para la supresión del r~gimen de explotaci6n del han
bre por el hombre, mediante el cambio de las estructurasT 
porque es necesario decirlo de una buena vez, que le ela
boraci6n y creación del art5culo 123 fue producto o ccn
secuencia lógica de la lucha armada que originó el naci-
miento de le nueva Constitución ya no exclusivamente po--
1 itica sino social, y porque en el Congreso Constituy01te 
de Que~taro, cuenda se discut1an las nuevas ideas y se-
redactaban los textos, aun se respiraba el olor e p6lvo-
ra y repercut1e el eco de la fusiler1e de la lucha annede; 
por esta es que el cambio de estructures puede ser pac1-
fico, pero de no obtenerse en esta vie, se justifica la -
violencia y la realización de todos los actos que sean -
necesarios pare que los cambios estructurales se obtengan 
y del cambio de la estructura ewon6mice se pase al cambio 
de las estructuras politices en la fonne m~s violenta que 
puedA concebirse por efectos de la resistencia de explot~ 
dores o de la fuerza de poder político, 

La Teoría integral del derecho del trabajo cq¡¡ 
prueba a le luz de la ciencia social nueva, que el derecho 
del trabajo contenido en el articulo 123 es una norma ex
clusiva, protectora y reivindicetoria de lós trabajadores 
y de la clase obrera, que su contenido es eminentemente-
social, por cuanto que ranpe y se coloca por encima de ~ 
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les normas de derecho público de la propia Constitución -
y porque el trabajo, que es objeto de protección y tutelR, 
no es sólo el que se rEY'lliza en el campo de la producci6n 
econoodca, sino en cualquier activ:f.dad lAborel, pues com
prende del cbrero al funcionario, del trabajador material 
el trabajador intelectunl y eut6nomo: tal es la grandio-
sidad del derecho mexicano del trabajo, 

La Teoría integral del derecho del trabajo y -
de su disciplina procesal, tambi~n constituyen una fuerza 
dial~ctica para la transforrnaci61 del Estado burgu~ en -
la administración pública, pues los encargados de ~ta -
podrdn realizar en' la cúspide de la pi~mide jurídica so
cial el destino de los textos constitucimales y lograr -
la protecci6n y redenci&l de los trabajadores no mediante 
expropiacic:nés aisladas de bienes de la producci6n, sine>
mediante el cambio estructural definitivo que imponen las 
nomas del articulo 123, y que recoge la Teorie integral
cano fuerza dialéctica para le trensfonneci&-1 del Estedo
moderno pol1tico-sociel en un eut~ntico Estado socialista, 
El Estado moderno politice social es transitorio, y as1-
debe entenderlo el poder pol1tico, porque es absurda le -
conservación del capitalismo exaltado por el imperialismo, 
de manera que el Estado moderno en las democracias burgue -ses transfomedes en democracias populares, se convertir~ 
en un Estado socialista de acuerdo con les peculiaridades 
propias de nuestro pais, 

La Teor1a integral del derecho del trebejo - -
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influye de tal manera en la Administración Pdblica ¡::era -
que éste pueda realiza:r de e-rriba para abajo ol cambio -
de las estructuras y superestructuras. 

En los paises capitalistas superdesarrollados
para neutralizar loo efectos de le justicia social que -
timidemente realiza la Administreci6n Pública en función
reivindicetoria del proletariado, se he elaborado una nue -ve teoria de ésta para el desarrollo que en esencia con-
tribuye al desenvolvimiento y engrendecimiento del capi
tel:l.smo, Por ello se define con exactitud el concepto de
aptitudes y actitudes humanas, de procesos y procédimien
tos administrativos; y de sistemas y estructures :institu
cionalizadas que sirven para el proceso de transformaoi6n 
y de progreso, e través de factores educativos, politicos, 
socioculturoles,econ6micos y morales, de cada hanbre y -
de cada pais, de suerte que cada individua, pueblo y país 
se eleva a una etapa superable o a otra m~s elewda en -
t~rm:ino de satisfacciones para todos ellos. (14) Pero es
te desarrollo, como claramente se note, no tiene por ob~ 
to transformar las estructuras econ6nicas del Estado ca-
pitalista o burgués, sino simplemente alcanzar el forta
lecimiento de ~te, conservando el r~gimen de explotaci6n, 
pero propiciando mejores ccndiciones econ6nicas para el -
pueblo e impidiendo la liberaci6n de los productores del
desarrollo integral que son precisamente los trabajadores. 
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4;"' LA TEORIA INTEGAAL DEL DERECHO DEL TAABAJO 
EN EL EST/\00 SOCIAL, 

Las autoridades sociales encargadas de la apl_! 
caci6n de les leyes del trabajo, son de dos clases: admi
nistrativas y jurisdiccionales, 

Las administrativas son las Canisiones Espe--
ciales del Salario Mínimo y del Reparto de Utilidades, y 
las jurisdiccionales son las Juntas de Conciliaci6n y Ar
bitre.je, el Tribunal Federal de Ccnciliaci6n y Arbitraje
de la burocracia y el Pleno de la Suprema Corte de Justi
cia que resuolve conflictos entre el Poder Judicial y sus 
servidores. 

La Teoría integral influye como fuerza dialéc
t ica tanto en las autoridades acininistrativas sociales, -
como en las jurisdiccionales, a fin de que las primeras~ 
eot~en por encime de la fuerza pol1tica en uso de sus fun -ciones sociales, orientando y dictando medidas hacia la -
trensformaci6n socialista del Estado, comenzando con la·
fijaci6n de un salario m1nimo y un porcentaje de utilidad 
obrera no solo en funci6n proteccionista del trabajador-
y de su familia, pare su digiificaci6n, sino con acento -
claremente reivindicatorio, y les segundes, en los laudos, 
tanen en cuenta los principios proteccionistas y reivindi -catorios del articulo 123 en sus dos vertientes actualest-
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una pere los trebej~doree en genere.1 en el cempo de le -
producción y en cualquier ectivided leborel, esi cano pe
re le burocracia federel, en los conflictos entre los po
deres de la Uni6n: Legisletivo, Ejecutivo y Judicie.l, y -
sus trabajadores, 

Tal es le ccncepci6n te6rice de la funci6n ed
ministretive. y jurisdiccic:nel social del trebejo, eunque
en le prl!ctice le injusticia sociel ea manifiesta y los -
trabejedorea resultan victimes de un juego de intereses -
capitalistas que ae escenifica en un tribll'ltsl que caitem
ple diariemente 111 presencie. de 105 trebejedores frente
ª los ebogedOIS petrcnales, sin 11!1 presencia de loe explo
te dores o poseedores de los bienes de le producci6n1 pero 
,es 1 cano en lai 6peres :rusas el protagonista ea el pue- -
blum en los conflictos laboreles, los protsgoniates son -
i1os trsbejedorea, sin m~s que en el primer celo triunfe -
el ¡:::ueblo y en el segundo loe treb"ljedore1 son las victi
mes sempiternas del poder econ~mico y del régimen de ex
plotec16n del hombre por el hombre en le vide y en los -
tribuneles. 

En el Estedo de derecho social le ~nica fuerze 
que puede trensfonner les estructures econ!mico-cepitel:is -te es le clase obrare mediante le revoluci6n proleterie--
de los trabajadores y tembidn en el propio estado politi
co, 
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5;" LA TEORIA INlEGRAL DEL DEAED-10 DEL TAABAJO 
ES FUERZA DIALECTICA PARA TRANSFOF"1AR EL -
ESTADO MOOERt-.0 POLITIC0-6DCIAL. 

Cuanto est~ escrito en p~ginos anteriores re-
vele nitidamente que el Estado moderno político-social en 
nuestro pa1s supera al tradicionAl Estado moderno burgu~s; 
pues sus funciones no solo son exclusiVF.lmente politicas,
cual corresponde al llamado Estado moderno que es políti
co o burgués, en tanto que el nuestro tiene atribuciones
sociales consignadas en la Constitución, 

Por virtud de las atribuciones sociales de los 
poderes p~blicos que el Estado politico, los tres poderes 
en que se divide su ejercicio realizan actividades socia
les en cumplimiento de les normas del articulo 123: El -
Congreso de la Unión al dictar sus leyes reglamentarias;
el Presidente de la Repdblica al expedir reglamentos de -
las Leyes del trabajo y de la previsi6n y seguridad socia -les y la Suprema Corte de Justicia y Tribunales Federales 
al suplir les quejas deficientes de los trabajadores. 

Sin embargo 1 los poderes de la Federaci6n es
tán sometidos al régimen capitalista, de modo quehasta hoy 
le clase trabajadora solo ha recibido beneficios econ6mi
cos mes no su REI\/If\OICACION social-integral. Los decre-
tos y medidas sociales son espor~dicas, pero allanan el -
camino pare llegar a la socializeci6n. 
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Cano el pens1511'1iento marxista 1nfonn6 y dió vi
da l&Ql!ll en su estructure e ideolog!a al articulo 123, -
fuente del Estado pol1tico-eocial, ea neceserio reproducir 
en dntesis le teor1a de Merx sobre el Est:edo, 

En le ''Gaceta Remana", 1642-1843 1 Merx "consi
dere el Estado cano un gran· organismo en el cuel ha de -
realizarse la libertad morel, jur1dica y pol1tica, y en -
el que el ciudedeno individual, al obedecer las leyes del 
Estado, obedece •clemente e las leyes netureles de su pro -pie rez6n, de le raz6n hunano" , , , "un Estedo que no sea -
la reeliZaci6n de le libertad recionel es un mal Estado", 
y concluye CC11denando el Estado como aervidor del rico -
contre el pobre, La critica contra el Estedo modemo, - -
esencialmente poU.tico o burgut!s, concluye asif "Vuestros 
caminos no son los mios; westru ideas no soo mis idees". 

En le "Critica de la filoaofie del Estado'' de
Hegel, estime subordinado el Estl!ldo e los interes8:'5 pri"!, 
des y a la propiedad priwda, y el referirse e la contre
dicc16n entre el Estado y le sociedad, afinna 1 "La demo
cracie es al eni9'11e de todas las Constitucionee. le Cons
tituci6n epe1:rece cerno lo que es: un producto libre del -
hanbre. Todas les form!cionas politicas son ciertas for-
mB!S politiCl!!S particulares determinadas, En le democracia 
el principio fonnel es, ~ le vez, el principio material.
En todcs los estados qua difieren de la democracia, el -
Estado, la Ley y la Constituci6n, dominan sin dominar - -
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realmente, esta es, sin impregnar materialmente el conte
n:J.do de las otras esferas no politices. En la democraci8r 
la Constituci6n, la ley, el mismo Estado, solo son una ~ 
autodeterminaci6n del pueblo, un contenido determinado ~ 
del pueblo, en cuanto este contenido es Constituci6n pal,! 
tico. La propiedad, etc., en pocas palabras, todo el con
tenido del derecho y del Estado, con pequeñas diferencias, 
es casi el mismo en América del Norte que en Prusia. All~, 
la República es una simple forma del Estado, como entre -
nosotros lo es la manarqu!a ••• en la verdadera democracia
desaparece el F.stado político". 

En la "Critica", tambi~n explica que Bruno - -
Beuer, confunde la emancipación politice y la emancipeci6n 
humana, como puede verse: "El límite de le ernancipaci6n -
politice se manifiesta inmediatamente en el hecho de que
el Estado puede liberarse de un limite sin que el hanbre
se libre realmente de ~l, y que el Estado libre sin que -
el hombre se!'l tJn hombre libre". 

'i:n la Sagrada Familia, 1844, Engels nos dice-
que el Estado democr~tico representativo es el Estado mo
derno burgu~: El Estado democr~tico moderno se basa en -
le esclavitud emancipade en la sociedad burguesa.,.la so
ciedad de la industria, de la competencia general, de los 
intereses privados que persiguen libremente sus fines, -
de le anarquía, de la individualidad natural y espiritual 
enajenada de si misma, La esencia del Estado se basa en -
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el desarrollo sin trabes de la sociedad burguesa, en el -
libre movimiento de los intereses privados, 

En la ''Ideología Alemana" se define la rela- -
ción entre el Estado y la sociedad burguesa, por el mere>
hecho de que una clase na es un estamento, dicen Marx y
Engels; la burguesía se ve obligada a organizarse a·nivel 
nacional, y no ya nl local, a dar une forma general de -
su prcrnedia de intereses. 

En la "Miseria de la Filosofía", 184?, opina
Marx: "Los soberanos de todos los tiempos han estado so
metidos a les condicic:nes econ6micas, y nunca han padid~ 
legislar sobre ellas, La legislación, ya sea política o -
civil, no hace mes que proclamar, y expresar en pelabras,
la voluntad de les relaciones econ6micas!l 

En el. "Manifiesta Canunista", 1848, se asien
ta: "El poder politice del Estada moderno no es mas que -
un ccmité de administraci6n de las asuntos comunes de t~ 
da la burgues1a y el poder pol1ti~o es simplemente el po
der organizado de una clase para oprimir a le otra~\ Asi -
se identifica el merxismcrleninismo, El Estada viene a -
ser la fuerze daninante de le sociedad, 

En 11 El Dieciocho Brumaría de Luis Bonaparte" ,-
1851-1852, se precisa la naturaleza exacta del poder que-
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había establecido el golpe de Estado. 

En la mencionada "Critica de la Filosofía del
Estsdo" de Hegel, hace referencia el elemento burocr~ti
co del Estado, para transformar la finalidad de la buro
cracia en finalidad del Estado, 

En la "Grundrisse" se destaca· al gobierno des
pótico situado por enc:ima de las comunidades inferiores,
como la unidad omnicomprensiva que est~ por encima de to
das estes pequeñas comunidades ••• y en cuanto al despotis
mo asiático, estima el Estado como le fuerza dominante de 
la sociedad. 

En el "Mensaje del Ccinit~ Central de la Liga de 
los Ccmunistas", 1850, se dice: "Muy lejos de desear la -
trsnsf onnaci6n revolucicnaria de toda la saciedad en bene -ficio de los proletarios revolucionarios, la pequeña bur
guesia democr~tica tiende a un cambio del orden social -
que puede hacer su vida en la sociedad actual lo mas lle
vadero y confortabh)I ·v en lo que se refiere a los trnba -jedares se afinne: "Que siguen siendo trabajadores asala-
riados como antes: el ónico deseo del dem6crata pequeño-
burgu~s consiste en mejores salarios y en una existencia
m~s segura para los trabajadores •• confian en corromper -
a los trabajadores con limosnas m~s o menos veladas y qu~ 
brantar su fuerza revolucionaria con un mejoramiento tem
poral de la situaci6n". 
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En le t1Alocuoi6n Inaugural" de le Primera In
ternacional de 1864, se procleme la "Ley de les Diez Ho-
ras", y los progresos del movimiento cooperativo cano vi,g 
toria de le econonia politice de la burgues1a. 

En le ''Critica del Progreso de Gotha", 18?5, -
dijo Marx que la libertad consiste en cawertir al - -
Estadio de órgeno que est~ pcr encime de le socieded, en .;. 
un 6rgeno completemente subordinado e elle. (15) 

Y no hey que perder de viste que le sociedad -
debe ester por encime del Estado, 

El pensemiento de Marx y de Lenin en releci6n
con el Estado ccnducen al mismo fin: le deeeperici&'l del
Estedo como 6rgeno de daninaci&i y repreeien, as! como -
de sus eperetos represivos e ideol6gicos. Canplementarie
mente, queremos concluir estas idess transcribiendo loe -
nuevos ent4liSis de Poulentzes, qua son Otiles pare el fu
turo: 

"En efecto, la teor1e marxista del Estedo ae
ha concentrado explicitemente en el apereto • represiVCJ~ -
del Estado e seber, el aparato canpuesto de retm§ especie -les tales cano el ej~rcito, le policia, le edministraci6n 1 

los t:ribunsles, el gobierno, Los cl~sicos del marxismo -
hen tretedo bien acerca de ciertas instituciones tales -
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como la Iglesia, las escuelas, etc., pero solamente por
una serie de analog!as con el apeirnto del Estado en el -
sentido estricto. 

"La Onica excepci6n notable fue Gramsci. -
En efecto, hay que subrayarlo, a partir de su prectica -
politice. como dirigente proletario, Gramsci lleg6 a fun
dar la Teoria de la dependencia del sistema estatal de -
los aparatos ideol6gicos. 

"I. - La ideologia no es algo 'neutro' en -
la sociedad: no e><iste iooologia mas que de clase. En -
tanto que ideología dominante, la ideologia consiste en
relaciones de pocnr absolutrunente esenciales en una for
maci6n, pudiendo incluso conservar el papel dominante, -
Sin embargo, desde este punto de vista, no es bastante -
designar los aparatos ideol6gicos como aparatos de Esta
do. Hay que ir mas lejos: la misma daninaci6~ politice. -
no puede hacerse por el medio esclusivo de la represi6n• 
física 6nicamente, sino que requiere la intervenci6n de
cisiva y directa de la ideologia, En este sentido que es 
el que la ideología dominante, bajo la forma de existen
cia de los aparatos ideol6gicos, est~ directamente impli -cada en el sistema estatal, que el mismo constituye a --
la vez la expresi6n, el fiador y el lugar concentrado -
del poder político, 

"2,-Hay que referirse así a la definici6n mar 



118 

xiste del Estedo. El Estedo, que es un Estado de cleses,
no ee define ónicamente, pare los cl~sicos del marxismo,
por le detentac16n de la fuerza f'1sice represi\19 1 sino -
principelmente por su pepel sociel y pol1tioo. Ea Eatedo
de cleae 1 ea la instancie central cuyo pepel es el mante
nimiento de le unidad y de la cohesi6n de una fomeci6n -
social, el mantenimiento de les condiciones de le produc
cUn y 1 es1 1 la reproducci&i de las ccndiciones sooiales
de la producci&i; ea, en un siatema de lucha de clases, -
el fiador de la dan1nec16n politice de clase, Ahcra bien, 
tal es, muy exactamente, el petPel que deaempeAan'loa apa
ratos ideol6gicoa; especialmente, la ideolog!a daninente
'oimente' la fonneci6n social, 

"3.· El aparato de Estado, en sentido estric-
to, constituye la cohdici&i de existencia y funcionamiento 
de los speratoe ideológicos en uia f'omeci&i social. Si -
bien, en general, el sparetq repreaivo no interviene di
rectamente en su funcia'lamiento, ne por elle deja de es
ter constantemente presente detr~s de ellos. 

"5. En fin, un Oltimc punto, que aqu! sólo se
puede mencionar: no pueden finalmente •escapar' el siste
ma de los eparetos ideol6gicos de Estedo m~e que les or-
genizeciones revolucioneries·y de lucha dP clases, Este -
problema depende de la teor!e merxista-leniste'de la:- -
orgenizeci6n¡ recu~rdese simplemente que la cuesti&l - -
principal que ee haya en el centro de estl!I teor1e consi.5 -te precisemente en sa~er como estas organizeciones pueden 
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constituirse y llenar su misi6n, ranpiendo el concepto -
de los a¡:eratoa ideo16gicos de Estado y preser~ndose, -
en la pr~ctica, del deslizamiento constante que los amena -za hacia este sistema de aparatos", (16) 

Puede considerarse a ciencia cierta que Lenin
prohij6 brillantemente las ideas de Marx y de Engels en -
relaci6n con la extinci6n del Estado y la revoluci6n vio
lenta, recogiendo el pensamiento de Engels en categ6rica
consigna: El Estado burgu~s solo puede ser destruido per
la revolución. 

Es irresistible transcribir, como lo hace --
Lenin, el siguiente pesaje de Fngels: 

" •• ,De que le violencia desempeña en la histo
ria otro papel (adem~s del de agente del mal), un papel• 
revolucionario; de que, según la expresi6n de Marx, es la 
partera de toda vieja sociedad que lleva en sus entrañas
otra nueva; de que la violencia es el instrumento con la
ayuda del cual el movimiento social se abre· camino y ran
pe las fonnas pol1ticas muertas y fosilizadas, de todo -
eso no dice una palabra el señor Duhring. S6lo entre sus
piros y gemidos y suspiros adnite la posibilidad de que -
pare derrumbar el sistema de explotaci6n sea becesaria -
acaso la violencia, desgraciadamente, afiTITia, pues el em
pleo de la misma, segón ~l, desmoraliza a quien hace uso
de ella. Y esto se dice, a pesar del gran avance moral --

• 
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e intelectual, resultante da toda revoluai6n victoriosa-
y esto ae dice en Alemania, don<i3 le colisi6n violenta -
que puede ser imp;esta al pueblo tendría, cuando menos, -
la ventaja de destruir el esp1ritu de servilismo que ha -
penetrado en la conciencia nacional coma ccnsecuencia de
la humillaci6n de la Guerra de las Treinta años. Y estos-

. razom1m:lBntos turbios, anodinos, impotentes, propios de -
un pt§rrafo rural, se pretende imponer al partido mas re-
volucionario de la historia. (Lugar citado, ~g. 1931 -

tercera edici6n alemana, final deJ IV capitulo, II parte)'~" 

Tambi~n debemos reproducir otro pasaje de Le-
nin que robustece la teor1a destructive del Estado y le. -
dictadura revolucionaria del proletariado: 

"Vemos aqui fonnuleda una de las ideas m~s no
tables y m~s importantes del marxismo en la cuesti6n del
Estado, a saber: la idea de la dictadura del proletariado! 
{como ccrnenzeron a dClllinarla Marx y Engels despu~s de la
Comuna de Peris) y asimismo la definici6n del Estado, int,!¡! 
resante en el més alto grado, que se cuenta tambi~n entre 
lss •palabras olvidadas' del marxismo: 'El Estado, es de
cir, el proletariado organizado como clase d001inante'. 

"Este definici6n del Estado no solo no se ex
plicaba nunca en la literatura imperante de propaganda y
agitecioo de lospartidós sociel-dem6cratas oficiales, si
no que, adem~s1 se le ha entregado expresamente".al olvido, 
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pues es del todo inconciliables con el reformismo y se -
da de bofetadas can los prejuicios oportunistas corrientes 
y las ilusiones filisteas con respecto al desarrollo pa-
c1fico de la democracia, 

11 El proletariado necesita el Estado, repiten -
todos los oportunistas, socialchovinistas y Kautskianos-
asegurando que tal es la doctrina de Marx y 'olvid~ndose' 

de añadir, primero, que, según Marx, el proletariado solo 
necesita un Estado que se extinga, es decir, organizado -
de tal modo, que comience e extinguirse :inmediatamente ~ 
y que no pueda por menos de extinguirse; y, segl.lldo, que
los trabajadores necesitan ur 'Estado' es decir, el pro-
letariado organizado c0010 clase dominante". (17) 

La transfo:nnaciOn del Estado burgu~s en socie
dad comunista fue proclamada por Marx en le Critica del -
Programe de Gotha, hasta llegar a la fase superior de la
sociedad c001unista al expresar: 

" •• ,En la fase superior de la saciedad comunis -te, cuando haya desaparecido la subordinaci6n esclavizado -re de los individuos a la divisi6n del trabajo, y con - -
ella, por tanto, el contraste entre el trebejo intelectual 
y el trabajo manual, cuando el trabajo no sea solamente -
un medio de vida, sino la primera necesidad de la vida; -
cuando, con el desarrollo m~ltiple de los individuos, - -
crezcan también las fuerzas productivas y fluyen con todo 
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su caudal los manantiales de la riqueza colectiva; solo -
entonces podrd rebasarse totalmente el estrecho horizon
te del derecho burgués y le sociedad pod~ escrib~r en ~ 
sus benderes: 'de cede uno, según su capecidad; a cada -
uno, segón sus nece1idedes'," 

Y por óltimo, concluye Lenin el proceso marxi! 
te de destrucoi6n del Estado hasta llegar e la fece supe
rior de la sociedad comunista con estas pelebnss: 

"Y entonces llJedar~ abiertas de par en par -
les puertas pere pesar de le primera fese de la socie~ó
ccrnuniste e le fese superior, y a la vez, e la extenci&i
canplete del Estedo11

, (18) 

Cerno r~brice vigorosa de cuento se ha exprese
do, recientemente fue publicado un manuscrito de Marx que 
corresponde el capitulo VI (inédito) del Libro I de El -
Capitel, (19) en el que con una profunde visión se demue!. 
tre cientificernente que la producc16n capitalista, el -
mismo tiempo que es producc16n de mercancie, es produc- • 
ción de plusV!!lie, y que dentro del propio proceso de pro -ducc16n existen elementos y fuerze socieles que destrui--
r~n neceseriemente al capiteliamo; de equ1 derivamos 16-
gicemente que equelles fuerzas a su vez extinguieren el -
Es ta do burgu~s, 
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Identificados filos6fica y materialmente el -
msrxismo-lenismo, se rechaza la existencia de fuerzas so
brenaturAles, se supera la crisis de le ideología burgue
sa de Occidente y se contemplerd en el futuro de los "pr,é 
ximos virajes de la Historie" la supresi6n definitiva o -
extinciOn del capitalismo y del Estado burgu~, ¡:era ser 
sustituidos por una nueve sociedad socialista, (20) 

Y conste que Marx nunca predijo el "Estado ca-
munista". 

Por lo que se refiere a M~xico, la invoceci6n
de Marx es ineludible respecto a sus intervenciones en -
defensa de nuestro pais y por consiguiente de Ju~rez des
de 1861, y porque su teoria de luche de clases, del valor 
y de le plusvelie en el Congreso Constituyente de 1916 -
1917, originaron le estructura ideol6gica y dial~ctica -
del articulo 123, as! cano su pensamiento en releci6n con 
el Estado. 

Ese deuda con Marx est~ vigente: 

A) El 23 de noviembre de 1861 p~blic6 "Le in-
tervenci6n en M~xico" y el 10 de marzo de 1862 "El embro
llo mexicano" , ambos articulas aparecen en el New York -
Deily Tribune. 
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En Die Presse aparecen no solo el primero men
cionado arribe, sino los siguientes: "El debate sobre el
maisaje en el Parlamento" de l? de febrero de 1862, "Un -
debate repr:imido sobre M~xico" de 20 de julio de 1862, y
otras publicados con anterioridad, en releci6n con México, 
"Un affaire Mir~s Internacional" de 2 de mayo de 1861 y -
11 Los principales acotes en el drama de Trent" de 8 de di
ciembre de 1861. (20) 

8) Po:ti:lue sus teorías de la renta de trabajo,
del velar y la plusvalia, expuestas en El Capital, cons-
tituyen el nervio vital del articulo 123 de nuestra Cons
tituci6n de 191?. En la parte sociel del c6digo supremo -
est~ Marx, asi como el Manifiesto Canunista de 1848. La -
dialéctica marxista est~ en la entraña del derecho del -
trabajo, (21) 

Pero no solo el articulo 123 can su sentido -
profundamente revolucionario, como que fue secuencia de-
un movimiento enriado en que murieron centenares de mexi-
canos, sino las enciclicas de la Iglesia cat6lica tambi~n 
se apoyan en Marx; por ello es vélida el slogan: todas es 
tamos sobre los hombros de Marx. (22) 

Por tanto, la Teoria integral es fuerza dial~S 
tics pennanente hasta lograr la transfonnaci6n del Estado 
mexicano burgués, que estructure nuestra Constituci6n co
mo una trinidad, formada por el Estado politice, el Estado. 
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Social y el Presidente de la Rep6blics, tres personas d~ 
tintas y un solo Dios verdadero: el Presidente. 

Ahora se comprenderá mejor la ciencia marxista 
mexicana e la luz de la Teor1a integral del derecho del -
trebejo y de su disciplina procesal, en el Estado mexica
no, "0$! como la posibilidad de transformar no solo el -
derecho y las estructuras econ001icas, sino también nues-
tro Estado pol1tico social, convirti~ndolo en legalidad -
socialista por dos v1as: la revolución proletaria a car-
ge de la clase obrera y la "transf ormaci6n pacif ica11 de -
las estructures e cargo del Jefe del Estado mexicano, me
diante expropiaciones, nacionalizaciOn de propiedad y se.::; 
vicios en sentido socialista progresivo,.,Consiguientemen -te, se llegar~ también a le supresión del Estado de dCJTii-
naci6n y a la desaperici6n de las clases sin violencias,
porque sl Presidente de la Rspablica tienen ampl1simos -
poderes y es jere nato de las fuerzas armadas: ejército,
marina y eviaci6n, poni~ndoles al sel"vicio del proletaria -do ai una nueva sociedad socialista, Cuba es ejemplo en -
América Latina, que est~ siguiendo Chile,,.(23) o sea llf 
gar al socialismo por la vis democ~tica, 

Entonces se cebare ccn la explotaciOn capita
lista y ccnsiguientemente con la pobreza y la injusticia
aocial, pare el triunfo definitivo del socialismo, 

Pero la Teor1a integral apunta y penetra en el 
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Estado politico-social, para cc:nvertirlo en un Estado so
cialista en el devenir hist6rico, Le Teoría integral descu -bre la caractertstica sui g~eris del estado mexicano po-
litico-aociol, por virtud de la penetreci6n del arttculo-
123 en el Estado politice, originando nueves funciones -
estatales que rcmpen la igualdad al propiciar el sistema
de desigualdades en normas que favorecen exclusivamente -
a trabajadores y campesinos en sus textos y funci6n por -
ello la Teor1a es fuerza dialéctica pera la transforma- -
ci6n del Estado pol1tico-social en legalidad socialista,-
triunfo del hc:rnbre sobre la opresi6n capitalista. (24) 
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1.- OJNCEP1D DEL DEREQ-IO Pl13LICD. 

En la lejanía de la Historta, el genio jurídico
de Roma y del mundo, Domicio Ulpiano, ec; inmortal en las -
Pandecta~ y a trav~s de sus conceptos de jus plubliCLITI est 
quod ad statum rei romanas spactat; privatum quod ad sin_so 
lorum utilitetem, El deredio público es, consiguientem~n 
te, por su naturaleza, derecho imperativo jus cogens y"el
derecho privado es jus dispositivum, 

Los gi·iegos no llegaron a establecer ninguna d_!s 
tinci6n entre el deredlo público y el derecho privado. 
tampoo:> los germanos, que hiceron una amalgama conceptual¡ 
pero aquella antigua mezcla de derecho público y de dere -
dio privado, a partir del siglo XVIII se fue separando en
dos cuerpos de leyes distintas. Cier remente que las ma
terias son determinadas por el Estado sin que puedan ser -
modificadas las públicas por los particulares no sucedien
do lo mismo con el deredlo privado en que la voluntad de -
los particulares se convierte en regla constitutiva de es
te deredlo. 

En o-tro orden de ideas, el profesor Bluntsc:hli -
explic:fl la distinci6n que sigue: 
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de donde no tare a los individuos variar o anular por me -
dio de mutuos contn:\tos el derecho público, al paso que ~ 
die dud.1 haberlos ciado poder para fijar, por regla general, 
a su talento y usando de mutuas convenciones, el deredlo -
privado los públicos intereses del Estado, tanto menos de
berán los a:>ntra tos particulares perder &bitrariarnente de 
vista la norma ofrecida por aqu{illos", ( 1) 

Las normas jurídicas que regulan la organizaci6n 
y funcionamiento de la Administraci~n Pública, incluyendo
los tres clásicos poderes: legislativo, ejecutivo y judi -
cial, en sus relaciones con los particular~s forman el de
redlo pOblica. La clasificaci6n del derec.ho en público -
y privado, fue un dogma inconmovible hasta las postrime ~ 
r:!as del siglo pasado en que se estremeci!S y resquebrajd ;
desde entonces se empezd a hablar de la socializaci6n del
derec:ho, hasta consignarse en esta centuria en normas le -
gislativas de derecho social, que en la actualidad es in -
discutible coroo rorma aut6none., aunque no faltan juristas
que insistan en la vieja concepcidn aristot~lica, total -
mente pasada de rroda, de que todo el deredio es social, -
sin advertir las caracter!sticas espec1f icas y autdromas -
del nuevo derecho que comenz6 a vislumbrarse en los inten
tos de socialización del daredlo. Los antiguos tratadis
tas de derecho público y el derecho privado, integrado por 
materia de ambas disciplinas, coma puede verse en la obra
del mismo profesor J.J. Bluntsc.hli. 

11El contraste existente entre el deredlo público 



y privado (jus publicum el privatum) no es ilimitado, sino 
que entre ambos existen opiniones de transici6n que llevan 
al cnmpo que a cada el.El corresponde, como por ejemplo las 
comunidades y las formas superiores de las asociaciones y
corporaciones; nas en vano tratar!amos de buscar un tercer 
terreno independiente que se extienda entre ambos, Por -
consiguiente, el deredlo al que se aplica el ep!teto de ~o 
cial o es derecho privado o público, o una mezcla de los -
dos". ( 2) 

Pero en realidad no se logró ninguún cambio, ni
en la doctrina ni· en la legislaci6n, pues ese llana.do "0~ 
radio Social", o se traduc!a en derecho privado o en púb!,i 
co o se hac!a de él una mezcla como expresa el maestro -
alerrén, en que se perd1an sus insospechadas a:lracter!sti -
c:as espedf icas que apuntaban al porvenir. De aqu! la -
supervivencia de la tradicional clasificacUin del deredlo
en público y privado, 

El derecho públic::P, desde sus principios nás r~ 
motos hasta los más modernos, ha sido inalterable, su tra
dici6n jur!dica inconmovible, pero su funci6n ha culmirado 
en la racionalizaci6n del poder público, conservando su -
misma estructura y en muchas ocaciones ha logrado extend!f' 
se más cada d!a en las esferas privadas. 

El derecho público encuentra su expresión jurfEi 
ca y vigencia en la parte pol!tica de nuestra constituci6n, 
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en la constituci6n'pol1tica, aunque esta ha sido trans-
formada, penetrando en ella tanto el derecho del trabajo 
como al derecho agrario y econ6mico: origen de las nue
vas funciones del Estado, que difieren del derecho pObli -co, 

2,- EL DEFED-lO ADMINISTAATI\O PUSLICD. 

Las leyes fundamentales y las instituciones 
del Estado cuyo funcionamiento tiene por objeto realizar 
el interés general integraron el derecho administrative>
como la expresi6n'm~s vigorosa del derecho p6blico en -
su din~mica y aplicaci6n, En consecuencia, la doctrina -
universal y las legislaciones reconocieron como parte .... 
del derecho pOblico al derecho administrativo. Por tanto, 
denominemos la disciplina como derecho ¡::>ablico adninis-
trativo o derecho achiniatrativo p~blico. 

En relaci6n. con el derecho atininistrativo, 
entre los tné1s destacados tratadistas hay discrepancia -
en cuanto a su contenido y funci6n. 

Maurios Haueriou dice: 

"El derncho achinistrativo como rama del -
derecho pablico regula: 
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"1 .- La organizaci6n de las empresas de la Ad -
ministracidn Pública y de las diversas persoras adminis ~ 

tra tivas en las cuales ha encarnado; 

"2.- Los poderes y los derechos que poseen es -
tas personas administrativas para manejar los servicios PQ 
blicosj 

"3.- El ejercicio de estos poderes y de los dere 
dios por la pre?T'ogativa especial por el procedimiento d&
acción de oficio y las consecuencias necesarias que se si 
gan". ( 3) 

El mismo profesor franc~s define la funci6n ad-
ministra tiva como aquella que tiene por objeto nanejar los 
asunto o:>rrientes del público y a la satisfacci6n de los -
intereses generales, haciench todo esto por medio de poli
da y de organizaci6n de los servicios p~blicos, en los ,!-1 
mitas de los fines del poder politice que ha asumido la em 
presa de la gesti6n administrativa. (4) 

En la diversidad de definiciones corresp.:rndien -
tes a distintos puntos de vista y a diversar escuelas sur.o 
peas , es pertinente tomar en cuenta la del prof eser argerP
tino Rafael Bielsa, que a la letra dice: 



ga.dO 



138 

"Coma ese poder se integra por múltiples el eme~ 
tos, surgen necesariamente variadísirras relaciones entre -
ellos rnismos siendo ade~s indispensable coordinarlos en -
una organizaci&n adecLBda pa~ que puedan desarrollar una
acci6n eficaz, sin perjuicio de la unidad misma de la es -
tructura que forrran. 

"b) Los medios patrirron::l.ales y financieros que -
la Administraci6n necesita para su sustenimiento y para -
garantizar la regularidad de su actuacidn. 

''Tambi~n surgen, con motivo de la obtencidn, a~ 
ministraci6n y disposición de esos medios, relaciones cuya 
re. turaleza heroo s de examinar ~s adelante pen:l que en pr_!n 
cipio requieren un r~gimen jurídico homg~neo que se amolde 
a los fines que persigue la administracidn. 

"e) .El ejercicio de las facultades que el Poder
P6blico debe realizar bajo la forne. de la función admini&
trativa. 

"En el dominio de la Administracidn, a diferen -
cia de lo que ocurre en la vida privada, es nás importante 
el capitulo de ejercicio de los derechos que el que se re
fiere al goce de los mismos. 

"Dentro del Estado, como hemos did1o antes, las-
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atribuciones, facultades o daredios que ejercitan no son -
distintos según el 6rgaro que los rooliza 1 de tal modo, -
que no puede hablarse de facultades o ab"ibuciones (anterl
diendo por ellas el contenido de la acci6n, no la esfera -
de competencia) que sean especiales y exclusivas de cada -
uno de los tres Poderes. En realidad toct:Js ello!'\ reali
zan las misrras atribuciones, que son las atribuciones del
Estado. Lo único que varia es la forma que se emplea pa
ra esa realizaci6n. 

"Pues bien, ol deredio administrativo se limita
ª normar el ejercicio de las atribuciones del Estado, cu~n 
do dicho ejercicio reviste la forria de la funci6n adminis
trativa. 

"d) La situación de los particulares con raspe~ 
ta a la Adminis traci6n, 

"Siendo los particulares los que están obligados 
a obedecer las 6rdenes de los administradores o los que se 
benefician de los servicios pOblicos que el Estado organi
za, son numerosas las relaciones que surgen con tales mot~ 
vos. 

"Además, los mismos particulares van adquiriendo 
d:fa a d:fa nayor ingerencia en las funciones pCiblicas, a ... 
las cuales, en formas directas o indirectas, son admiiti -
dos a colaborar •. 
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11El r~gimen de las relaciones que así se origi -
nan, as1 como la organizaci6n de las garant!as que los J:n 

dividuos deben tener contra la arbitrariedad de la AdminJ:s 
traci6n tienen tal importancia, que el sistema administra
tivo de un pa!s puede caracterizarse por la situaci~n que
se reconoce a los administrados frente al Poder Públiooi: -
(9) 

E st.as ideas ro toroon en cuenta a las sociedades
divididas en clases, como ocurran en todos los pei!ses de -
r&.Jimen p:>l1tico-oo.pitalista como· el nuestro. 

Otro distinguido profa sor mexicano, Andr€!s S erra 
Rojas explica el concepto de derecho administrativo de mo
do muy concreto, expresando que es: 

"La rama del dererhn público, constitu!da por -
el conjunto de norne.e derogQ:t;i~ . del derecho común, que
regulan las relacfones de la Admil1istracicSn Pública con -
los particulares, la organizacicSn y funcionamiento del Po
der Ejecutivo, de los servicios públicos y en general el -
ejercic:ID de la funcidn administrativa del Estado". 

Y tambi~n examira diversas definiciones de otros 
tratadistas de la 1TE1.teria 1 para referirse luego, como lo -
hace Fraga, a los ternas generales del derecho administra ti -vo, como son: 
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a) Los principios y normas de derecho público -
que determinan la compos:l.ci~n, faculta des y poderes 1 san -
ciones y funcionamiento de la Administraci6n POblic:a, y -

personas jur1dicas que J.B int13Jren, tanto centralizadas -
como descentralizaaas y·on general el funcionamiento·1egal 
del poder·ejecutivo, (10) 

b) Los principios y nornas que atañen a la eco~ 
mi.a de una naci6n patrirrxlnio y finanza públii:a contenidos
en su legisla Ci6n y que señalan una actividad :importante -
del Estado enoominada a su sostenimiento y. a la realiza -
ci6n de los fines estatales. 

e) Las reglas constitucionales y legales que ri
gen las relaciones de la administraci6n públioo y sus ser
vidores. 

d) Las relaciones jur!dic:as de la administraci6n 
o:in los empresarios, oontratistas, agentes de negocios, -
t~cnicos en remas diversRs, cient!ficas, demás acitivida -
des de inter~s público. E 1 ejercicio de las facultades -
de la organizaci&n administrativa se propone tutelar el 2r 
den juridico y por ende se asegura el interlis general, La 
Legislaci6n administrativa se traduce de es"ta manera en -
normas de organizaci6n, normas de comportamiento y nornas
mixtas. 

e) Las normas que regulan los derechos y deberes 
de los particulares frente a la administracidn directa ~ 
indirecta, que se obliga a mantener el arden y la seguri -
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dad públioa; prestaciones en los servicios públicos y a -
mantener el nSgimen de policie en los cauces de la Ley. 

Debemos señalar que el contenido del Derecno - -
Aaninistrativo no se reduce a esta única actividad externa, 
corno pretenden alguros autores, porque hay otras normas de 
organiza.cidn interm que constituyen un amplio campo de ,ec 
tividad administrativa. 

f) El ejercicio de las dem!s facultadA~, obliga
ciones y limitaciones que el poder pOblico cumple en la -
funci6n administrativa, (11) 

El dered1o administrativo sigue sienciJ para nues -tras administrstivistas la disciplina del ¡x¡der de la Ad -
ministracidn Pt1blic:e., es decir, el tradicional e inconmovi -ble deredio pOt:ilico en el que se fundamentan las Constitu-
ciones puramente pol!tioas: jus publicum est quod ad sta -
tum rei romaree spect.at, enriquecido con las ConstituciD -
nes de Estados Unidos de Norteamdrica y de Francia de 1?89 
hasta la pol!tiCl!l de r'llestros tiempos. 

:? .- LAS TAANSFORM6.CIDl\ES ta C€RE010 
AOOlNISTRATIVO PUELitlJ 

Las relaciones jur1dicas de le Administrecidn -
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con los empresarios, contratistas, agentes de negocios, -
t~cnicns en ramas diversas, cientif!cas y dem~s activida -
des de interes público, se regulan por contra tos entre és
tos y aquellas. Estas actividades son de derecho público 
administrativo, aun en los casos en que el Estado actL'a EP 
mo persona de derecha privada. 

Las normas que regulan los derechos y deberes de 
los particulares frente a la Administracidn, directa o in
directamente, y que obligan a msntener el orden y la segu
ridad públicos, as1 como al ~gimen de palic!a en los oou
ces de la ley, forman parto del derecho públioo administr:a 
tivo. El ejercicio de las demás facultades y obligado -
nas que el Poder POblico tiene asignado en la Constituci~n 
pol!tica y en la ley administrativa, tambi~n integran la -
funci6n pública. 

El tre.dicioral derecho públic.o administrativo, -
esencialmente burgu~c;, como se ha visto en el apartado an
terior, se compone por el conjunto de normas e institucio
nes concernientes a la organizaci6n, funciones y procedi
mientos de la administraci6n Pública, para el cumplimiento 
de sus fines, de nanera que ésta comprende todas las acti
vidades que corresponden al Estado moderno, exclusivamente 
pol!tico 1 por lo que al haberse transformado el Est.ado an
nuestra Constituci6n de 191? en pc.litita-social, el dere -
cho público administrativo se transform~ a la vez en polt
tico-social, de manara que el derecho administrativo pOb!i 
co quedd limitado al ejercicio de las funciones y servi -
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como consecuencia de la transformaci6n del Estado moder
no en pclitico-social, el nuevo derecho social adminis-
tretivo. 

Es pertinente subrayar, por··-atra parte, -
que las reglas constitucionales y legales que rigen las-
relaciones entre la administraci6n póblica y sus servido -res no pertenecen al derecho actninistrotivo, sino al de-
recho del trabaje, En efecto, las ·relaciones entre la -
actninistraci6n pablica y sus servidores a partir de la -
Constituci6n Mexicana de 191?, articulo 123, se convir-
tieron en relaciones sociales y por consiguiente dejaron 
de ser tana y materia del derecho admin.istrativo, puas
en este precepto quedaron consignados los derechos socia -les de los empleados póblicos. Desde entonces las rela--
ciones y los preceptos que tutelan y rei vindioon a los -
empleados ~blicos corresponden al derecho del trabajo,
teorie que se ha reafinnado en la :n:Jfonna constitucional 
de 1960 en que el articulo 123 qued6 dividido en dos ve! 
tientes par las que corre la misma sangre social: 

a) Los derechos que rigen en favor de los
obreros jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y-
de una manera general todo contrato de trabajo; y b) Las 
relaciones entre loe Poderes de la Uni6n, los gobiernos
del Distrito y de los Territorios Federales, que contie
nen los dere~Jios de sus trabajadores, (12) 

Asi se constata otra transformaci6n del Estado 
mexicano y por consiguiente del derecho póblico administr! 
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tivo, con el surgimiento de nuevas personalidades de dere
cho· social, 

A) E:STAOO FECERAL PATRON 

En nuestra Constituci6n del 191?, el Estado mexi -cano se inte;ra PJr el Estado federal y los Estados miem -
bros , ambos con la calidad da patronas frente a sus traba
jadores. 

El carécter jurídico del Estado petr61, por lo -
que se refiere a los Poderes de la Lhi61, loe Gobiem05 -
del Distrito se tipifica expresamente en el apartado 8) del 
articulo 123 de la Ccnstituci&'l y sus relaciones se rigen -
por este apartado y por la Ley Federe.l de los T~bajadores-
al Setvicio del Estado, 

B) ESTAOOS LOCALES PATROl'-ES 

Si bien es cierto que de acuerdo con el art!culo 
40 de nuestra Consti tuc16n, la Aep6blica es represente. tiva 1 

democrática, federal, compueista de Estados libres y sobare 
. -

nos pero unidos en uns federsci6n que en esencia as propi! 
mente el Estado Federal, sin embargo, los Estados miem -
bros, por la liberted y soberan!a de que estlln investidos, 
tambi~n tienen relaciones sociales con sus empleados, rela -
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ciones éstas que se rigen por el apartado A) del art!culo-
123 de la Constituci6n y por la Ley Federal del Trabajo.* 

C) MUNICIPlD PATAON 

Por lo que respecta a la organizaci6n política y 

administrativa de los Estados miembros, en nuestra Cons~i 

tuci6n se estructur6 el ";l.unicipio Libre", originando una 
r1uava rama del deredlo público que estudia las cuestionss
palitia'ls y sociales del urbanismo, reconociéndole autono
mía org~nica y por consiguiente, en su calidad de autori -
dad, ejerce funciones públicas, y en relaci6n oon los ser
vicios que le pre!'\ tan sus trabajadores, dichas funcioneio -
tienen el carácter de sociales, y desde 1917 en que ~pars
cid la originaria declaraci6n de derechas sociales de las
ernpleados que sirven tanto a los particulares como a la~-
insti tuciones públicas, los dered1os de los empleados mu~i 
cipales fueror. reglamentados por las primeras leyes del -
b-'abajo que se expidieron en cumplimiento del mencionado -
precepto constitucioral, por lo que el Municipio reviste -
la figura jud.dica de patr6n, como los poderes federales -
y las Estados miembros, si roos que sus relaciones se rigen 
por el apartado A) del art1culo 123 de la Constituci6n y -
por la Ley Federal del Trabajo, puesto que ni los Estados
ni las Municipios pueden regirse por el apartado 8) del ~i 
t.ado precepto constitucional, que es exclusivo para regu -
lar las relaciones entre la Federaci6n y sus servidóres; -
por lo que tanto los trabajadores de los Estados miembros
coroo s e ha did1o ya, como los de los Municipios, no pueden 
quedar al margen de la legislaci6n del trabajo, por que s~ 
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ria una injusticia intolerable, raz6n por la OJal gozan -
de los mismos derechos que los trabajadores en general.(13). 

Por la naturaleza especial1sima del Municipio y
sus funciones, siempre ha sido una preocupaci6n el estudia 
de sus estructura y ·.funciones desde los escritos del bar6n 
Constant de Rebecque, Benjam!n Constant, hasta nuestros -
dias, para estructurarlo junto con las autoridades locales, 
sobre la base de un nuevo tipo de federalismo. (14) 

As1 ~e deslinda el continente del derecho actni -
nistrativo, el que organiza los poderes públicos y las f!;!n 
ciones del Estado en áreas verdaderamente inconnensurables 
las nuevas Constituciones del mundo, a partir de la mexi_s.:a 
na de 1917, son pol1tico-sociales, por lo que el derecho -
administrativo rige en su primera parte, o sea la pol1tica 
y ofrece una dinámica cultural y estatutaria para la apli
caci6n de la misma. Por ello, decimos que las normas de
Consti tuci6n pol!tica y las funciones públicas del Estado
pol!tico, forman la teoria jurídica del C€RED-l0 ADMINISTR~ 
Tl\/O PLU.IaJ para que, a la sooibra de la democracia y de -
los derechos del hombre, se conserve el arde~ público en -
la vida de la naci~n. En la propia Constitucidn se con -
siganan tales dered1os bajo la denominaci6n de garant!as -
individuales: libertad en general, de pensamientn, de tra
bajo, comercio e industria, inviolabilidad de la libertad
de escribir y publicar artículos, dered1os de petici6n, de 
asociaci6n, de portaci6n de armas, para entrar y sal:ir de 
la República, no ser juzgado por leyes privativas ni triBu 



149 

nales especiales, garantí.a da audiencii y juicio; no ser -
rTDlestados en su persona, familia, domicilio, papeles o Eº 
sesiones sin mandamiento escrito de autoridad canpetente, 
no aprisionamiento por deudas de car4cter civil y sólo --
cuando se rometa algún delito que merezca pera a:>rporal, -
mediante juicio penal; prohibici~n de penas de mutilaci6r;.. 
y de infamia, marcas, azotes, palos,tormentos, multa exce
siva, oonfiscacitSn de bienes y pem.s inusitadas y trancer;.. 
dentales y libertad para profesar cualquier creencia reli
giosa, reOJnoc:imiento del deredlo de propiedad y proceden
cia de expropiaciones s6lo por causa de utilidad pública -
prohibici6n expresa de monopolios, estana:>s y exenci~n de
:1.mpuestos, para conservar el principio de igualdad de to -
dos los que integran la comunidad mexicana. (Arts. del 1º· 
al 28 de la Constituci~n), 

Para la efectividad de las actividades de la Ad
ministración en relaci6n con sus runciones, están organiz~ 
dos los poderes públicos: legislativo, ejecutivo, y judi -
c:lal, y se establece el juicio político de amparo para ha
cer respetar los derechos y libertades del han bre, (Arts·.-
49 y 122 de la Constituci6n) Es tal la brillantez de los -
deredios individuales del hombre y la defenza que de los -
misnos he hace frente al Estado, que olviddndose de la ....:. 
existencia de cualquier otro derecho administrativo, Berra 
Rojas nos dice: 

"El Derecho adninistrativo moderno ha adquirido
una proyecci6n y resultados de trascendencia, que no guar
dan relaci6n con el pasado innediato por la magnitud y el-
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nuevo sentido de las instituciones. Los trabajos de in -
vestigaci6n y divulgaci~n se ha invocado hasta colocar es
te derecho en una de las ramas del derecho público de ma -
yor interi§c; cultural", ( 15) 

En otros términos, para los acininistrativistas -
clásicos no hay méis que un solo CEAECHO ADMINISTAAT IVO, el 
derecho ad'ninistrativo público, el que es rama del derecho 
público, cuya fire.lidad principal es satisfacer el interés 
general, imponiendo el orden pÚbl ico y la salvaguarda de -
la tranquilidad y seguridad de los servicios públicos cor;.. 
intervencic5n de la policia en la aplicaci6n de nonnas. -
El Er-tado gendarme subsiste en la actualidad en la parte -
pol1tica de las Constituciones, aunque ha evolucionado r~ 
piando los viejos molde~ liberales: intervienen en la vida 
de la comunidad, pero esta in_tervenci6~ simplemente ha -
servida para racionalizar el poder público, mas na para -
originar un derecho ac:tninistrativo distinto del cl¡!sico. 

El tradicional derecho acininistrativo, el dere -
cho ac:tninistrativo público, brota de la parte pol1tica de
todas las Constituciones, de la Constituci6n de Virginia -
de 17?6 pasando a las constituciones francesas de 1789 y -
1733, hasta la mexicana de 1917, consignado en la parte P2 
lítica de la misna, que se refiere a las garant1as indivi
duales, a la organizaci6n de los poderes públicos y a la -
responsabilidad de los funcionarios. 
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Y puede definirse concretamente el derecho 
aministrativo pijblico "aqu~l derecho que disciplina - -
un conjunto de actividades eficazmente dirigida al enten -dimiento de los intereses póblicos y p:ira los cuales el-
ordenemiento concede potestades singulares" (16). 

La trensformaci6n constitucional de 191? -
origin6 la divisi6n del derer"flo administrativo de dande
procede el nuevo derecha administrativo del trabajo. 

Las nonnas fundamentales y reglamentarias
del trabajo y de le previsi6n social, crearon el nuevo -
derecho social administrativo, cuya ciencia est~ por ha
cerse; para estimulo de los juristas sociales y de los -
estudios de la nueva ciencia de la administraci6n social 
frente a la vieja ciencia de la acininistraci6n\p~blica,
esi se disculpan!n nuestros tropiezos que superaremos a
la largo del camino, porque como dice Marx no hay via -
regia pare la ciencia y solo pueden llegar e sus cumbres 
luminosas aquellos que no temen fatigarse escalando sus
esoorpados senderos. Este apotegna nos aliente en nues
tras investigaciones jur!dicas y sociales hacia la cons
trucci6n cientifice del derecha social administrativo. 

Independientemente de que en sentido doctrinario 
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y constitucional, se precisa la idea del derecho social en-
192? y 19~~. en impresos que han circulado hasta agotarse, 
elaborados en alejada provincia y mnfirmados posteriorme.!J 
te en cátedras de la Facultad de Derecho: la teoría de -
aquel deredlo se presenta rompiendo el dogma tradicioral -
de la r.ln c;ificaci6n dicot6rnim del derecho, o en otros tér 
minos, "ruptura de la dicotooiia derecho público deredlo -
privado", sin invocar la fuente y o:in visión restringid:\ -
de la idea del derecho social, por lo que recordamos la -
antigua división tricat6mica: derecha privado, derecho so
cial y dered1a pública, teniendo en ruent.a los tres elane!! 
tos básicos de las canunidades hllllanas: individua, sacie -
dad y E~tada. ( 17) 

4 .- LA CJENCIA O: LA ADMINISTRACIDN PlJ3LICA 

En la construcción de las diversas teor1as del -
Estado, y en particular de lA Ar.ininistración Pública han -
cooperadc· todas lás ciencias desde el dersct10 ·privado hasta 
el derecho público, la socialoyia ,la economía etc; por -
ello puede decirce que la ciencia de la Administración p~ 
blic:a tiene an t;ecedentec remotos, pero tuvo un auténtico
desen11nlvimiento científico en los siglos XVIIT hasta nU!:_S 
tos días, en razón de la necesidad de su perfeccionamiento 
constante para una mejor regulaci6n de las funciones del -
Estado y para beneficio de las particulares, en los regím,2 
nas capitalistas. 

Porque como dice Martin Mateo: 
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"La Ciencia de la Administración remite o evoca -
hacia determinadas perspectivas no jur1dicas de inte~s Eª 
ra el gestor público que se ha idu dbriendo paso con difi-
c.ul tad en el mundo de la Administración. Las dificulta 
des proceden del monopolio que se acentuó más aún can la -
recepción del Derecho Romano y con el montaje del Deredlo
Administre ~lvo, derecho incipiente y nuevo sobre los esqu~ 
mas del Derecho Privado, sobre los ct.adros civilistas, 
Ello fue unido al formalismo kantiano, al gusto del juris 
ta clásico por las abstr:ictas teorizaciones que les ha -
dan mirar con repugnancia toda actividad !Ue saliese fue
ra de estos cauces de exquisitez jurídica en que un poco -
estérilmente se movían, De aqu! que aquellos juristas -
que han realizado aportaciones inocuas en algunos casos y 
fructiferas en otros., al mundo del Derecho Privado, han -
puesto en ocasiones ura tRra para la evoluci6n del Dere 
chu , úblico y de la buena ~dministraci6n. 

"Su formación, su hábito de operar sobre cons -
trucciones prec:iDsistas, sobre esquemas mentales que se e~ 
rraban en si mismos, les hada adoptar cierto recelo hacia 
todo lo que suponía una aproximación real de los problemas. 
Este despa:.;JO de las realidades es fatal para el Deredlo E,ú 
b1 ico, qLE es un derecho fundamentalmente innerso en la -
operatividad, decididamente cargado de preocupaciones de -
cambio social, de mejora de las condiciones comunitarias,
A este mismo patrón de jud.st.::is puros pertenecían las Vgf 

~iones pintorescas de la literatura sobre el funcioramien
to leguleyesco y paralizador, sobre la burocracia rutina -
ria apegada rígidamente a la lel-ra de reglamenb:Js y normas, 
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pero sin pensar cuál es lo que está par debajo o por enc:'.
ma de esos rsrlomci:tos, las excepciones que pueden hacerse 
en cada caso concreto, paro. adoptar el esp!ritu de lo re -
glamentado a lo que el texto de la rorrra realmente estable 
ce y pretende. S61o después de m~'.l tiples intentos, que
an el rempa doctrinal sobre todo d>r·•·1ri lugar a estériles 
batallas entre los cultivadores de la Ciencia de la Admi...:. 
nistrución, c;e abrieron paso o~·' JS vivifacodoras tenden -
cias impulsadas sobre todo porn la renepd6n del pragmatis
mo americano y por ese desl.Jmbramianto contemporáneo que -
flotaba por doquier por las realizaciones de aquella sacie 
dad. Por lo dE'más, la aparici6n del Estado providen_te,
~stado que se va a responsabilizar progesivamente de nue -
vos fines, impulsa decidirtamente la recepción, de técnicas 
útiles para hacer posiblt el cumplimiento de las recien -
tes objetos públicos". ( 1d) 

Es claro el origen burgués de la Adninistración-
Y las vicisitudes de loh juristas hasta el trasplante -

de aquellas ideas embriorarias, para llegar a la forrracMn 
de las estructuras políticas de la Administraci6n Pública. 
Por ello es corveniente reproducir otro párrafo del mismo
autor, en relact6n con el desarrollo de la Actninistraci6n
en la comunidad, e~ decir, el tránsito del deredlo privado 
al derecho público en cuya principios se fortaleció la Ad
ministraci6n P~blica, tomando en cuenta otras ciencias no
jur!dicas: 

"La Administraci6n desarrolla actividades que -
tienden a transfornar la vida social, a mejorar las candi-
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ciones de ura comunidad detenninada, a tender, en definiti 
va, a los fines colectivos. De aquí que, para que la -
Administraci6n pueda mejorar tales circunstancias existen
ciales, necesite conocer previamente cu~les son éstas, có
mo se desenvuelve antes de su intervención la comunidad -
de que se trata; precisa, pues, tener conocimientos inme -
diatos de la realidad. Esta visi6n directa s6lo la pue
den sumar disciplinas no jurídicas, puesto que lo jurídico 
operar~ después sobre los dictados de estas ciencias, plas 
mándolos en actividades ordenadas por el derecho". ( 19) -

El Estudio de la Administraci6n P6blica corres -
pande necesariamente a la ciencia política burguesa, cuyas 
luces iluminaron siempre el camino de los administradores, 
desde el más alto representativo del Estado hasta el más -
pequeño: pero sierrpre en relaci6n con los individt.1os, para 
que por medio de este concurso de voluntades se logre un -
mejor funcionamiento de los servicios públiCDs que siempre 
abruman a la Administraci6n. 

En relaci6n con la ciencia politic:a, el profesor 
Andrés Serra Aojas nos dice: 

"La Ciencia Política es una disciplina superior
que estudia al Estado en aspectos diversos y proporciona -
una base teórica necesaria y orgánica al Derecho Público -
Genen:•J.. Esta ciencia as una de las ramas de las cien -
cias sociales relacioradas con la teror1a, dinámica, orga-
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bien clal"O que nada tiene sentido para el hombre sino -
es aquello que se proyecta ¡:Jlra el futuro•, 

"Las leyes que gobiernan la fonnaci6n y -

evoluci6n del Estado y las causas que lo justifican, los 
fines que lo orientan,el estudio de los fen6menos del -
poder y las relaciones que se origina1, por su funciona
miento, las fuerzas sociales que lo animan, la estructu
ra de la autoridad, forman los temas gooerales de una -
ciencia te6rios y expliostiva, al mismo tiempo que nonn~ 
tiva", (20) 

Es verdad que la ciencia de la ac.ininistraci6n pú -blica tiene su fundamento princip:¡l en las teorías burgue-
sas del Estado y del derecho; pero a partir de nua>tra - -
Constituci6n de 191? la administraci6n públios se encamin6 
por nuevos rumbos preocu¡::dndose ¡::erticulannente por los -
grupas d~biles de la comunidad, trabajadores y campesinos, 
siguiendo el ideario de los articulas 27 y 123, que le - -
abrieron caminos socjales por lo que necesariamente tendré 
que transitarse; de aqu1 se origin6 un cambio trascendental 
en le ciencia de la administraci6n ¡:úblios, p..¡es indepen -
dientemente de las teorías y principios burgueses que ori
ginaron su constituci6n y desarrollo, a partir de nuestra
carta magna mencionada, la administraci6n póblica recibi6-
necesariamente el impulso de una nueva ciencia, la ciencia 
del derecho social que desde entonces influye en la cierr
cia de la administraci6n, originando que esta ya ria solo -
sea una ciencia meramente politice, cerrada, s.ino influida 
por la ciencia social que si bien es cierto no interfiere-
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ni destruye la estructura burguesa y capitalista del --
Estado moderna, sin embargo, le aporta sus principios y
sus m~todos para que la administraci6n pjblica pueda ---
ejercer funciones sociales o de política-social junto a
sus actividades fundamentales, esenciales e inconmovibles 
que son de cardcter político, par lo que dentro de le -
ciencia político de la actninistraci6n p~blica han pene-
trado teorfos sociales, origin,ando que el cientificismo
sacial influya en la legislaci6n del trabajo, en la re
glamentaci6n del mismo y hasta en el aspecto jurisdiccio -nal, de modo que los tres cl~sicos poderes de la adninis -traci6n póblica legislativo, ejecutivo y judicial, es- -
tan influidos par dos principios sociales, aunque cansar -van intactos su estructura y funcionamiento politicn-bur -gu~s. 

La ciencia de la edministreci6n p'.iblica -
he dejado de ser en consecuencia, une ciencia absoluta-
mente política, par las aportaciones sociales a que nos
hemos referido, sin que por esto dejen de predominar en
el estado mexicano que es pol!tico-social, los princi- -

l 

pios burgueses de la administreci6n póblica, pero matiz!! 
dos en ocasiones por la política social. 

La ciencia politice es ciencia burguesa -
en los paises capitalistas como en el nuestro. 

La ideología es una ciencia que influye neces!! 
riamente en las derrés ciencias, pero de manera detennina.!l 
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te en la ciencia da la Ac:ininistraci6n P6bli01, porque es
la ideología burguesa la que constituye la esencia funda -
mental de ~st~, estructura sobra principios igualitarios; 
derechos individuales del hombre, organizaci~n de los po -
dares públicos y responsabilidad da los funciorarios, su2e 
restructuras pol!ticas del r~inen capitalista. 
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5.- rnEAClDN Da DEREQ-fO 9JCTAL 

El Gran Debate qua tuvo lugar en la ciudad de .._. 
Querétaro, del 26 de dicianbre de 1916 al 2.3 de ahero de 191? 
culmin6 can la primero Oeclaracidn de Derechos bociales -
del mundo en nuestra Constituci~n; pero estos derechos no
s6lo tienen una función oomuni tar ia o de equilibrio en las 
relaciones laborales, sino esencialmente reivindicatoria -
de los derechos del proletariado, por lo que resulta imp_w 
donable qua lo ignoren juristas y profesores mexk.anos,,. 

Que en nuestra Constituci6n de 1917 nacid por -
primera vez en el mundo el deredio social positivo, es in
oontrastable; all! están los textos protectores y reivindi -c:atorios de cafll)esirns, Ajidatarios, comuneros, obreros y-
trabajadores, acordmicamente d~biles, en los art!culos '2!7, 
28 y 123, que hablan elocuentemente de sus derechos funda
mentales. Y el Gran Debate concluy6 definitivamente el -
31 de enero de 1917, en que se aprob6 al art!culo 27. 

Por ello es incuestinable qua los constituyentes 
fueron los creadores del constitucioralismo social, de d2n 
de brota la primera Constituci6n Pol1ticc:>o-8ocial del mundo 
y las funciones na s61o pol!ticas, sino sóciales del Esta
do moderno, que dej6 de ser exclusivamente político. 

Desde hace muchos años se ha explicado la transforma- -· 
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6.- LOS LEGlBLADOFES MEXICANOS: INVENTORES 
DEL OEREQ-ü 8JCIAL. 

Un antiguo profesor mexicana inexplicablemente -
niega tal autor1a:-

No somas los inventores de la idea del derecho -
social, dice el Dr. Mario de la Cueva en reciente escrito, 
( 23) para atribuirle la originalidad de la idea ·al ilustra 
profesor Otto van Gierke (Das Dautsd1e gero!'lsenschaftsrecht, 
weidmannsdle, Berl1n, 1868), parque ~sta se refiritS a un -
"derecho social creado ¡.Jor las corporaciones". 

a) Pues s1 somos los inventores de la idea del -
derecho social: antes qua Gierke, el genial mexicano Igna
cio Ram!rez, 11El Nigromante", en el Congreso Constituyente 
1856-1857, precisamente en la sesi~n de 10 de julio de 
1856, habl~ concretamente de los derechos sociales de la -
mujer, de los menores, de los huérfanos y de los jornale -
ros y 1e reprochtS a los autores del proyecto de Constitu -
cMn e1 no hdber oonsigra.do tales derechos por su extrema
do liberalismo; desde entonces qued~ acuñada en los anales 
da aquella soberana asamblea de locuci6n de derecho social, 
y en el Congreso Constituyente de 1917. otro gran legisla
dor, José N. Madas, en la sesitSn de· 28 de diciembre de -
1916, proyect~ el derecho constitucional de huelga como de 
redlo social.econ6mico. 
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b) Pues s! somos los inventores da la idea del -
derecho social• antas qua la Constitucidn de We:isnar de -
1919, la Constituci6n mexicana de 191? proclamd la primera 
Declaracidn de derechos ~c:iales en el articulo 123 dera -
cho soc:ial del traba.1o, en el 2? derecho l30c:ial agrario y
en el 28 derecho social econ&nico que pasaron a ocupar si
tio de honor en la historia universal ~ 24) reconociendo su 
prioridad los ~s erninentes publicistas de nuestro tiempo¡ 
sin mbargo, el jurista burguAs a~n no percibe la distin
cidn profunda entre las tesis de M~xic:o y Weimar a ira vas 
de sus intb-pretes. Para Radbrudi, el "Visiorar:l.o", el -
derecho social del porvenir se integra por el derectio ec:o
ndmico en func:l.dn de cuidar la econdmia y al Bl!lJresario y
el derecho del trabsjo lo centra en la persora h1.111ara y en 
su energia da trst:ejo,de donde se advierten propósitos di
versos.Pero ls teor!a del derecho del trabajo no se c:oncre 
ta al equilibrio aristot~lico, que de ningOñ m~do es so -
cial, sino a la tutela y reivindicacidn exclusiva de los -
trabajadores que necesariamente concluir& con la transfor
mación del r'91men capitalic.ta en socialista. (25) 

e) Pues s1 somos los inventores de la idea del -
derecho 9J cial: antes que el distinguido maestro de Lyon ,
Paul Pie (Legislation ·I~dustrielle, les lois ouvrieres, -
Arthur Rousseau, Editor, Par!s, 1933, p&g. XIV), hiciera -
la "hermosa af:lrmaci~n" de que "el derecho obrero era ura
rane autdn011B" • ( 26) 

11El Derecho Obrero es una disciplira jur{dica -
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aut6noma en plere farmaci~n¡ diariamente observamos sus ~o 
dalidades y tr13.nsfarmacionss a través de la agitaci6n de -
las masas de trabajadores, de los laudos de las Juntas da
Conciliaci6n y Arbitraje y de las ejecutorias de la SLITlpr~ 
ma Corte de Justicia, Y tambi~n, d:ta por d!a, va adqui -
rienda sustantividad al influjo de la situaci~n econ6mica
para desenvolverse luego en un ~mbito de franca proletari
zaci6n. Su car~cter EJ!linentemente proteccionista del -
obrero se manifiesta en el artículo 123 de la Constituci6n 
de la RepOblica y en la Ley Federal del Trabajo; pragnáti
cas, constitutivas y organica, del derecho social en nues
tro país". 

Posteriormente, en el año de 1941, en la obra O~ 
racho Procesal del Trabajo,del maestra Alberto Trueba Llrb,! 
na, precisa el carncter reivindicatorio del Derecho del -
traoejo y su idéntificaci6n con el derecho social, expre
sando: 

"La naturaleza del nuevo derecho se deriva de -
las causas que originaron su re.cimiento y de su objetiv[).. 
fundamental, pudiendo concretarse as!: el derecho del 1:!:,a 
bajo es reivindicador de la entidad hllllana despose!da que 
s~lo cuenta con su fuerza de trabajo para subsistir, ca -
racterizándose par su mayor proximidad a la vida\ propug
na por el mejoramiento ecan6mico de los trabajadores, y -
significa la acc:i&n socializadora que inicia la transfar
maci~n de la sociedad burguesa hacia un nuevo régimen so
cial de derecha". 
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d) Pues también somos los inventores de la tea -
ria de la propiedad-funci6n social: mucho antes de que -
Duguit hablare de la funci6n social da la propiedad, en el 
Congreso Constituyente de 18SC,..1857, Ponciano Arriaga, Jo
sé Maria del Castillo Velasco e Isidoro Olvera, en sus in
tervenciones e iniciativas combatieron el abuso de la pro
piedad y abogaron por su reglamentaci6n social. ( 27) Sin -
em!:argo, es tendencia en nuestros juristas enamorarse de -
lo ex~tico sin ver lo nuestro, lo que puede estimarse como 
"malinc.hismo jurídico". Precisamente, un distinguido a,Eo 
gado perteneciente al grupo de "Los Siete Sabios de M~xico': 
(28) Te6filo Olea y Leyva. ''El Puma Olea", franc6filo, E.º 
mo el otro germE!.rofilo, lo sedujo Duguit, quien sesenta -
años después de los legisladores mexicanos de 1857, "puso
de moda" la idea de que "la propiedad no es un derecho ~i
no una funci6n social". Y oosa curiosa, ninguno de los -
dos juristas mencionados tiene un concepto cabal del dere
cho social y meros de nuestro derecho social positivo. 

e) Pues si somos los inventores de la idea del -
derecho social: asi lo revela la amplitud de nuestra difi
nicidn, cuyo contenido supera a las d~s, a todas: 

"Conjunto de principios, instituciones y norrras
que en funci6n de integraci~n protegen y reivindican a los 
que viven de su trabajo y a los económicamente d~biles.(29) 

Por ello consideramos que por encima del llamado 
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"derecho social" de Wéirrar, está el de M~xico, que no sdla 
sobre pasa la a:incepci.Sn comunitaria, igwlitaria y de -
equilibrio, sino que prot~e y reivindica exclusivamente -
a las trabajadores. 

A) LA PFOBIDAD DEL CIENTIFICO SOCIAL 

Las citas bibliográfires, las fuentes informati
vas, son indispensables en toda obra seria para que no se
acuse de falta de probidad científica al hombre de ciencia, 
ni de falso chovinismo, por lo que como punto firal del ~e 
ne. invocamos al dist~nguido estudioso de nuestras instit~ 
cienes, el profesor parameño Humberta. E. Ricord, que ci>
noce, oomo el nás erudito de los mexic.anos, nuestras tea ~ 
r::!as sociales: 

"Uno de los juristas ·mexicanos que com mayor ~n
fasis han destaoaciJ el car~cter reivindicatorio del 'dere
cho del trabajo' (y que nosotros extendemos al derecho so
cial) es el naestto Alberto Trueba Urbire, cuyo criterio -
sobre el particular se sintetiza en las siguientes apartes: 

''Las normas reivindicatorias de los derechos del 
proletari.aciJ son, por definici6n, aquellas que tienen poi-
finalidad recuperar en favor de la clase trabajadora :lo -
que por derecho le corresponde en rezdn de la explotaci~n-
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de la misma en el campo de la producción econdmica." 

11Las bases de la legislacitSn del trabajo consig
nadas expresamente en el articulo 123 de la ConstituciiSn -
de 1917, con fines reivindicatorios, se consignan en las -
fracciones IX, XVI, XVII y XVIII, que consagran como tales 
los derechos a participar en las utD.idades, a la asocia -
ci~n profesioral y a la huelga". ( 30) 

8) LA TEORTA REIVINDJLA1DRTA Da IXREQ-0 SJCIAL 
EN EL DEREGlO IX:L TAABA..D, 

La teoria del dered10 socialse redóndea en el Nue -va Derecho del Trebejo corro el alma matar o tronco de la -
legislaci6n laboral en el año de 1970, demostrando que los 
que se aJbijan cnn la idea del profesor de la Universidad
de Heildelberg, Gustavo Radbruc:h, prohíjan un OJncepto re~ 
tringido del derecho social, toda vez que lo contemplan E.O 
mo un derecho de equilibrio. Por ello dice errl1neamente 
el profesor De la Cueva que los constituyentes de 1917 la
exprop:iaron al derecho civil las relaciones de trabajo, c>

sea de las "cenizas del formulismo y del individualismo",
para aJncluir que "el nuevo derecho del trabajo es la nor
ma que se propone realizar la justicia social en el equi -
librio de las relaciones encre el tratajo y el capital". -
(31) en tanto que para el que esto escribe, el derecho del 
traba.jo, parte del derecho social, es el conjunto de pril')
cipios, norffi?S e instituciones que protegen, dignifican y-
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tienden a reivindicar a todos los c¡ue viven de sus esfuer
zos materiales o intelectuales, para la realizaci6n de su
destino hist6rico: socializar la vida humana. (32) 

No sdlo es protector, sino raivindicatorio y
socializador: Por esto es derecho sociel •••• 

As{ se evidencia la supremacia del derecho 11ª 
xicano del trabajo, plasmado en el articulo 123, porque en 
verdad fue expropiado en el r&gimen de explotacidn del h,2rn 
bre por el hombre, de la Colonia a 1917, para ex>mbstir di
cho r~giman 1 y escrito con la sargre de les obreros de Ca
nanea y Río Blanco, para la reivindicaci6n de los dere -
ches del proletariado •••• Y el derecho del trabajo es no:-ma 
jur!dioo aut6roma, originada, precisamente, en el derecho
soc:ial positivo contenido en el mensaje, principios y tex
tos del art!c.1h 12:3 de nuestra Constitucidn y en las dis
posiciones sociales de los articules 27 y 26, que procla -
man la facultad de la naci6n para isnponer modalidades " la 
propiedad privada, ordenando el fraccionamiento de los la
tifundios y el reparto equit.ativo de la riqueza p~blica 1 y 
en favor de los econ6micamente débiles, en la~ relaciones
de producci6n y en la vida misma, a fin de transformar el
Estado pol!tic:o-social en Estado socialista. 

V ninguna doctrirtl y ningún texto·constitucio 
nal ..upara nuestra Constituci6n, poraue en el Gran Debat;_ 
se creo el derecho social positivo en los textos de la pro -
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pia Carta Magnu, no solo para proteger y dignificar a los-
obreros, campesinos y económicamente débiles, sino para -

redimir los derechos del proletariado convirtiendo dichos
textos en inst.rumentos para un cambio de la estructura po
litiro-social en legalidad socialista. 

?.- CONCEPlD CEL DEREOiO ADMINISTRATIVO 
SOCIAL. 

El derecho aciTiinistrativo social emerge de -
las normas sociales contenidas en los articulas 27, 28 y -

123 y por ende de la aplicaci6n del derecho del trabajo y
de la previsión social, agrario y econ6mico¡ por ello, el
poder público legislativo dicta las normas reglamentarias
de los mencioredos preceptos y el poder ejecutivo expide -
los reglamentos administrativos de las normas reglamenta -
rias e interviene en la aplicaci6n de la legislaci6n social 
administrativa. Consiguientemente, clasificamos el der.e 
cho social actninistra tivo del trabajo en cuanto a su apli
caci~n, en derecho social actninistrativo del trabajo y de
la previsi6n social, agrario y econ&nico. 

La declaraci6n de derechos sociales en la -
Constitución trajo consigo la penetración del derecho del
trabajo y de la previsión social, del derecho agrario y -
del derecho econ&nico, tanto en la parte pol1tica de la -
misma como en la social, pero lo más trascendental es la -
penetraci6n en los poderes públicos y en los poderes soc,!a 
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les del Estado moderno, originando una verdadera teoría -
de las funciones de carácter eminente social, en cuya di
rémica nace un nuevo derecho administrativo social. 

El derecho administrativo social es aquel que 
disciplina un conjunto de actividades dirigidas a tutelar
yreivindicar a ejidatarios o comuneros, trabajadores o ª.!::º 
n6micamente d~biles y para los cuales la rllrma social del
trabajo, agraria y ecan6mica, les otorga las potestades -
que generan dichas actividades. 

las transforrreciánes del derecho constitucio
nal y las nuevas Con~tituc:l.ones del mundo, a partir de la
mexicana de ·191?, parece que no han comnovido a los admin_!s 
trativistas más eruditas, aferrados a su tradicional der&
cho público, ya que no han 11 egado a vislumbrar el nuevo -
CEAECHG AOMJNISTRATil/O SJCIAL inmerso en nuestra Constitu
ci~n y en las contempor~neas que ratificaron su contenido-
politito-social, como puede verse en las obras que se re~ 
fiaren a esta ne.ter:iA. (33) 

El Estado moderno, cono se ha entendido, es -
el Estado politice tradicional que tan s6lo difiere del E~ 
tado liberal por la intervención que tiene el poder públi
co en las relaciones entre los miembros de la colectividad, 
en beneficio de éstos, y es claro que en las nuevas Const! 
tuciones las actividades intervencionistas en favor de -
obreros y campesinos modifican la idea del Estado liberal: 
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no tienen carácter político, sino que son de naturaleza s2 
cial, por cuanto que su funci6n se encamina precisamente a 
tutelar a los grupos débiles de la colectividad, es decir, 
no a t'Oda la comunidad, sine- espec1ficamente a obreros -
y campesinos¡ de aquí proviene su significado social, ya -
que su tendencia es exclusiva para proteger y reivindicar
a la clase social obrera. Pero esta idea de las nue -
vas funciones del Estado, no se contemplan por los admi -
ministrativistas, sino que siguen pensando que se trata de 
la misma funciéin pública enea.mirada a proteger los intere
~es generales, de donde proviene la política social. Asi 
GB explica que en tratados de deredio acininistrativo ante
riores a la Constituci6n mexicana de 191? y posteriores a
la misna en el extranjero y en nuestro país hasta hoy d1a, 
no se refieren al derecho administrativo social, sino que
aún siguen anbelezados con el derecho administrativo públ_! 
co en funci6n de servir a la c011unidad como actividad fun
damental del Estado moderno. 



8.- INTEGRAClDN DEL CERED-10 ADMINISTRATIVO 
SOCIAL. 

1?2 

Afirnamos ura vez más que en los articulas 27, 
28 y 123 da nuestra Con9titución de 1917, brota no sólo un 
nuevo derecho social, frente a las garant!as individuales-
Y al Estado tradicional, sino que tipifican derechos 90C~ 
les reivindicatorios en favor de trabajadores y ejidata ~ 
rios o comuneros, y finalmente, frente al ~st..ado politico
o públicn un nuevo Er,tado intervencionista, pero también -
se origiraron nuevas funciones del mismo en su capitulo de 
derecho público como en el capítulo de derecho social. El 
no haberse podido explicar la penetraci6n de los nuevos d!:!_ 
rachas agrarios y del trabajo en los "poderes públ ices" i.!:2 
pidió el conocimiento da la transformación del Estado pal;! 
tiro y la incompresión del Estado social. Aquella pene -
traci6n del dered1o del trabajo en las funciones pÚblic.é!s·, 
origina dos actividades: una actividad meramente pública,
con funciones sociales en favor del probletariado, y otra
intervenci6n de carácter social, para tutelar y reivindi -
car espeCÍf icamente los derechos de los obreros y campesi
nos: ambas funciones del Estado moderru son autóncxnas y 
pueden conjugarse através del supremo poder administrativo 
público, porque conforme a nuestra Constitución éste ejer
ce tarnbi~n las funciones de supremo poder administrativo -
social, las que hasta hoy no son comtenpladas, mejor dicho, 
percibidas en su teoría y dinámica por los administrativ.!,s 
tas. 

El Estada de derecho social forma parte de --
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nuestra Constitudón, por cuyo motivo hemos expresado el")
diversac; ocasiones que tanto la Constituci6n, cona el Esia 
do que de la mi::rna proviene 1 es como Ja no 1 tiene das caras: 
una política y otra social¡ si más que la pal 1 ti ca ha sido 
influida socialmente al penetrar el derecho social y del -
trabajo en la misma, corno lo hemos sostenido en otro lug.;ir 
de esta obra, origi11c1ndo que los poderes públicos ejerzal")
no sOla funciones políticas, sino también funciones socia
les, similares a las mismas funciones que tienen los órga
nos exclusivamente sociales de nuestra Constituci6n. 

Con el nacimiento del Estado poli t;ico-social, 
entre nosotros y para el mundo apareci6 un nuevo derecho -
acininistrativo social que no ha sido objeto de estudio ni
aqui ni en ninguna otra parte; en cambio, se le sigue con
fundiendo en el deredla administrativo público, no obstan
te ser una norma jur1dica constit:..ioional aut6noma. Pre_si 
samente hace m~s de cincuenta y cinco años rige en nuestro 
pa1s el OERED-lü SOCIAL ADMINISffiATIVO 1 sin que nadie lo b_a 
ya advertida, sentido, mirada, explotado; ni los ,iuris tas, 
ni los administrativistas públicos, ni profesores, ni las
que a diario lo aplican sin saber qué es•, La ignoran -
cia de la disciplina es supina , El derecho administra
tivo social, que nació con nuestra Constituci6n de 191?, 
propici6 su divisié~ en dos grandes partes: • 

I. La dogmdtica política, base del derecho ~d 
ministrativo público, con su declaración de derechos indi
viduales, organización de los poderes públicos y responsa
bilidades de los funciorarios, originaria del derecho pú -
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blico actninistrativo y, 

2. La dogmática social, base del derecho ad
ministrativo social, can su declaraci6n de derechos agra -

r ios , econ~micos, del trabajo y de la prev isi6r; social, -
para comuneros o ejidataric..s y trabajadores, integrantes -
de la clase obrera, con sus correspondientes poderes socia 
les, comisarios ejidales comisi6n agraria mixta, sindica -
tos obreros, comisiones de los salarios m1n1mos generales, 
profesionales y del campo, y la participaci6n de los tra,ea 
jadores en las ut:ilidade"I 01lpresariules, as! como los 6raa 
nos da la jurisdicci6n social, para dir:imir los conflictos 
entre explotadores y explotados, latifundistas y ejidata -
rios, .••.• 

' 
Nuestra Constitución de 1917, al ser divulga

da internacionalmente, se reconoci6 como la primera en el
mundo en consignar derechos socialR"I para obreros y campe 
sinos, para econ&nicamente d~bilas, el DERECHO ADMINIS
TAAT 1\/0 SOCIAL difiere del derecho administrativo público
no sutilmente sino de modo conceptual, mejor dicho precep 
tual en que el público concibe a los hombres por igt.Bl y -
los rige cano tales para conservar el equilibrio pol:!tico
en el sero de la colectividad y a través de las funciones
pCiblicas que realiza el Estado¡ en tanto que el derecho ~d 
ministt.ativo social se caracteriza por estatutos fundamen
tales y reglamentos ene.aminados a proteger y reivindicar-
1 os derechos del proletariado a través del propio Estado,
cuando éste ejerza funciones revolucionarias tendientes a
real izar la justicia social. 
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Derecho social sustantivo del trabajo y de la 
previsi6n social, agrario y econ6mico; 

Derecho social procesal del trabajo y de la -
previsi6n social, agrario y econ&nico, y 

Derecho social ac:tninistrativo del trabajo, -
agrario y econ6mico. 

As! se identifican el derecho social y las -
nuevas f'unciones sociales y econ~.nicas del Estado, en los 
textos Fundamentales del DEF€CHO ADMINIST'RATIVO SOCIAL, 
innerso en las normas del articulo 123, en el derecho ad -
ministrativo del trabajo y de la previsi6n social, del~ 
t1culo 27, en el derecho administrativo agrario, y al 28,
en el derecho administrativo econdmico, bases instr1.1nenta
les para alcanzar la socializaci6n del Estado pol!tico-so
cial. (35) 

En seguida nos vamos a referir a las diveras 
ramas integradoras del derecho administrativo social: 
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A) CEFECHO ADMINI:rAATIVO Cl:L TRABA..0 
Y LA PRE.VISIDN SOCIAL, 

El conjunto de norrras fundamentales adminis · -
trativas del trabajo y de la previsi6n social, contenidas
en e 1 articulo 123, en sus leyes reglamontarias, Lay Fege 
ral del Trabajo y la Ley Federal de los Traoojadores al -
Servicio del Estado, Leyes del Seguro Social para Trabaja
dores y de Seguridad y Servicios Sociales para Burdc::ra tas, 
y Ley del Fondo Nacional da la Vivienda para los Trabaja -
dores, as! ccino los correspondientes reglamentos actninis -
trativos e instituciones derivadas de las normas legales,
constituyen el extenso campo del derecho administnstivo -
del trabajo y de la previsi~n social, una de las rélYlas más 
frondosas del derecho del traoojo. 

T ambi~n destacan como partes del derecho ad -
ministrativo del trabajo las normas y actividades de la ~d 
ministraci6n sindical y cooperetiva del trabajo, fortale -
ciando el ejercicio de funciones sociales de los sindica -
tos y de las cooperativas. El derecho adninistrativo -
del b"abajo tutela no s6lo los derechos de los trabaj:ldo -
res sobre jornada, salarios, vacaciones, etc., sino esta -
blece las sanciones correspondientes por violaci6n a las -
derechos de la clase obrera consignados en las leyes y re
glamentos; y dentro de esta rEfT!a se incluyen los derechos
de privisi6n social de los propios trabajadores, toda vez-
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que los mismos tienen por objeto incrementar la• nonnes
adninistrativsa del trebajo y la funci6n de las misnes • 
en relaci6n cai sus derechos para obtener caaes cdmodes
e higiflniais, medidas de higiene y salubrided, nonnas -
prvventivu de accidentes, etc.' a 1'1n efe c;iue en la1 re
laciones laborel11 no sufren menoscabo la peraona obrara. 

Todsa lea taor!sa, principio1, nonnaa • -
inatitucionea, aat como la• leyea regl11m11r1tari11• y regl! 
mentes edminiatrativos de cantcter social, y actividldH 
procesal•• 11cinini1tretivsa eatan incluido• en la obra -
Nueve O•rec:ho Actninistrstivo dlll Trabajo del Dr. Alberto 
Tru•ba Urbina, como punto da partida pa:nl el desarrollo
cient!1'ico de la nueve disciplina •n •u• manif .. tacionea 
te6ricas, legillativu y reRlamentariaa, •J•cutivu y -
juriadiccicnalH. 

Constituye el· derecho social a<tniniatrati
vo del t:nlb'ajo, el ccnj111to de laya 1'undamantalaa y re
glsmentariaa, loe reglamentos l.abcrelea, aaf como 101 -

estatutos y reglamentos aindicalaa obreros, para su ob
servancia en lea ralaoionea entra los factores de la Pf'.O -ducci~n o entre trabajadores y ¡::atrones, La infr!icci6n--
de aquellas nonres se sancionan en la via administrativa, 
a no ser·que originen conflictos laborales, cuyo conooi -
miento COrrBSPoílde a los 6rgsnos de la jurisdicoidn Se>-
cial del trabe.jo: Juntas de Conciliacidn y Arbitraje 9 -
Tribunales Bbro~ticos. 
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La aplicaci6n del derecho social administra -tivo laboral est~ en manos de las autoridades paliticas, 
es decir, de la administraci6n póblic.a del trabajo, pre
sidente de la Re~blicn, Secretarias del Trabajo y Pre-
viai6n Social, de Hacienda y Cr~dito Póblico, de Indus-
tria y Educaci6n, insP3ctores federales del trabajo y -
Procuraduria Federal del Trabajo, en asuntos o materias
de carácter federal es~cificados en las fraccione$ XXXI 
del apartado A) del articulo 123 de la Constituci6n, y -
por lo que se refie?:B a las materias de la com¡::etencia-
de las autoridades locales, a trav~s de·los gobernadores, 
direcciones o dep::¡rtamentos del trabajo, ins¡::ectores y-
Procuraduría de la Defensa del Trabajo dependiente de -
aquellos. 

Los dos grupos de autoridades politices, -
federales tienen a su cargo la vigilancia y el cumpli- -
miento de las normas de trabajo por patrones o empresa-
rios, sobre porcentaje de trabajadores extranjeros en -
las empresas o establecimientos, duraci6n m~ima de la -
jornada, descansos, vacaciones, dejar de pagar el sala-
rio minimo, incumplimiento de obligaciones patronales -
por inobservancia de las normas de seguridad, higiene y
medidas preventivas de riesgos de trabajo, violaci6n a -
las prohibiciones patronales, s las normas de trabajo -
de mujeres y menores, a la obligsci6n de proporcionar -
alimentos a bordo de las embarcaciones, repatriar a los
trebajado:rl3s maritimos, a las normas protectoras de tra
bajo de campo, dom~stico, en hoteles y restaurantes, asi 
como de las dem~s violaciones previstas, en las leyes y
reglamentos. En estos casos impera la teoria social del-
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derecho administrativa del trebejo, en su funci6n proteo -cionista, tutelar y :reivindicatoria de los trabajadores, 

Cuando las violaciones ¡:etronales a las -
normas administrativas no sean :reparadas en el campo de
la administraci6n póblica, los trabajadores padn1n ejer
citar sus acciones ante los tribunales sociales del tra
bajo, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones ad
ministrativas tipificadas en las leyes y reglamentos la
borales. 
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8) DERECHO ADMINISTRATIVO AGAARID 

En el articulo 2? constitucional se consignan 
las normas fundamentales de derecho administrativo agrario 
y al lado do las autoridades administrativas públicas se -
estrutura un nuevo tipo de autoridades administrativas so
ciales que intervienen en las dotaciones y restituciones -
de tierras, como son: 

A) La c001isi6n agraria mixta compuesta por re -presentantas iguales da la F ederacUin, de los gobiernos 12 
cales y un representante de los campesinos, cuya designa -
ci~n se har~ en los ttfu--minos que prevenga la ley reglamen
taria respectiva, que funcionar~ en cada Estado, y Distri~ 
to Federal, con las atribuciones que determinen las leyes
organ1cas y reglamentarias. 

B) Los canit~s particulares ejecutivos para -
cada uno de los rn~cleos de poblaci~n que tranitan expedi,!n 
tes agrarios. 

C) Los comisarios ejidales para cada uno de -
los n6cleos de poblaci~n que posean ejioós,. 

En el articulo 27 se consignan las rormas de
pr ecedimientos administrativos agrario para llevar a cabo-
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las dotaciones y restituciones de tierras, especifiéándose 
los derechos de los camposinas, esto es, ejidatarios y co
muneros, as! ccxno las funciones sociales de las autorida -
das sociales agrarias. 

Las autoridades pol1ticas, Presidente de la -
República y gobernantes de los Estados, y los agentes qua
las auxilien, al ejercer las actividades que les encomien
da el articulo 27, ejercen funciones sociales que c;an can
pletamente distintas de sus atribuciones públicas, por -
cuanto que la funcicSn que ejercen de proteccMn y reivir2,i 
caci~n de los campesinos, ejidatarios y comuneros, es de -
carácter eminentanente social, y no pueda hacerse extensi
va a la comunidad. 

El derecho acininistrativo agrario se compone
de normas sustantivas y procesales, contenidas en el arti
culo 2?, las cwles se reglamentan en la Ley Federal de la 
Aeforna Agraria y en la Ley Federal de Aguas, as1 como en
reglamentos administrativos emanados del Poder Ejecutivo -
Federal. 

El derecho adninistrativo agrario y el dere -
cho administrativa del trabajo y de la previsiiSn social, -
son hermanos gemelos, hijos de la AevolucilSn Mexicana, .
et.ando ~sta se transform~ en una aut~ntica revoluci~n so -
cial al aprobar los articulas 2? y 123, Los juristas y -
profesores de derecho agrario aún no se dedican en particu 
lar al derech~ administrativo agrario, ( 36) -
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C) DERE010 ADMINISTRATIVO ECON®ICO 

Las excepciones contenidas en al art!culo 123 
constitucional con respecto a las asociaciones de trabaja
dores, ~ormadas para proteger sus propios intereses, al d! 
clerar que no constituyen monopolios, establecen nonnas !d 
ministrativss aoc:iAlee en función protectora da dichas aso -ciaciones. 

En el propio precepto se dispone expresamen
te que tampoco constituyan monopolios las asociaciones o -
sociedades cooperativas da productores pera que, en defen
sa de sus intereses o del inter•s general, vendan directa
mente a los mercados e)(tranj.-os loa productos nacional•~ 
o industriales que sea la principal f'uant8 de riqueza de -
la regi6n en qt.e se produzcan, y que no sea art!culo de -
primara necesidad, si~ra que dichas asociaciones est6n -
bajo la vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de loe
Estact>s y previa autorizacil5n que el efecto ea obtenga d.., 
los legisladores respectivos en cada caso, 

La simple daclaraci~n social de qt.e no cons -
tituyen mcropolios las mencionadas asociaciones o socieda
des cooperativas, revela claramente el carl!cter social de 
dichas asociaciones o sociedades cooperativas, por lo qu&
estos organisnos realizan actividades acministr~tivas y -
formulan estatutos y reglamentos para regir las relaciones 
de los trabajadora., que las integran, 
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El deredlo actninistrativo econ&nico no s«Slo 
se integra por normas fundamentales y leyes reglamenta -
rias, CQTIO la Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal -
en Materia Econ&nica sino que los estatutos y reglamentos 
de le.s asociaciónes o cooperativas que aun cuano no son -
objeto de explotaciiSn por parte efe patrones, sin embargo, 
deben de alentar en las mismas el principio de lucha de -
clases para su supsraci6n y estar alertas al llamado del -
mov:imiento obrero cuancb éste auneis el cambio integral o
realice la revoluci6n proletaria, cerno culminaci~n de nu~s 
tra inconclusa Revoluci6n Mexicana. Por lo que se han 
118vado a coba importi:mtes 1=.istudios econ6micos, (3?) 

Para la fundarne11taci6n de las atribuciones -
del Estado rrexic.ano en materia econ&nica, que confirman el 
carácter social positivo del mismo, recoge el pensamient~ 
escrito de un distinguido economista mexicano, Armando He
rrer!as, en ~giras explicativas del papel del Estado cerno 
regulador y controlador de la vida econ6mica nacional. Q.i 
ce al respecto el profesor Herrerías; 

11El articulo 28 subordira los derechos parti
cularec; a los de la sociedad, al prohibir los monopolios'-
de jure'y de 'facto', que perjudiquen al público o aura 
clase social en ¡::articular. Trata de proteger la libre
concurrencia en cuanto que ~u violaci~n pueda perjudicar -
a los consumidores. Al prohibir los monopolios producto 
natural del libre jUBQO de la economía consagra las excep
ciones de correos,teMgrafos,radiotelégrafia y bancosde a'cuñ!! 
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ci6n do moneda y emisi6ri de billete, Expresamente el constitu
yente advirti6 que, no constituyen monopolios las asocia -
cienes de trabajadores para prot~er sus propios interesei~ 

"Este articulo, que da atribuciones al Estado 
parR intervenir en la actividad econ&nica es complemen- ~ 
tado con lai::; siguientes disposiciones de rargo constitu -
cional: 4°.- que consagra la libertad de trabajo, indus -
tria o comerr.:i.o; 89; fracci!Sn XV, que faculta al Preside~ 
te de la República para conceder privilegios a los inven!o 
res, descubridores o perfeccioradores de algura mejora; -
11?, fracci~n III, que prohibe a los Estados acuñar moneda 
y emitir papel moneda; 123, qlE otorga a los trabajac:bre&
el derecho de asociaci6n profesioral en defensa de sus in
teses; 131 1 quP prevea el caso de facultades al Ejecutivo,
concedidas por el Congreso de la Uni6n, p¡;lra restringir "°" 
prohibir la circulaci6n de productos. 

"El articulo 29 de la Constituci6n concede fa -cultades legislativas al Ejecutiva en caso de anergencia -
racional, que vienen a ccxnplementar el conjunto de instr.u
mentos que le otorgan al Estado las disposiciones anteri2r 
mente mencionadas. 

"Can base en la Constituci6n se expidi!S la -
ley sobre atribuciones del Ejecutivo Federal en materia -

ecaromica' uno de los instrt.rnentos legales rrás importan -
tes can los que cuenta el Estac:b para intervenir en la vi-
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da econdmica. El art1culo Ic, da dicho cuerpo legal a nu
mera ure ampl!sims gama de caeos en los que debe interve -
nir •l gobierno. Tampoco pueda dejarse de mencionar is es -t• respecto la Ley de Monopoliaa. 

11El art!culo 73 d• la Con1tituéidn de 191? -
erun .. a l•' facultad•• concedi.da1 al drgano l9gialativo, -
facultad•• que en""• d• cincuent:a a~o1 de vigencia •• han . ' 

dilatado dinemicam•nt•, contarme al deurrC!llo genral -
del pafa requi .. • que •l F. a tacto intC'vanga, 

"Por ih timo, el art!culo 123 cxinc•d• al Eata
do atribucionH impartantea para que int .. f'i•a en la1 re
lacionlt"I que H .:>atienen entre •l· capital y l!l trabajo. -
El articulo 123 contient 101 principios t:xlsico1 del contra -to laboral, 101 dr•choa 1'unchwnentale1 d•l trabajador y -
las ba .. a tutelar••• imperativa• • irrenunciables del or • 
dan jur!dico labaral. La1 normas cont1nid111 en 11t• art! 
culo en ci.anto al apl.ll'tsdo A), pueden ser cladficadaa m;.. 
norH, tutelares de los d .. echos colectivcs, sobra prev1 -
sidn social y sot:re jurisdiccidn de trabajo; en cuanto al
apartado 8), ad1111&s incl.uy• nol'TllSs propias a la relaci~n -
particular qua se da entre el Estsci:> y sus trabajadores, 

"la Fracci6n XXlX, origirelmente dec!a que -
'se considera de utilidad social; el establecimiento de ca 

. -
jas de segurós populares, de invalidez, de vida, de cesa -
cién involuntaria del trabajo, de accidente y de otras con 
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fines análogo~, por lo cual, tanto el gobierno rederal co
rno el de cada Estado, deber~ fomentar la organizaci~n da -
instituciones de esta :!ndole para influir e inculcar la -
previsi6n popular, y'. 

"El 6 de septiembre de 1929, por iniciativa -
presidencial, fue reformada esta fracci6n para quedar en -
los términos actuales: 

"Se considera de utilidad p6blica la expedi -
cidn de la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá segu
ros de la invalidéz, de vida, de cesaci~n invo1untaria del 
trabajo, da enfennedades y accidentes y otrar, con finas -
análogos. 

"La consecuencia de esta reforma, adern~s del
pulimento terminoldgico, fue federal izar la materia laboral 
y de seguridad social, a fin de evi t;ar disparidades loca -
les en par juicio de los trabajadores ssegLrados y cansa -
grar la obligaci6n de dictar una ley del Segur-o Social. 

"El art!culo 123, en su fraccidn XXIX princi
palmente da al Estado pie para que intervenga decisivamen
te implantando el sistana de la seguridad social nacional'! 
(38) 

Ast·.contempla el economista la relaai6n de -
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las normas sociales que invoca nuestra Constib..lci6n, con
la teoría econ&nica fundamental integrada por la sup.:.1"'- -
estructura jur!dica constitucional de los mencionados pre
ceptos constitutivos del derecha social positivo en nues -

tro pats, tendientes a realizar a su vez la reivindicaci~n
de los derechos del proletar:iado, 

!J.- AUíONCMIA DEL DERED-10 ADMlNlBTRATIVO 
SOCIAL 

Ciertamente que del contenido y esencia del -
derecho administrativo público y del derecho administrati
vo social, no s~lo resal ta la autonooiia de uno y otro, si
no tambi~n su incanpatib:Uidad, correspondiendo, respecti
vamente, a dos ~pocas distintas: al viejo Estado liberal y 

al nuevo Estado social , La conjugaci6n de uno y otro en
un mi$110 cuerpo de leyes fundamentales produce hibridisno, 
pues a la postre se impone el estatuto que rige a uno u -
otro Estado, domirando el primero por ser la super-estruc
tura pol!tica del poder capitalista. Por esto decimos al 
respecto: 

"Es bien sabido que los derechos del hombre -
o libertades fundamentales constituyen l!mites al poder ~s 
tatal, en tanto que los derechos sociales impulsan al po -
dar estatal para la realización de sus fines y crean dere
chos en CXJntra del poder capitalista, o sea de las propie
tarios o explotadores; aun que entre los derechos sociales 
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median diferencias profundas, casi un abismo, no s6lo por 
estar fundados en ideolog!as jur!dicas distintas, sino -
porque los primeros limitan el abuso del Estado y los se
gundas constituyen insb"'umentos en contra del poder capi
talista, empresarios o patrones, resultardo unos autóno -
mas de los otros. Algunos l.Tatadistas de derechos cons
titucional, entre ~stos el profesor Loewenstein, incluye
dentro del capitulo que podr1arnos dRnnminar de Instituc_!o 
nes Pol!tic:as y su Regimen de Garantiás, los derechos 
econ&nicos, sociales y culturales." (39) 

En otro p~rrafo complementario se expresa: 

"Las ideas del profesor loewenstein mnfir -
man nuestro punto de vistá en el sentido de que las ins-
tituciones sociales merecen un tratamiento especial y seaa 
rada de las pol!ticas, para sustraer del Estado burgués la 
apreciaci6n y destino de ~stas. 

11Precisamente el haber incluido dentro de las 
instituciones pol!ticas las instituciones sociales, pero -
principalmente por el gran poderlo que tiene el poder po!! 
tico entre nosotros, las instituciones sociales ro tienen
la fuerza ni el vigor que debieran tener, no obstante el -
fundamento marxista de las mi5mas, pues nuestro articulo -
123 eso! alentado e influido por los principios de lucha -
de clases, teoría del valor, hunanismo e inclusive nuestro 
derecho social no s~lo es proteccionista como el occidental, 
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sino reivindicatorio, creando en el propio precepto el de
recho A la revnlución prolet..aria; pero el mismo fenómeno -
que ha ocurrido en relaci6n con las instituciones pcilíti -
cas, también ha pasado en relación con nuestras instituci2 
nes sociales, ya que el desarrollo económico, ha sido, ~ 
sin dude, con mengua de la justicia social" • ( 40) 

Aunque las normas fundamentales del derecho -
administrativo pública y del derecho administrativo social, 
ti8nen la misma categoría jurídica en la Constituci6n, sin 
embargo, el destino de uno y otro son distintos: el prjme
ro convierte al Estado en un instrumento de redención de -
éstos, propiciando la lucha constante, la contradicci6n -
permanente, as! como crisis en las instituciones e incerti -dunbre en el porvenir • Aun cuando todavía no se vislum -
bra el triunfo de uno sobre otro, ambas disciplinas son ª.!:! 
t6nomas y están alentadas por teorias antitéticas en pugna, 
Sin embargo, a rranera de prediccit5n, por los cambios que -
se han iniciado y de continuar los mismos en forma sistemá -tic.a y revolucionaria, triunfará el derecho administrativo 
social manejado por la clase obrara o por el, Presidente -
de la República, para realizar la reivindicaci6n de los de -derechos del proletariado y asegurar el porvenir de nues -
tra patria., en el socialismo. 
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La existencia de las ciencias sociales en la
historia nos revela que el origen da ellas esta en la so -
ciedad humara. De aqu! que antes de Augusto Comte hubie
ra comenzado a estudiarse la ciencia de las sociedades; ..
sin enbargo fue esté quien acuñó un término inmortal: la -
soc::.alogia, que representa la expresi6n más acertada, aui;
cuando se le considerara en un tiempo "barbarislllo c6mado". 
Pero fue Marx el pr:imaro en estudiar al hooibre como el e1,e 
mento esencial de la sociedad y de la conviviencia humara, 
o sea la sociolog1a científica. 

S ianpre ha sido preocupac::il5n científica no ~6 
lo el conocimiento del hombre, sino sus relaciones con los 
derrás hombres as! como la evolución del pensamiento social. 
Harry Elmer Sarnas y Haward Becker, en su excelente obra -
rese?ian su contendio concretamente: 

"El volunen primero de Historia del pensami~n 
to social reseña, con la posible amplitud, esas intentos.
Se ocupa del pensamiento social en el sentida más amplio -
del término 'pensamiento'; por ejanpla incluso cuando el -
hombre no había encontrado aún palabras para expresar sus
ideas incipientes, hemos tratada de inferir de los testi -
monios ofrecidos par el falklores, las prácticas morales -
y la organizaci6n social y cultural en general algo espec~ 
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fice acerca de sus vagas reflexiones, Por esta raz6n el
subtituln del volQm primero es 'Historia e Interpreta- -
ci6n de las ideas del hombre acerca de la convivencia -
con sus semejantes'. Cuando se ha desarrollado el arte -
de escribir dependemos menos de las inferencias, pero en 
todos los casas nas apayamos fuertemente en la interpre
taci6n. Damos relativamente poco esp::icio a la cita dires 
ta y mucho a la descripci6n y an~lisis de las situaciones 
sociales y culturales dentro de las cuales hay que inte::: 
pretar los diferentes tipos de ¡:x:¡nsamiento social, expl! -cito o implicito, 

"El volumen primera es, pues, primordial
mente una historia de numerosos tipas de pensamientos -
de los que, como si dijeramos, puede destilarse una esen -cia social¡ solo en su parte final se trata directamente 
los métodos rrds precisos y sistem~ticos de estudiar la -
conducta humana. Aplicamos a estos m~todos el t~rmino ..... 
'ciencia, pero solo en el sentido mas amplio, a~tiguo -
y bien conocido de Wissenscha~ o scientia, no en el ....... 
nuevo y más estricto de cie~cia 'natural' empleamos la -
palabra ciencia para significar todo análisis siste~-
tico, racionalmente comunicable y secular de un conjunto 
deterninado de datos empiricos, 'subjetivos' u 'objetivos' 
es decir, lo empleemos tanto para la filologie clásica-
o la psicología introspectiva como para la f!sica o la
quimica. Por el contrario, le palabra tradici6n (Lore) -
tiene ¡:ara nosotros en este estudio, una connotaci6n de
algo sagrado; un halo emocional, une aura de lo inefable, 
es una caracteristica esencial de ella, 'de la tradici6n 
e la ciencia' podria, pues, para frasearse, sin perder -
mucho sentido, como 'de lo sagrado a lo secular'", (41) 
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Los citados profesores, con la colaboraci6n -
da Emile 8enoit-Imullyan y otros, en el volunen II se ocu
pan en particular de la sociología de diversos paises del
mundo occidental y oriental, incluyendo naciones de Améri
ca La tira, que forman parte del Tercer Mundo, invocando a
ilus tres tratadistas mexicanos como Francisco Bulnes, Anj:o 
nio Caso y Jos~ Vasconcelos. 

En el epilogo hay un párrafo de sirgular :1m -
portanc:ia: 

"Los leñadores de la doctrina de la evolucidn 
unilineal habián talado los primeros cal veros a partir de
los cwles sus sucesores hicieron arrancar sus caninos de
bifurcaciOn. Mientras nos abr:!amos paso a través del te
rreno lleno de muñonec;, raíces y·.troncos ca1dos que los -
evulucionistas sociales dejaron tras s!, hemos hablado con 
frecuencia de ellos, en forma menos que respectuosa, pero
nunca sin la emocionada conciencia de que incluso esta eta 
pa del. penoso viaje era digna de ser recorrida". ~ 42 ) -

A la trilog1a de mexicanos ilustres debemos -
agregar, entre otros, dos m~s que se han consagrado al es
tudio de la sociolog!a: Lucio Mendieta y N~ñez y Carlos A. 
Echánove Trujillo. 

Ser!a injusto olvidar a los fundadores de las 
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ciencias sociales que más se han destado: Ferguson, Saint
Simon, Cante, Mill, Ley Play, Marx, Engels, Spencer, Tylor, 
Booth, Roresl, Parreto, Veblen, Durkheim, Simmel, s. y 8., 
Weber, Hobhouse, Park, Radclíffe-8rown, Malinowski, Soro -
kin, Mannhefm, T alcott Parsons. 

Parque cano dice Jhon H. Goldthorpe: 

"El paso decisivo para le sociologia lo die -
ron en primer lugar las grandes' mentes del siglo diéoinueve: 
Saint-S:!mon y Cooite en Francia y Spencer 1:111 lrJHlaterra. 
Pero aun cuando sus razonamientos estaban entusiásticamen
te movidos y caracterizados por un extraordinario esprit -
de sysbne, no describieron detallamente la estricta natur_a 
laza de los problenas y análisis sociol6gioos. Antes · 
bien, sus concepciones acerca de la nueva ciencia que -
ellos trajeron al mundo tendían a ser de naturaleza omn:i . .
ccrnprensiva y monunental. Por un lado, correspondiiS a -

una generaci6n posterior la tarea y la proeza de desanbar
car la sociolog!a de perniciosas confucianas con la filo~o 
fía de la historia, la teoría poU.tica y la biología evo1u 
cionista, y por otro, mostrar cáno, aunque distintas, se -
hallaban relacionadas con discipliras hermanas, tales como 
la psirolog!a y la econan!a.. Por estos derroteros, el -
campo de la sociología lleg6 a ser objeto merced a los es
fuerzos de Durkheim, Weber, Simmel y Parata, entre otros,
de una definici6n que si bien menos ambiciosa, era más me
ditada, Se admi ti6 que el objetivo de la sociolog1a no 
era el de ofrecer una interpretacMn total del hcrnbre, la
historia y la sociedad, sino el de desarrollar su propia -
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concepción analítica, y sobre asta base, sus particulares 
teorias y procedimientos de investigaci6n. 

"En general, los sóci61ogos de hoy han acept~ 
cb aquel programa. Y aunqu€' por de pronto no se ha com -
plido enteramente, ha hecho posible al menos los dos lo -
gros m~s fundamentales de la~ ¡::esedas décadas: una concep
tualización más depur·ada de los elementos analíticos que -
concierten a la sociolog!a (cano en la obra de Parsons); -
y la elaboracidn de técnicas mediante las que esos elemen
tos puedan representarse eritm~ticamente y determinar sus -
relaciones rec!procas. De esta suerte, la sociología ha 
alcanzado un nivel de desarrollo en el que su posici6n cO-:. 
mo disciplina autónoma se ha hecho dif!cilmente atacable,
Y un grado de madurez que al menos puede cc:rnenzar a utili
zar el lenguaje de la ciencia sin que parezca mera preaun
cidn" • ( 43) 

Desde que Kant se preguntaba que es el hanbre? 
hasta hoy sigue siendo un enigma. Ciar·támente que el ir.
dividualisno sólo ve al hombre aislado y el socialismo lo
contempla inmerso en la sociedad, de donde advierte Mart!n 
Bu'ber que en un cCSSO el rostro hllJlano se haya desfigurado
y en el otro ocultado: 

"La crítica del m~todo individualista suele -
partir, generalmente, de la tendencia colectivista. Pero 
si el individt.alismo no abarca rrds que una parte del hom -
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bre, as! le ocurre tambi~n al colectivismo: ninguno de los 
dos se encamina a la integridad del hombre, al hombre como 
un todo. El individLalismo ro va al hombre más que en !:ª 
laci!Sn consigo migno, pero el colectivismo no ve al hombre 
no ve más que la •sociedad' • En un caso el rostro humano 
se halla dssf igurado, en el otro oculto. 

"Amoos concepciones de la vida, el individua
l isno moderno y el colecUvismo moderno, por muy dif eren -
tes que sus otras causas puedan ser, san, en lo esencial,
el resultado a la mani~estaci~n de una situaci6n hLlllana ea 
reja, stSlo que en etapas diferentes. Esta situaciiSn se -
caracteriza, gracias a la confluecia de una doble falta de 
hogar, el c<Ssmico y el social, y de una doble angustia, la 
c6smica y la vital, a:imo una CXJmplexi<Sn solitaria de la -
Existencia, en un grado que, posiblemente, jamás se dio ~n 
tes. La persona hunana. se siente, a la vez, como hombr~ 
que hu sido expuesto por la Naturaleza, como un niño exp6-
sito, y como persona aislada en medio del alboroto del mun 

. -
do huna no. La primera reacci!Sn del esp!ritu al conocer -
la nueva situación inhóspita es el individualismo moderno, 
el colectivismo es la segunda. 

"En el individualismo la persona hurrana se -
e~eña en afirnar esta situación, en revestirla de una ma
ditaci~n positiva de un amor fati universal; se esfuerza -
por levantar la ciudadela de un sistema de vida en el qua
la idea declara que desea acoger la realidad tal como es.
Por lo mismo que es expuesto por la Naturaleza, el hombre-
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se siente individuo de un modo tan radical corno ningún o-
tro ser en el mundo y acepta su ser expdsi to por lo m:!.s!YP 

que significa su individualismo. Y también acepta su so
ledad como personaJ porque únicamente la m6nada en medió ~ 
de otras monadas puede sentirse corno individuo en forma ~x 
tremada y ensalzar tal estado, Para salvarse de la des~s 
peraci!Sn que le amenaza en esta soledad, el hombre rusca -
la salida de glorificarla. El indi.viduo moderno posee, -
esencilamente, un fundéJTlento imaginario este carácter ima
ginario representa su talón de Aquiles, porque la imagina
ci6n no alcanza a dominar de hecho la situacidn dada" .(44) 

Pero fue Karl Marx al qua descubrio al hombre 
verdadero, enajenado en las relaciones de producción cano
mienbro de ura clase, en sus faroosos trabajos juveniles, a 
los veinteséis años, cuando ote6 su cautiverio y la nece~i 
dad de ~u liberacidn y su enancipacidn de las fuerzas so -
ciales que lo opr:fmian y protesta contra aseas fuerzas, -
proclamando desde entonces el cambio social en sus Manus -
critos econ6nicos-filos~ficos de 1844, cuya primera ver .;.\,... 
sión se debe a O. Aiazanov y al Instituto Marx-E ngels ac -
tualmente Instituto de Marxisnc:M.enismo. ( 45) 

Frcmm resuna la teor!a htrnanista de Marx como 
la liberación del hanbre de la prisi~n de las necesidades
econdmicas, para que el hanbre pueda ser plenamente hLITlB.no, 
es decir, obtener su emancipaci~n como individuo, por su -
superacidn y relaciones con la Naturaleza y concluye que: 
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"Trat~ de danostrar que e~ta interpretaciór
de Marx es completamente fal~a; que su teoria no supone -
que el principal motivo del hc::wnbre sea la ganancia mate ... 
r:ial¡ que, adooiás, el fin mi3110 de Marx es liberar al hom
bre de la presi~n de las necesidades econ&nicas, para que
pueda ser plenamente hLITlano; que Marx se preocupa, princi
palmente, por la El!lancipaci6n del hombre ccwno individuo; -
la superacil'5n de la etllljanaci6n, el restablecimiento de su 
capacidad psra relacionarse plenamente con el hcwnbre y la
Na turaleza; que la f ilosof!a de Marx constituya un exist_2n 
c:ialisno espiritual en lenguaje laico y, por su cualidad -
espiritual, se opone a la práctica materialista y a la fi
losof!a materialista, apenas disimulada, de nuestra ~oca
El fin de Marx, el social isno, basado en su teor!a del hO] 
bre es esencialmente un mesianisno profético en el lengua
je del siglo XIX". (46) 

Pero no debe confundirse la sociolog!a con la 
ciencia de la Administraci6n Social. 

En la ciencia de la AdninistracitSn Social t~m 
bién es detenninante la ciencia de la ideología: las estru_s 
turas del articulo 123 son marxistas, pero la c;uper-estr_!::c 
tura política neutraliza la funci6n revolucionaria de sus
textos, por cuanto que el representante del gobierno en -
las Comisiones del Salario M!n:imo y del Reparto de Utilid! 
des y en los triburales laborales, es la presencia del po
der p6blico que mediatiza la teor:!a social restringiendo -
las reivindioaciones proletaria~ a su máximo propicio, al-
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impedir mayores aunentos de los salarios y del porcentaje
de utilidades, as! cerna la~ reivindicaciones en la juris -
dicci<Sn social, 

As! cooia dijimos que la Administraci6n Públi
ca está fundada en una ideolog!a liberal y burguesa, por -
lo que se refiere a la Ac:tninistraci6n Social su ideolog!a
es marxista al apoyarse en las teorlils del valor y de la -
plusval!a, para combatir al régimen de explotaci6n capita
l is ta. Precisamente dentro de nuestro r~girnen capitalis
ta, las Comisiones de los Salarios M!nimos Profesiareles -
y del Campo y la del Reparto de Utilidades qua fija el P2f' 
centaje que corresponde a los traoojadorec;, a la sanbra -
de la cienc:ia social realizan funciones m!n:imas reivindig,a 
torias de los trabajadores, cuyos principios forman parte
de la Teoria integral del derecho del trabajo, que es una
teor!a marxista aplicable en la s1.4>er-estructura constitu
cional mexicana. 

La sociolog!a y la filosof!a marxista son -
cienc:ias que enlazadas ron todas las teorias de Marx, pr_!n 
cipalmente de la lucha de clases, del valor y de la plus~a 
lfa, constituyen las bases inconnovibles de nuestra cien -
cia social en el articulo 123 de la Constitución, que apli 
cadas a la Administraci~n Social y a sus funciones en la; 
instituciones sociales podr1.an integrar la teor!a del mar
xismo mexicano, en cuanto a la protecci~n y reivindicaci6n 
de los derechos del proletariado, como i.nstr1..1nentos jur1,9i 
cos para lograr en el porvenir el cambio estructural del -
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capitalismo por el socialisno. 

La sociología de la explotaci6n es un cap!tu-
1.a de nuestra ciencia social y en concreto de la Actninis -
traci6n Social, Por ello reproducimos el pensamiento d~ 
Pablo González Casarova, escrito as!: 

"En cualquier forma, la pasibilidad dé una sociolo
gf.a de la explotaci6n tinnr. hoy menos probabilidades de ser 
contemplada con escepticismo por los soci6logos de los --

pa!ses socialistas, que por aquel las marxistas nás cuida
dosos de mantener las tradiciones t~cnicas de la escuela -
y los problenas originales del marxismo. 

"En el terreno opuesto, el de la sociolog1a -
empirista y neoliberal, las reservas frente a la posibili
dad de una sociología de la explotacitSn serian exactamente 
contrarias a las anteriores. Si pélra la mayor!a de las -
marxistas ortodoxos lo que no es científico es la nocitSn -
de la explotaci!Sn, Las dudas de los sociologos anpitis -
tas, como es f~cil suponer, girar!an en torno al supuesta
de que la categar!a de la explatacitSn está !ntimamente li
gada a juicios de valar, a conceptos morales, que en su -
opinicSn nos sacan del mundo positiva y del terrena EJ11p!ri
co, caracter:tsticas de la ciencia. Las palabras de Marx, 
en el sentido de que no hab!a considerado a los capitalier 
tas y los propietarias como persoras, siro cooio 'perspni.fi 
cacUin de categor!as econooicas', y que 'na pod!a hacer al 
individua responsable de la existencia de relaciones de --
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que él es socialmente criatura1, aunque subjetivamente se -
considere por encima de ellas resultaron, como era de asee 
rarse, insuficientes para acabar con el escepticismo posi
tivista, en sus distintas manifestaciones". ( 4?) 

La conjunci~n de pensamientos ajeros y el -
nuestro, servirán para elaborar la ciencia de la actninis -
tracián Social e interpretar mejor el hondo sentido marx_!s 
ta del articulo 123 y su proyeccidn futura, aborando los -
territorios del Tercer Mundo para el advenimiento del so -
cialismo. 

La ciencia de la Adninistracidn Social es el
estudio y desenvolvimiento integral de las funciones soci~ 
les para la reivindicaci6n del h001bre y del proletariado -
en las relaciones de produccMn y en la vida misma¡ com -
prende también la sociología del trabajo en sus diversas -
manifestaciones, donde destaca visiblemente la explotaci6n 
capitalista, por lo que se requiere de instrLmentos socia
les, metodolog!a y sistem!tica, para hacer de la nueva -
ciencia ura esperanza de cambio •••• 
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En relaci6n can los supuestos orígenes del d~ 
racho del trabajo, el tratadista argentino Alfredo J, 
Rupred1t, reproduce interesantes opiniones de diversos ju

rist~s respecto al tema, expresado' 

•'En un principio, como lo hace notar Cabane -
llas, el Deredio del Trflbajo era reputado cc:rnofomando Pº! 
te del administrativo. /\hora bién, si por una pru·te el -
Derecho Laboral ha motivado en el administrativa estas y -

otras transformaciones, el Derechu /1.Jil~í.istrativo, a su -
vez ha sido el cause jurídica por donde ha transcurrido -

aquél hasta convertirse en rama aut6noma. En muchos -
casos henos visto c&no la norma actninistrativa ( a veces -
la misna autoridad guberrativa) fuera el antecedente de -
una norma laboral. Los 6rganos de la Actninistración, 
bien por facultades que expresEfJlente le hab!a conferido el 
legislador, bien por la potestad y deber de hacer frente a 
necesidades públicas, o satisfacer intereses sociales, i~ 1 

torven!an en relaciones que parte· 'ocian al orden laboral.
T~l es el caso de una huelga prolongada, que no se resuel
ve por no ponerse de acuerdo patronos y obreros en las ta
rifas de salarios o en los Umites de jornada. La Autor_! 
dad interviene e incidentalmente establece unas te.l' i?as y
fija unas horas de labor" • 
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"Otro ejemplo similar seda ciertas fábricas -
que origine.,, constantes accidentes o onfermsdades profesjp 
nales. Los gob¡;>..rnantes tienen que hacer la pasible para
evitar esos siniestros, y a tal efecto reu 1l~n la seguri -
dad e higiene industrial. En todos estos ejemplos, y en 
otros muchos de indole parecida, la autoridad se varia 
obligada a intervenir. Si hubiera una roma que regulase 
su intervención, de conformaidad can esta norma. Si no
existiera precepto, ni disposici6n alguna que regulase su
actuaci6n, ésta sería discrecion:il. En clll1plimiento, 
pues. de deberes de pal icín., es decir, cLITlpliendo le. obl i
gaci6n de velar por elbuen orden de le cámunidad,evitando d.!;! 
ñas o calamidades públicas, se reglamentaba el trabajo. !:i_o 
mo estas actuaciones más frecuentes y sistEJ11áticas, se f~e 
ron engendrando unos preceptos o costumbres adninistrati -
vas que el propio legislador sanciona o que la propia Ad -
ministración codifica en instrucciones y ordenanzas orgá~i 
cas. Así surge, por ejemplo, un catálogo de mecanisnos 
preventivos de accidentes, un nonenclátor de industrias p~ 
ligrosas e insalubres, un reglamento de descanso dcrninical, 
unas tablas de salarios m!nimos ••.•.• " 

lor su parte, Pozzo manifiesta: "No podrá §_S 

tablecerse con exactitud de ct..ál disciplina jurídica se -
han desprendido las primeras r .o::rnas laborales para llegar
más tarde a constituir una rama independie:-1te de las otras. 
Pero c;i el Derecho Civil ha dado origen a la teoría del -
contrato de trabajo, es también indudable que ha sido en -
el campo administrativo donde ha aparecido una forma púb1_i 
ca la aplicación de normas referentes al trabajo". 
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"Ha sido al poder ac:tninistrador quien se ha -
encontrado frente a la realidad poli tica, econánica y so -
cial y, ante situaciones concreta.,, que requerían una ur -
gente soluci6n, intervino, ya fuese porque la ley se los -
atribuía expresamente, o bien en ejercicio de actividades
discrecionales, o bienlpara satisfacer el interés general, 
F.:sta intervenci6n asta tal se ha debido producir más habi -
tualmente según la intensidad y frecuencia de las hechos -
sociales que la originrJun. Lo sierto es que las cuestia 
nas del trabajo, que tanta importancia adquirieron en el -
siglo pasado obligaron a la administración a inter"Jenir er• 
la <>oJ.uci6n de los conflictos, huelgas, cuestiones sobre -
salarios, limitaci6n de la jornada, etc. Bajo otras as -
pectas, la frecuencia de los accidentes del trabajo, mu ~ 
chas veces debidos a la falta de seguridad en las instala
ciones y en las máquinas; las enfennedades originadas par
la utilizaci~n y trabajo, de ciertas sustancias; la insa1u 
bridad v falta de higiene en los establec:imientos indus -
tr.L:..tles, ogligaron a la administración a considerar estos
problanas cano de interés general y a decidirse a interve
nir, a fin de elimirar todos estos obstáculos que antenta
ban no s61o contra la salud y seguridad de los trabajado -
res, sino también contra la moral y buenas costtlllbr'es". 

Pérez Paton considera que con el Derecho Admi ~ 
nistrativo hay una intima vinculación, "en cuanto al regi
men del trabajo y la fiel observan~ia de las leyes socia -
les se hallan bajo el control de organisnos especiales de
la administración pública, como son ministerios, inspecto
rías, oficinas y departamentos, tribunales conciliatorios, 
judicaturas, etc". 
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Para Gasc6n y Marin y Pérez Botija, el Oerecho
Laboral se ha enancipado o desgajado del derecho adminis -
trativo y no del civil. 

Toda ello revela la :importancia que el Derecho 
Administrativo presenta en el laboral y su influencia evi
dente. ( 1). 

Independientemente de la intervención de la Ad
ministraci~n Pública en las relaciones laborales, esta in
tervenci6n no origin6 e: derecho del trabajo, por lo que -
tampoco el derecho ~dministrativo del trabajo es discipli
na derivada del derecho público adninistrativo, si no del
deredio social del trabajo, rama nueva y autónana en el -
campo de la ciencia jurídica, Por otra parte, al margen
de la existencia de disposiciones legales de trabajo en ~ 
los c&digos civiles desde el C6digo de Napole6n y anterior
mente en el de Hamurabi, o en códigos laborales, el dere -
cho del trabajo tiene su origen en el rég:imen de explota -
ción del honbre por el hombre, más que en la intervsnci6n
de las autoridades adninistrativas en las relaciones labo
rales, en la necesidad social de proteger y reivindicar -
los derechos de los trabajadores. 

Entre nosotros, a lo largo de nuestra historia, 
también ha intervenido la autoridad admini~trativa con c2n 
ducta en los conflictos laborales: en el Porfiriato el Je

fe del Estado favorece a los industriales; en la Revolu -
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ci6n de 1910, el Presidente Madero se inclina en favor de 
los trabajadol'os, c.reardo para ello el Departamento del -
Trabajo dependiente de lo. Secretaría de F anento; pero EL -
0Et€CHO DEL TRAMJO nad.ó,en el Congreso Constituyente de 
Q uer~taro, como norma nutónana para combatir el r~imen de 
explotaci6n capitalista en los textos del articulo 123 de
la Constituci6n de 191?, a efecto da protager, tutelar y -
redimir a los trabajadores, de donde proviene con rasgos -
aut6nomos el daredio adnini st:rativo del b"abajo, rama del
derecho del trabaja, parte esencial del nuevo darecho so -
cial, cano se verd en p&ginas posteriores. 

2.- NUEVO DEF€010 ADMINI.STAATM 08. TPABAJO. 

Por la tradicidn y antiguedad del derecho admi
nistrativo y por la incompran~i6n del nuevo derecho !IOcial, 
podr!a pensarse con ligeresa que el derecho actnirÍistrativo 
del tral:ajo es ure. rama del b"adicional derecho adminis~a 
tivo y por consiguiente materia del derecho p~blico; mas -
no es as!, porque al derecho adminbb"ativo del trabajo es 
rama del derecho del ttabajo y disciplina integrante del -
derecho social, habiendo nacido amtx>s con el art!culo 12~ 
de la Constitucicn de 1917, de donde se deriva la nueva -
función social del Estado moderno pare. intervenir en los -
conflictos entre los factores entre obreros y anpresarios, 
encanend&ndole al Estado social nuevas funciones Que antes 
no tenia el Estado politice y que ahora se calsignen expr:e 
semente en el ard.culo 123 y en las leyes sociales del tra -bajo, 



216 

El derecho público anterior a nuestra Constitu
ci6n de 191?, no le encomendaba facultades al Estado polí
tico para intervenir en las relaciones laborales y cuya ~ 
abstvnc16n se r·eflejaba en la Administración P6blica; sirr
anbargo, cuando ésta intervenía lo hac!a en favor de los -
explotadores y lat:l.fundistas sin preocuparle los gnipos gé 
biles de la colectividad. El presidente de la Aep~blica
no intervenía en ninguna forma para favorecer a los traba
jadores, su funci6n se concretalxl al servicio público que
se e~tendía a toda la colectividad y a solidarizarse cuarP
do era necesario con las propietarios e industriales, so!i 
daridad que tuvo como consecuencia la gran huelga de R!o -
Blanco de ? de enero de 190?, que fue provocada por el in
justo laudo arbitral dictada por el Presidente de la Repú
blica, Porficio D!az, en apoyo de las e~resarios texti 
les.(2). 

~artir de nuestra constituci6n de Quer~taro, -
en la funci6n actninistrativa qued6 comprendida la facultad 
reglamentaria de las leyes del trabajo, conforme a su esE.1 
ritu y textos de naturaleza social; así rac:ta ura nueva ªE 
tividad administrativa en función de tutelar y reivindicar 
a los campesinos y a los obreros en cunplimiento de los ~ 
tículos 27 y 123 , Por tanto, el nuevo derecho actninis -
trativo del trabajo nada tiene que ver con la funci6n so -
cial laboral que se encanienda al Estado moderno, en su r~ 
ciente actividad social, aun cuando se vincula intimamente 
con una autoridad que emana del derecho p~blico actninist~a 
tiva; pero su funci6n es exclusivamente social, esto es, -
de ejecución de leyes de cari!cter social, conforme a los -
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principios y textos del artículo 123 en su contenido revo
lucionario, protector y reivindicador de los trabajadores-
Y de la clase obrera. As:! queda precisado el nuevo dere 
cho actninistrativo del traba.jo como norma independiente -
del derecho público, pese a que su ejercicio corresponde -
no s6lo a las autoridades sociales, sino a la autoridad Eº 
litL~.1, a la Administración Pública, por lo que el derecho 
actninistrativo del b"abajo es rama del derecho del trabajo 
consignada en el arHculo 123, en sus leyes reglamer l:ir ids 
y en diversos estatutos jurídicos y sindicales, materias -
irrnersas en el DEREOiO SJCIAL. 

El derecho actninisb"ativo del b"abajo y da la 
previsidn social, partes del derecho laboral, se integran
con principios, instituciones y norm . .is del art1culo 123, -
leyes reglamentarias y reglamentos o estatutos de ~stas y-
de los si1 ic.:.ca tos obreros, sin dejar de tomar en cuenta -
las costunl.Jres y jurisprudencia soci::.1.les. La aplicaci6rP
prác ':ica en tan anchuroso continente del derecho social, -
corresponde a las autoridades políticas y sociales dentro-
de sus respectivas jurisdicciones y runbito territorial. Es 
un derecho nuevo que ;"'16ci6 hace cincuenta y cinco años, b~ 
biéndoro~ ocupada de él en varias ocasiones pero hastahoy Vi,!: 
gen en su especulación cient1fica, indiciada can la tesis 
social reivindicatoria que es presupuesto indispensable de 
la Teoria integral. 

La Adninisb"aci6n Pública y concretamente el
Poder Ejecutivo Federal, insistimos ura vez más, realizada 
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actividades con sujeci6n a las funciones públicas que le -
enconendaba la Constituci6n de 1857 y las leyes adninisq:a 
tivas derivadas de la misma, de manera que tales actas q~e 
daban conprendidos dentro del derecho pública aciTiinistre,!i 
vo; sin embargo, a partir del 10. de mayo de 191? en que -
entr6 en vigor nuestra Constituci6n político-social, la ~d 
ministrud6n Pública, no obstante seguir organizada dentro 
da la antigua estructura política, migna que adopt6 la 
Constituci~n en vigor, independientemente de sus funciones 
políticas, comenz6 a ejercer actividades de car~cter soc:lal 
con tendencias proteccionistas para los obreros y campesi
nos y en general para los econ&nicamente d~biles. 

El nuevo EstaJo mexicano y los poderes públi
cos y sociales del miSTio, emanaron de la nuevas normas -
constitucionales, agrarias, laborales, asistenciales, cul
turales y de previsi6n social, y facultaron a las autori2a 
des administrativas políticas para desarrollar actividades 
sociales, cona se ha dicho varias veces. As! se transf2r 
m6 el antiguo derecho administrativo por influjo de las 
ideas sociales y de las principios jur!dicos contenidos en 
la nueva legislaci6n fundl:Yllental. 

Ahora bién, independientemente de la transf2r 
maci6n que sufr!o el antiguo derecho administrativo en r~ 
laci6n can las funciones sociales que se enc001endaron a -
las autoridades pol!ticas, Congreso de la Uni6n, Presid~n 

te de la República y poder Judicial, en la parte nu~va d~ 
la Constituci6n de Quer~taro surgi6 un nuevo derecho actni-
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nist:rativo de car'cter social, cuyo ejercicio se atribuye
ª ~rganos actniniab"ativos pOblicos y tambi6n sociales que
nunca hab!.an edstido en nuestro pa!s, cano son las Comi -
siones Agrarias Mixtas, las C001isiones encargadas de fijar 
los salarios m!n:fmos y el porcentaje de pal'ticipaci.dn de -
utUidade~ an . favor de los trabajadores, de manar11 que la 
legislaci~n y las actividades de estos nue·JOs drganos ad?i 
nisb"ativos del Estado de Derecho Social, originaron el na -cimiento de un nuevo derecho aóninutrativo del trabajo, -
~ente a las normas de otros drganos administrativos del -
E!'ltado pol!tico y ternbi'n de los &-ganes jurisdicciareles
del trabajo: las Junta1 d• ConciUacien y Arbittaje y tri
bu111l•s buroa-tltico1. 

Durante la vigencia de la Constitución de -
185? hasta que estalld la Revolucidn meKicana de 1910, los 
poderes pOblicos d1l Estado maxicaro, en sus relaciones -
con los psrticulares y con sus propios anplee.dos, en nada
se apartaran de la! funciones pOblicas del Estacil b1.rguh, 
y por lo que se ref iara en especial a las relaciones en -
tre el Estado medcano y sus servidores, ni siqu~ara se -
imitaron las funciones entre otros ~stados en las que se -
regulaban las relaciones entre los poderes pOblicos y sus
servidores por medio de leyes del servicio civil; por lo -
que desde la Declaraci6n de Derechos Sociales contenida en 
el originario articulo 123, fas relaciones entre el Estacb 
y sus servidora! o trebajadoros, quedaron sujetas a los -
principias y normas del mencionado precepto, de donde re -
sul ta que estas relaciones dejaron de tener el carácter de 
públicas y se convirtieron en relaciones sociales, Sin -
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anoorgo, la Ley Federal del Trabajo de 1931, con supina -
ignorancia del artículo 123 constitucional, en su artículo 
2o. dispuso equivocadamente que las relaciones entre el g_s 
tado y sus servioores deb!an regirse par las lp,yes del s~r 
vicio civil, adoptando principio~ administrativos que ha -
b!an quedado atré1s y que eran inaplicables dentro de nue -
tra estructura constitucional politice-social. 

Consecuente con la teor!a. del Estado patrón, -
originada en el articulo 123, se dictaron leyes locales -
del trabajo que regulaban sus relaciones con sus empleados, 
pero no fue sino hasta el 27 de septiembre de 1938 cuando
se le rindi~ fiel acatamiento a dicho ordenamiento funda -
menbl, expidi~ndose el Estatuto Jur!dico de los Trabajado -res al Servicio del Estado. Desde entonces hasta hoy, --
las relaciones sociales entre el Estado y sus servidores -
quedaron segregadas definitivamente de la funcidn pablica
Y dejaron de formar parte del derecho actn inistrativo en ae 
neral, para integrar ura materia del derecho del trabajo.
El ideario del mencionado estatuto cardenista propici6 la
edici6n del art!culo 123 de la Constituci~n en 1960 con un 
nuevo capitulo, el apartado B), que consigna prircipios ~o 
ciales en favor de la burocracia, para que rigan las rela
ciones enb'e ~sta y los poderes de la Uni~n, expidi,ndose 
daspúes, en el año 1963, la Ley reglamentaria de este apar -tado, o sea la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado. 

As! pues, la teor!a del anpleo pú:..J.ico, las -r_e 
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laciones sociales entre el Estado y sus trabajadores, de -
jaron de fonnar parte del dorecho público administrativo,
ª pesar de la insistáncia de los tratadistns de esta dis~i 
plim que irdebidamente se refieren a ella en sus obras; -
(3) pues tales relaciones constituyen propiamente relacio
nes sociales regidas por el derecho del trabajo, dejando -
de ser por consiguiente materia del derecho administrativo, 
que perdi6 aquel territorio, cCJno tambi~n el Código Civil
perdi6 otros, los contratos de prestación de servicios, y
el derecho mercantil, a los factores y dependientes, comi
sionistas en general, agentes canerciales, cuyas relacio -
nes se rigen por el derecho del trabajo. 

3 ;- LAS DEF JNIC JDNES DEL DEREQ-m ADMINIST AA 
TIVO DEL TPABAJJ. 

Los tratadistas extranjeros tienen ura idea -
del derecho administrativo del trabajo, que no conicide -
con la nuestra: los italiaros pretenden identificarlo co~ 
toda la legislaci~n social laboral; los alemanes lo consi
deran cerno un capítulo del derecho del trabajo de amparo -
al trabajador¡ otros lo comtanplan a trav~s de los Elllplea
dores y de los trabajadores en sus relaciones de subordi.r_a 
ci6n con el Estado, c0010 sujetos de derecho laboral. To
do ello obedece a sus particular:es legislaciones, y es m&s, 
al guras han vuelto a incluir el contrato de trabajo en el
C6digo Civil y las normas adjetivas laborales en el C~digo 
de Procedimientos. Consiguientanente, se ha llegado a -
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· sostener la tesis de que en lss relaciones laborales exis
ten normas de derecho privacb y público, par cuyo motivo, 
para comprender estas das clases de norrras dentro de la -
disciplira laboral, le dan a ésta la dencrninaci~n de dere
cho privado y público, por cuya motivo, para comprender ~s 
tas dos clases de normas dentro de la disciplina l~toral,
le dan a ésta la denominaci~nd e derecho administrativo -
del trabajo, lo cl.13.l es absurdo e incompatible can nuestra 
legislaci6n, porque el derecha del trabajo es rama del de
recho social independiente del derecho pública y del dere
cho privada. 

Mario L. Deveali h3.ce alusidn a semejante con
trasentido y precisa algunas ideas al respecto: "La coex,!s 
tencia en la regulaci~n de las relaciones de trabaja, de -
normas de derecho privado y otras de derecho público, ha -
inducido a algunas autores que evidentemente atribuyen ura 
trascendencia excesiva la distinci6n entre derecho pública 
y privado a trazar una distinci6n entre las dispociciones
del derecho lal:oral de raturaleza privada y las de carác -
ter público, agrupandose estas Últimas en ·una rama denomi
rada 'derecha actninistrativa del trabajo'; y na ha faltado 
quien, teniendo en cuenta que 1~ mayor parte de la legisla 
ci6n social se inspira en principios de carácter pÚblico,
ha asimilada sin nds ésta con el aludido derecho acminis -
trativo del trabajo". 

El mencionado autor recoge ura definici~n de -
Leonello A. Levi de la legislaci~n social como "la esfera-



> 

{ 

223 

del ordenamiento jur!dico adninistrativc que tiene por ob
jeto el amparo de las categar1as de trabajadores, con fina 
lidades de inter~s nacioral", aclarando que una denanira -
citSn más exacta cient1ficl1T!ente ser!a le. de "derecho acini
nistrativo del trabajo", rechazando la J ocuci~n de "legis
lacidn del trabajo", puesro que tiene par objeto la rela -
ci6n individlBl del tratajo y especialmente tajo el perfil 
de la reglomentaci~n del derecho privado. 

En relacitSn con las distintas normas y en par- • 
ticular en la relativo a la sistanatizaci~n de la materia, 
en un texto legislativo o en una obra doctrinaria, en Cl.B.!2 

to al concepto del derecho adninistrativo del trabajo, es
er.iba O eveal i: 

"Bajo este ijl t:imo aspecm puede resultar con~e 
niente agrupar t:njo el nanbre de derecho actninistrativo -
del trabajo las nonnas que se refieren a la formaci~n y el 
funcionamiento de los 6rganos estatales que fiscalizan el
cunpl:imiento de las prescripciones legales en materia del
trabajo. 

"Pero consideramos que seria inoportuno hacer
dos exposiciones separadas de las normas que rigen una m!s 
ma instituci~n, estudiando en la parte dedicada al derecho 
laboral, propiamente dicho, las de car&ctar privad:> que -
ananan de la voluntad c.ontractt.el, para examinar sucesiva
mente, en otra parte dedicada al derecho adminisb"ativo, 
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los 11rnites que la ley fija a dicha voluntad y las normas
que prevalecen sobre ella, sustituyendose a la misma, en -
v:irtud de su car~cter coactivo e inderogable. Y aún más -
inoportuno nos ¡:areca el esfuerzo de considerar toda la l~ 
gislaci~n social cano ura parte del derecho administrativo, 
por el solo hecho de estar la primera casi completamente -
EJTibebida de principios de derecho público. En efectx:> no
tado el deraci10 público puede considerarse cano derecho ~d 
ministrativa, de acuerdo con la terminolog:!a corriente er;
la legislaci6n y la doctrina m~s autorizada 1 Mucho ~s
lógica resulta, pues, la posici6n de quienes prefieren c2n 
siderar, sin m~s el derecho del trabajo cO'Tlo ura rama del
derecho público, olvidando que el centro del mismo lo co~s 
tituye el contra to de trabajo que, según el derecho tradi
cional y la nayor!a de las legislaciones contanpori!neas, -
es y contini.é siendo Ur\9 relaci6n de derecho privado y qLS 
la inderogab:IJ.idad que caracteriza la mayor!a de las nor -
mas laoorales, no siempre indica la prevalenc:ia del inte -
tés general sobre el individual, sino que responde a.menu
do a la preoc1.4Jaci<Sn del Estado de remediar la sittecMn -
de inferioridad del trabajador frente al: empleador, atrib~ 
yendo car~cter imperativo a nonnas que, es una sitteci~n -
de equilibrio, tendr!an carácter meramente dispositivo." -
(4). 

Precisamente la legislaci<Sn mexicna social es
tructura el contrato de trabajo fuera de los marcos del ge 

rocho privado y público, como una figura social en que des~ 
rece la auton0011a de la voluntad de los particulares. Los 
trabajadores son sujetos sociales. 
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En nuestro país no se ha especulado aún sobre
la teoria del dered10 actninistrativo del trabajo; sin en -

bargo, para su ubicaciiSn en el derecho público alguros tr:_a 
tadistas sostienen que el derecha del t:rabajo correspond~ 
a esta disciplire y tambi~n nuestra rciv!sima legislaci~n -
laboral sigue la mi!JTla orisntaciiSn en el articula EO., pe
ro de acuerdo con las principios y textos de nuestró ·a_rt_!
cula 123, que está por encima de dicho precepto, el dere -
cha del trabaja forma parte del derecho social , porque es
tt! materia tiene contenido y sentida reivindicatorio y po,i: 
que su gran sustancialidad revolucionaria destaca frente -
al derecha pública y al derecho privado y por lo misroo no
puede confundirse can el elemento social que influye en tE?, 
das las legislaciones, tambi~n en el aut~ntica derecho sr>
cial convertida en disciplira jur!dica de la más alta je -
rarqu!a en el articulo 123, en funci~n protectora y reivin 
dicatoria de los obreros y de los campesinos y, en general 
de los ecan&nicamete d~biles, constituyendo ura disciplina 
jurídica que nesesariamente tiene que enfrentarse al dere
cho público y al derecho privado para la re.alizaci~n de -
sus fines distintas de uno y otro estatuto influL:fo por el 
propio derecha social ; de aqu! destacamos cOOJo parte de ~s 
te el derecho laboral y por ende las instituciones priva -
das, principios y normas que integran el derecho ádminis -
trativo del trabajo". ( 5) 

Al explicar el contenida del derecho adminis -
trativo laboral dentro del derecho público, Ernesto Krot2s 
chin dice: 

-=··--.... ~- -- ,..,. .......... ___ ~--
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"El derecho administTativo del trabajo :Unpone, 
en consecuencia, tanto a los anpleadores como a los traba
jadores, sobre todo a aquellos, ciertos deberes esencial -
mente sociales, en el sentido de que su CLlllpl:imiento se -
exige en inter~s de la sociedad entera organizada como Es
tado. De ah! que estos deberes adquieran el car~cter da
deberes de derecho público (no sólo de orden pÚblia:i). 
Existen frente al Estado y no en la relaci~n mutua, si ..;.,... 
bien indirectamente surten efectos sobre i§sta. 11 (6) 

Gottschalk define el derecho actninisb'ativo -
del trabajo en los t&--minos siguientes: 

"Conjunto de instituciones y normas que disci
plinan la sociedad del Estado en el ejercicio de su fun -
ción de garantizar y hacer efectivo el cunpl:imiento de los 
preceptos legales que con car~cter imperativo y por tanto, 
inderogable por voluntad de las pertas del contrato o de -
la mera relacidn del trabajo, hay~ndose dirigidos a res -
guardar y realizar, con mayor o menor grado de intensidad, 
el interés de la colectividad en la protecci~n del traba -
jadar en cuanto a su capacidad de trabajo y a las condicio 
nes vitales del bienestar social". ( ?) -

La amplitud de la definici~n anterior coinci
de con el pensamiento universal, en el sentido de que el -
derecho del trabajo es s:implemente protector de los tra,!2a 
jadores, tendiente a conseguir el bienestar social, pero -
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frente a la legislación universal de los paiees capitalis
tas, nuestro derecho del trabajo tiene una trascendental -
funci6n reivindicatoria, que pasa tl!Vllbi~n al derecho actni-
nistrativo laboral en cl.flnto puede hacerse efectiva gra -

dualmente a travh de la pol1tica social. Por tanto, ee.
func~n de este derecho tutelar a todos los trabajadores, 
obreros, ernpleact>s, abogados, mt1dicos, profesores, depor -
tistas, toreros, en todo lo que se relaciona con la presta 
ci6n del trabajo, la vigilancia o policfa del mismo, la hi -giene y salubridad que tiende a CD nservsr la vida del tra-
bajdor 1 pero con tendencia reivindica toria1. 

Por otra parte, no sa distinguen las funcio -
nes pOblicas del 'Eetado de las funciones sociales, en vir
tud de la ina>mpransi6n de la te6ria constitucional, que -
en nuestra Ley fundamental son distintas en contenido y -
destino. 

4.- DEFINICIDN DE:L DERE:CHJ ADMINISTRATlVO 
DEL TRABAJJ 

El derecho administrativo del trabajo, cano -
rama del derecho laboral, y ~ste como parte del derecho ~.O 
cial, persigue en relac16n con las funciones de la Adminis 
tracidn POblica y Social, la asistencia, tutela y reivindt -c.acidn de la clase traoojadora; pero esta teor!a n:i se ha-
universaliiado, ni nacionalizado, sino que se he CXJn~treñi -do al desarrollo de la proteccidn legislativa admini!trat! 
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va de los trabajadores, en sus relaciones individuales y -
colectivas oon sus pa trenes. El articulo 123 es el ún,1 
ca que en los pa!ses derrocrc!ticos proclama derecho~ ~acia
les con sentido redentor; par tanto, el derecho administra 
tivo mexicano del trabajo tiene un destino no sdlo proteO:: 
cionista y asistencial, siro reivirdicatario, qua nos per
mite presentarlo cano rsna del daracho del trabajo prai'lada 
da contenido social. 

Estas ideas están en a:sncordancia con nuestra 
definicic5n del derecho del trabajo, que es resultado de -
una investigacidn jt.a"!dica da la disciplina y que textual
mente dice: 

"Conjunto de principios, normas e institucio
nes que protegen, dignif ic.an y tienden a reiv1.ndicar a to
dos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectua 
les, para la realizacidn da, su destino histdricci¡ sociali: 
zar la vida ht..mana. 11(6) 

De aqu! parte no sdlo la teoría júr!dica e 
idoolog!a soc:l.al de todas las ramas del derecho del trab~ 
jo, entre éstas el derecho administrativo lal::x>ral cuya fer:, 
mulaci6n jur!dica es funci6n legislativa y administrativa, 
carrespordiendo a ~sta la reglamentación y aplicación de -
las normas laborales adninistrativas. 
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En relación con las particularidades del ar.!:_! 
culo 123 de nuesb"a Constitución y de las preceptos regla
mentarios del mismo, que estructuran el derecho del b"aba
jo en sus ramas sustantivt:is, administrativas y procesal, -
defin:lmos la disciplina cmo parte del derecha social del
trabajo: 

El derecho ac:tninis J:rativo del trabajo se C,S!fl 
pone de principios, instituciones, norrras protectoras y -

reivindicatorias de los trabajadores, estatutos sindicales, 
así cerno de leyes y reglamentos que regulan las activida -
des sociales de la Actninistración P~blica y de la Admini&
tración Social del Trabajo, 

Su creación y aplicación incunben a los pode
res de la Actninistración pública y a las autoridades labo
rales en el ejercicio de sus funciones sociales. El dere
cho adminis trativo del trabajo tanto sustantivo c0010 adJ.e 
tivo, se consigna en el artículo 123, en la Ley Federal -
del Traoojo, en la Ley Federal de los Trabajadores al Ser
vicio del Estado y en disposiciones estatuarias obreras, -
as! como en los reglamentos específicos para la protección 
del trabajo hunano y también para obtener a través de las
instituciones y normas protectoras de los trabajadores erP
la vía acininistrativa,de termiradas reivinaicaciones econ2 
micas y sociales en favor de los trabajadores, como la me
jor expresión de la política social de los poderes pÚbli -
cos, o bien por medio de los poderes sociales, en ejerci -
cio de sus funciones t!picamente reivindicatorias de just! 
cia social. 
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En tal sentido el derecho actninistrativo del
trabajo, en el orden. positivo y cient!fico, alienta y fec~n 
da la ciencia de la Administraci6n Social en sus múltiples 
manifestaciones, ya sea en el campo de las relaciones de -
producci6n, cClTlo en cualquier actividad laboral, cuyas re
percusiones en el porvenir san insospechada~ por el prole
tariado, aunque no deja de vislunbrarse la nueva aurora ~9. 

cialista, 

5 .- NATUPALEZA SOCIAL DEL DEREQ-10 ADMINISTRA
TI\,Q DEL TRABAJ.1 • 

Diversas legislaciones y tratadistas estina.rP
el derecho adninistrativo del trabajo coma parte del dere
cho público, de modo que esta corriente doctriraria y le -
gislativa ubica dentro del propio derecho pOblico las rela 
cienes laborales al margen del derecho privado, cuya segr_2 
gaci6n tiene el apoyo de voces autorizadas. 

En nuestro derecho del trabajo, e incluso en 
el derecho administrativo laboral, ni el contrato indivi -
dual de trabajo, ni el colectivo,ni el contrato-ley,ni las 
relaciones laborales, ni las relaciones entre el Estado -
y sus servidores, tiene carácter público, que implicar!ar;
subordinaci6n al Estado burgues. 

No obstante, algunos juristas y profesores -
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burgueses de derecho del trabajo y la nueva lay F.ederal !:,a 
borel, prohijen la vieja. tesis extranjera y jurisprudencia 
definida en la ejecutoria de 18 de enero de 1935, Francis
co Amezcua., en la que con toda ligereza y sin penetrar h!2,n 
damente en nuestro art!culo 123, se sostiene ca teg6rica -
mente que: 

11El articulo 123 de la Con sti tucioo dé los g,s 
tados Unidos Mexicanos elevs a la categor:ta de Instituto -
de derecho público el derecho industrial o de trabajo •••• -
( 9) 

La nueva Ley Federal del Trabajo, siguiendo -
la teoría jurisprudencial establece de manera clara y sin
lugar a duda, que las normas de trabajo son de "crd·~ pÚ -
blico", en el articulo 5o, pero esta tesis no es s6lo des
lienable, sino contraria al espíritu y textos del art!culo 
123 de la Constituci6n de 1917. 

Las funciones de la Administraci6n POblica -
son esencialmente politicas y es~n claramente definidas -
en la Constituc~n, por lo que se apoya el Presidente de -
la Ae¡:)Ública y todas las autoridades adninistrativas que -
de él dependen, en las diversas actividades a su cargo, 
Pero si bien es cierto que esta teor!a es tásica de la Ad
ministraci6n Pública, m~s cierto es que al ejercer otras -
funciones distintas de las de aquélla y especialmente c~n 
do por disposici6n de la Propia Constituci6n desarrollan -
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Asi, el derecho administrativo del trabajo 
encuentre el fundamento para el cumplimiento de precep
tos sociales, en el orden político, 

El derecho mexicano del trabajo no es de-
racho privado ni den:icho pablico, sino derecho social, -
como se desprende de su proceso de formaci6n de su idea
logia, de sus principios y textos ya que precisamente ._ 
nuestro código supremo de 191? dej6 de ser puramente po
litice p:irn convertirse en poHtica-social en estado Po
litice y estado social con funciones antit~ticas. El de
recho administrativo del trabajo cano p:irte del den:icho
laborel es, por consiguiente, derecho social que se ma-
nifieste en la Constituci6n, en las leyes de la materia
en los reglamentos y en-las actividades sociales de las
autoridades póblicas de las autoridades sociales, 

Es induscutible la teoria social del dere
cho del trabajo y por ende del derecho administrativo la -boral como rema de aqu~l, insistiendo una vez !nl4s en que 
nuestra constituci6n la canponen dos partes fundamenta-
les: l.- Las normas politices que forme. la Constituci6n
pol!tica, y 2.- Las normas sociales que integren la cons -tituci6n social, que se proyect6 no solo en la ciencia -
nueva del derecho, sino en el estado moderno, en el de--
recho :i.ntemacional y en les legislaciones que prohija
ron su dogm~tica politice-social, 

Para apreciar el carácter social del derecho-
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administrativo, es pertinente reproducir nues tra defini -
ciiSn de derecho social: 

"Es el conjunto de principios, instituciones 
y normas que en funci6n de integraci6n protegen y reivin2_i 
can a los que viven de su traoojo y a los econ&nicament&
d~biles". 

El nuevo derecho administrativo del traba.jo -
es noma de derecho social para el CLmplimiento de sus f i
nes en el campo de la Administraci~n Pública, en las rela
ciones laooral es, en la cuestidn social, en la Aáriinistra
ci6n Social y en la vida misma. 

Las normas de derecho actninistrativo del tra
bajo y de la previsi6n social no astan. destinadas a todos
los hombres ni su aplicaciiSn se extiende a la comunidad o
sociedad en general, sino se aplican exclusivE1T1ente a la -
clase obrera, a los trabajadores, para su dignificaciiSn -
tutela y reivindicaci6n; por lo que tampoco repercuten 011-

benefiCio de la clase empresarial de los patrones o-·explo
tadores. No hay que olvidar que en nuestra disciplina l!:!_ 
lxlral, s~lo son objeto de asistencia, tutela y reivindica
ciiSn los ql.E! viven de su traba.jo material e intelectual, -
as! como los ec6nanicéYllente d~biles, que generalmente pro
·ceden de obreros y campesinos y que tambi~n tienen derecho 
a su reivindicaciiSn. Precisamente esta teor!a social es
la base de nuestra derecho actninistrativo del trabajo, que 
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ternbién aplican las autoridades ac:tninistrativas sociales -
cnno son las Comisiones qua fijan el salario minimo gene

ral y profesional y las que determinan al porcentaje ds -
utilidades que oorresponde a los tratsjadores, 

El articulo 1231 estatuto b&sico de la Consti 
tuc1.t5n social se infiltra en el E sb!do pol!tico, en cuy;s 
textos se identifican las nonnas acininistrativas; constij¡u 
ya un conjunto de normas, principios, instituciones y del!:a 
chos sustanciales, y actnini.9trativos adjetivos que puedel"P
aplicar tanto las autoridades públic.as como las sociales-
que E111anan de la Ley si...prana las Juntas o Triburale~ Fede
ral de Conc:Uiacidn y Arbitraje y lea Comisiones de los S~ 
larios tdn:imo!l y del Reparto de Utilidades, de manera que
la ::l.ntegraci&i de los b"at:ejadores no es en el Est.ado po1,! 
tico burguAs sino en el Estado social, por lo que el dere
cho actninistrativo del trabajoJ tiene particularidades -
qua. lo dist::l.ngu91 de las normas extranjeras 
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1.- El Derecho Adnfoistrativo del Trabajo, 
Instrunento de cambios ecor&niros. 

2.- El Presidente de la Aep6blica en los -
cambios del Estado.* 

3.- El proletariado en la revolucidn desde 
arriba. 

4.- Hacia el Estado Socialista. 



1,- EL DEFEQ-10 ADMINISTPA TI\iO OCL TRABAJO, 
If'JSTRWENID DE LAMBIOS ECONCJ.UCOS, 
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HEJT1os sustentado en otro lugar que el derecho 
social y el Estado social se identifican porque en uno es
td la noma y en el otro la funci6n de la misma, pero la -
teor!a tarnbi~n penetra en el Estado político originando -
funciones sociales en los poderes pÚblicosf por la que el
derecho adminis 'b"ativu del trabajo se convierte en arna E.O 
derosa en manos del Jefe del Estado pol!tico-soc:i.al, que -
es el Presidente de la República, propiciando cambias en -
la econom!a del pa!s. Esto origina la nerviosidad cons -
tanta de los explotadores mexicanos. 

El derecho social y cooio parte de éste el de
recho del trabajo y la aplicaci~n del mismo en el campo !d 
ministrativo, necesariamente tienen que conjugarse en re 
laci6n con las funcione" de los poderes públicos. Consi
guientenente, el instrumento de los cambios es el derecho
aáninistre. tivo del trabajo, creado y aplicando por el -
Presidénte, 

Las Leyes le otorgan facultades a los poderes 
públicos y social es y a las autoridades para efectt.ar cam
bios, modificaciones sustanciales en relacit5n con la cal~c 
tividad, de cbnde proviene la teoría cisntifica de la re~o 
lucit5n desde arriba, por lo que el propio poder públic~~o 
cial, para evitar la violencia, puede transfonnar las es -
tructuras econ&iicas creando una nueva superestructtra so
cialista que suprimirá el Estado burgu~s; pero esto s~lo -
podr~ realizarse con el respaldo de la clase trabajadora -
o integralmente por medio de la revolucit5n proletaria. 
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Ahora pódrd comprenderse mejor, explicando lo 
que es el derecho del trab3.jo en la Constitucidn y en el -
Estado pol!tico social, as! cono las nuevas funciones so -
ciales de los poderes públicos y la posibilidad de éstos -
para hacer efectiva la rorma social por encima de la polí.
tica¡ entonces deviene la politizaci~n social del Estado -
burgués hacia el Estaod socialista, en fL11cidn progresiva
Y de büriestar de todos •••• , 

El Derecho Actniñistr.ativo del trabajo, como -
parte integrante del derecho social en lo que atañe a sus
normas y fLnciones, influye en la transformaci6n del Esia 
do politico-soc:lal y en cuya meránica es fuerza dialéctica 
la Teor1a integral. Por tanto, ai la fUncidn tutelar y -
reivindicatoria del proletariado, cono se ha dicho renglo
nes arriba, se identifiéan el Estado social y el derecho -
social, de modo que tal identidad y funcidn constituye el
s~rano poder en manos del Jera de la Actninistracidn Públ! 
ca y Social para realizar la transfomacilSn del Estado me
diante el ejercicio de esas fU1ciones y de las pol!ticas -
que constituyen la conjunci~n de poderes p~blicos y socia
les en manos del Presidente de la República. 

As!, el Presidente es, te6rica y précticéillen~ 

te ui ciudadano de dos mundos distintos: el mundo burgu~s
Y el mundo social. ¿Cuál dominard en el futuro? La res
puesta no tiene otr.a salida: hacia el socialisno. 

• • , •• ! •• ~ •• 



2.- EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LOS 
CAMBIOS DE ESTADO • 
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Los juristas de izquierda del siglo pasado tu 
vieron ura concepci~n clara de la situacidn política y e~o 
n<Smica burguesa de nuestro pa!s y la adv:irtieron con clar.:,i 
dad meridiana, anticipándose al propio Marx en ·10 que res
pecta al materialismo his~rioo, en p~ginas dignas de re -
cordaci~n debidas a la pluna de Mariano Otero. 

La teor!a de Otero se expone en el "Curso de
Derecho Social 11 del maestro Alberto Trueba Urbina edici6n
mimeogri!fica, en el Doctorado en Derecho de nuestra Facul
tad, en el año 1950, y aparece publicada cuanb"'o años des
puas en los t&-minos siguientes: 

"El pensamiento social en Mi§xico siempre ha -
sido avanzando, lo qua es confirrrado a cada paso por eco~ 
mistas y ·socilSlogos. En efecto, antas de qua Carlos Marx 
y Federico Engels, bosquejaran la teor!a del materialisno
hist6rico, ya en nuestro pais don Mariano Otero, tres años 
antes de la publicaci6n de 11La Sagrada Familia", hab!a SU,!! 

tentado los mi5mas ideas en su libro intitulado: "Ensayo -
~obre el verdadero estado de la cuesti6n social y politice 
que se agita en la República Mexicana", año de 1842; hab1,a 
ba de un pueblo mal vestido, de un pueblo hambriento y que 
ambicionaba su mejoramiento y de la influencia de la eco.Q6 
mía en la Historia". ( 1) 
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los huesos, de izquierda son los que luchan sin cesar con
tra la miseria , la ignorancia y el hambre de las grandes
masas de poblacion ;· de izquierda son lo·; que defienden la 
soberanía nac:lnnal y la independencia económica del país;
de izquierda son las que marchan hacia adelante para alca!:! 
zar metas nuevas de convivencia hunara; de izquierda son -
los antimperialistas, los que quieren cambios estructura -
les profundos, los que saben quP hmás México podrá desa -
rrollarse plenamente mientras de¡:enda de las inversiones
de las grandes potencias, particularmente de las de los E~ 
tados Unidos¡ de izquierda son los que quieren un gobierno 
honrado, progresista y patriota; de izquierda son los que-
sueñan en una patria grande, libre y respetada, en la cual 
todos los bienes materiales y culturales estén al alcance
de la innensa mayoría de loe; ciudadanos." • 

Al referirse a la reunión que tuvo el Pres! 
dente Echeverría el 17 de junio de 19?2, con un grupa de -
intelectL.ales y artistas norteamericanos de izquierca, en
el Hotel Waldorf Astoria en la ciudad de Nueva York, a la
que también Asistieron los intelectl..Bles mexicanos Dcta -
vio Paz, Carlos Fuentes y Ricardo Garibay, transcribe la -
opini6n de Michael Harrington, el autor de la Cultura tia -
la Pobreza en los Estados Unidos, en versi6n de Fuentes: 

ricanos, 
cinueve. 

"Muchos de nosotros, los intelectuales ame-
hablamos como liberales románticos del siglo die

El Presidente de México habl 6 coma marxista. 
Es decir, siempre que nosotros presentábamos una solución-
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de tipo ideal, él volvía a llevarros a la tierra y nos P!.:º 
ponía los problemas de la reforma estrutural, de cambio de 
los factoras de poder y de producci6n," 

Y c.oncluy~ su artículo en los términos si-
guientes: 

"Ahora bien, en el caso o los casos en qu~ 
Luis Echeverría se desviara del camino recto, del camino ~ 
de la izquierda, habrá que llamarle la atenci6n por medic:r
de una crítica sincera, razorable, ponderada, valiente, ~ 
constructiva, y siempre can señorío, dignidad y decencia.
Esta es la forma de servir al Presidente y al país; y no -
hay que caer nunca, nunca en el servilismo ni en la adula
ci6n; porque "el incienso huele bien pero acaba por tizrar 
al ídolo" y el incondicionaligno en política es castraci6n 
mental. Pero si por desgracia Luis Echevarría diera un -
viraje a la derecha ( lo que no deseamos, ro creenos ni po 
denos creer) por las presiones de la gran burguesia naciO: 
nal y extranjera: banqueros, grandes industriales, gran -
das CO'llerciantes, es decir, la riqueza y los mercaderes de 
toda laya, entonces los hombres lealmente de izquierda nos 
apartaremos de él para continuar nuestra lucha a favor del 
prolatar:lado de las ciudades y los campos, de las masas -
peurérr:iroas para quienes 'se han hecho rodas los males de
la tierra y ninguno de sus bienes", según dijera hace ya -
más de un siglo un ilustre mexicano." (2) 

Muy bien don Jesús, pero a la luz de la T~o 
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ría integral, que es teoría cient1fica, cu:tndo los Jefes -
del Estaoo entiendan te~rica '/ practicamente que son con
junci6n de poderes públicos y sociales y las condiciones -
del pá!s sean favorebles al cambio, disolveran el bincrnio
hacia la socializaci6n, porque el Presidente tiene facul~ 
des constitucionales para dictar decretos de racionaliza -
ción de empresas, bancos, industrias, expropiaciones, etc, 
en ejercicio de sus poderes social.es, al margen de las ga
rantías individual es. Por consiguiente, podrá imponer 
a la propiedad privada las modalidades que dicte el inte 
rés pública, transfonnándola en social, cqno previene la 
Constituci6n. 

3 .- EL PROLET AAIADO EN LA RE.VOLLJCI\)\I DESDE 
ARRIBA. 

Cuando se bosqueja la teoría político-so -
cial de la revoluci6n desde arriba, que puede realizar el
Jefe del Estado con los instrunentos que pone en sus manos 
la Constituci6n social, precisamente en los artículos 2?,-
28 y 123, para realizar cambios en las estructuras económi 
cas, pensamos desde entonces que la revolución desde arri
ba podía convertirse en realidad si el proletariado se so
lidarizaba ideol6gica y materialmente con el Jefe de Na 
ción, pues de lo contrario :implicaría tan s6lo una dfota_gu 
ra democrática contando con la resignación de la clase tr~ 
bajadora, pero alejada del gobierno, 

T 
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Tienen raz6n los marxistas que afirman que 
toda revoluci6n que lleve necesariamente el cambio es-
tructural econ6mico, debe oo efectuarse a troVt1s de me
dios violentos y exclusivamente por medio de la clase -
obrare, puesto que hasta el reino de Dios como dice Re-
n~n, no puede ser conquistado sin violencia (3), sin em
bargo, si el proletariado ¡:articipa conjuntamente con el 
jefe del Estado en la revoluci6n desde arriba, aportando 
su fuerza material y sus contingentes para la destrucci6n 
del orden juridico r;xJlitico, auspiciando el nacimiento-
de un nuevo orden jur1dica socialista, originando pn!ct_! 
camente la dictadura del proletariado, la revoluci6n que 
lleve a cabo el jefe del EstadC" ee convertirt1 en una - -
aut~ntica revoluci6n social. Y si desaparece la propia-
dad privada de los elementos de la pn:iducci6n, no se PJ
drá calificar a sus autores de revisionistas. 

El derecho social actninistretivo laboral -
y el apoyo del proletariado para el jefe del Estado, cor!. 
tribuyen a extinguir al Estado pol1tico-social, estable
ciendo una superestructura jur1dica socialista. Sin em-
bargo, est~ en pie el derecho de la clase trabajadora, -
del movimiento obrero, pare. que en cualquier momento en
que madure su conciencia clasista realice la rev~luci6n
proletaria, cuyo derecho consigna en su favor el articu
lo 123, en el mensaje de este precepto y en la declara
ci6n fundatoria del diputado Macias, en la sesi6n de - -
28 de diciembre de 1916, al dec1.r - - - - - - - - - - -
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que la huelga es un derecho sncial económico, esto es so -
cial para alcanzar la reivindicaci6n y transformar las es
tructuras económicas del Estado y ... pm~n·májornr - - - - -

las condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera -
hasta liberarle de la explotación capitalista. 

Al triunfo de la revolución desde arriba, -
cCJllo en la proletaria, subsistirá el principio de lucha de 
clases para la superación constante del proletariado y la
construcci6n de un MéxiCX> nueva. 

4 .- HACIA EL ESfADO SOCIALISTA, 

En la dinámica de las principios y textos -
sacializantes de los artículos 27, 28, y 123, está el paso 
a seguir: del derecho social al derecho socialista, Par
ella dec:imos en diversas partes de esta obra, que en la -
función del derecho social está el cunpl:imiento de sus fi
nes: la reivinditaci6n de los derechos del proletariado. 

En este apartado tendrá que decirse una vez 
más, por necesidad didáctica qué es el derecho social, cu
ya definición la da el mae~tro Trueba Urbina. 

"El conjunto de principias, instituciones -
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y normas qua en funci6n de int0graci6n protegen y reivinBi 
can a los que vivai de -su trabaja y a las ecanánicEtllente -
débiles". ( 4) 

El t-ránsito del derecha social a la legali
dad socialista, por la vía pacifica, no s6lo es lenta sino 
dudoso, pues requiere un conjunto de actividades guberna -
tivas y de la clase obrst'a, tendientes a cambios radicales, 
nacionalizaciones, expropiaciones, etc., que propicien la
desaparici6n de la propiedad privada mediante la sociali!a 
ci~n de los bienes de la producci6n. En consecuencia, -
el medio más eficaz serj'.a la revoluci6n proletaria para -
convertir el derecho socialista en superestructura jur!di-
ca. 

En el r~gimen constitucioral mexicano, el -
Estado moderna es politico-social, coma lo hemos precisado 
reiteradanente, par lo que los 6rganos y autoridades del -

propio Estado actúan tanto en el campo pol!tiOJ como en -
el campo social; en el pol1tico, las autoridades integran
los poderes pablicos y tienen el deber de tutelar los der!! 
chas del h001bre por igual, sin tCJTiar en consideraci6n sus
condiciones especificas o econ6micas, cCJTio corresponde a -
su superestructura burguesa; en tanto que por mandato so -
cial de la propia Canstituci~n, cuando el Estado ejerce a
través de sus 6rganas y autoridades actividades gubernati
vas de carácter social, protegiendo y reivindicando los de 
rechos de un grupo social, last:i.nia o deteriora el derecha 
de pre piedad, surgiendo la necesidad de un cambio del or -
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den jurídico para acabar can el régimen de explotación del 
hanbre por al hanbre. 

Las normas del derecho del trabajo y la f.!::!n 
ci6n de estas normas en el campo administrativo, constitt>
yen la praxis del derecho administrativo social del trata
jo, pennitiendo de tal modo que el Presidente de la Repú -
blica, que ejerce tanto el SuprEJTIO poder administrativo EÚ 
blico, cano el supremo poder acininistrativo social, pueda
realizar los cambios que las necesidades nacionales y so -
ciales exigen, de acuerdo con la teor!a revolucionaria que 
infonna ~uestta Constitución. Al examinar concretamente 
esta funci6n, nos referimos a la revoluci~n desde arriba -
para lograr los tambios, pero sin perder la ideología re~p 
lucionaria que nos conduce necesariamente a la socializa -
ci~n de las funciones públicas y sociales y por consigui,!!n 
te de los propios poderes públicos y sociales para :impedir 
que pua::la surg:lr un nuevo fascismo. No obstante, por en
cima da esto cambios escl al derecho irrnanenta de la cla
se obrera, para realizar la revoluci6n proletaria en al mo 
mento en qua aqu~lla lo estime conveniente. 

En muchas ocasiones contooiplamos contradio
ciones entra la teoría social y la praxis, as! CCl'Tlo el 
atropello que ha n sufrido lideres obreros y campesinos -
que c;e apartan de la línea politica del r~giman al que sin 
duda se encuentran ligados; también reconocemos que en : -
nuestro proletariado no existe aún conciencia de clase que 
propicie la socializaci6n de los bienes de la producción,~ 
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por la qua todo cuanto tienda a alcanzar esta aspiraci6n 
mediante cambios transitorios hasta llegar al Estado so -
cialis ta, debe ser alentado t~ica y prácticamente, err-
tre tanto se railiza la revoluci~n proletaria cerna destina 
histórica de la Revolución Mexicana, por tanto, el derecho 
actninistrativo del trabajo, cono mnna y f•~nci~n, siempre
será fuerza d:ial~ctica para el mejoramiento econ&nico de -
los trabajadores, hasta el surg:imiento del Estado social,!s 
ta, en el que no debe olvidarse la lucha de clases, que es 
lucha permanente de ruperaci6n en el capitalismo y en el -
socialhmo para al argrandecimiento constante de la socie
dad. 

Cono el Estado socialista se identifica ne
cesari.~ente con el derecho socialista, por ser éste, como 
dijera Lenin, factor regulador de la distribuci6n de las -
productos y del trabajo entre los miembros de la sociedad·, 
debernos precisar la esencia del derecho socialista que es
tablece la relaci~n entre la medida de trat::ajo y la ranu.!:!e 
raci6n, apoyados en los principios de la democracia socia
lista, para determinar y garantizar los derechos persona -
les, genuinamente dernocr~ticos y socialistas, de los ciu_Éa 
danos; por lo que a trav~s de ~l se consolida el poder ab
soluto de los tral:ejadores de la ciudad y del C€111po y la -
igualdad de derecho de las nacioral idades, garant1Zando a
las trabajadores los grandes derechos y libertades demoq:~ 
ticas y socialistas: el derecho al trabajo y a vivir sin -
explotaci6n, el derecho al descanso y a la instTucci6n, el 
derecho a la asistencia material al llegar a la vejez, en
caso de enfermedad e invalidez, etcétera. 
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En conjunto, el derecho socialista consoli
da y contribuye al desarrollo de las normas sociales que -
responden a la necesidad objetiva hist~rica y cansiguien -
temente, siguiendo el pensamiento marxista, se convierte -
en la voluntad hecha ley de la clase obrera. Por ta_nto ,
se concreta en un gr4=10 de nonnas o reglas de conducta que: 

"a) expresan la voluntad, encauzada por el
Partido Cc'.Jnunista, de la clase obrera y de las trabajado -
res que 6ste dirige, voluntad cuyo contenido viene determi -rada, en Últ1ma instancia, por las condiciones de su vida-
material; 

"b) de acuerdo con las leyes objetivas his
t6ricas, contribuyen a consolidar y desarrollar un orden -
que facilita la edificación del socialismo y el ccrnunisno; 

11 c) Se implantan (o sancionan) por los dr,51a 
nos cc:rnpetente~ del Estado socialista; 

"d) Son protegidas por medidas coercitivas
estatales, basadas en el convencimiento de la mayor!a de -
los trabajadores y en la fuerza de su opini6n pública. 

11El Derecho socialista es un tipo de derecho 
superior, histdricamente nuevo, puesto que expresa los in
tereses vitales de las masas trabajadoras y contribuye a -
la tr ansformacilSn canunista de la sociedad" • ( 5) 
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As! se distingue el derecho socialista de 
la socializaci~n del derecho, qLE es tan s6lo extender el
derecho del poderoso al débil y del derecho social que es
esencialmente reivindicatorio, punto de partida para lle -
gar al sociali9110: As!, la legalidad socialista en el Es -tad:> mexicano as la consolidaci~n del dominio politice del 
Estado social de derecho • 
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CONCLUSIONES 

1.- La revolucidn en las'ideas y en los hechos que -
culminaron con la Constituci~n Mexicana de 191?,
origind la formulaci~n de un dereco social del -
trabajo, que no s~lo alcanz!S plena autorom!a en -
los textos suprernos de la Ley, sino que penetrtS -
en el derecho público de la Constituci6n Política, 
en la dogm~tica constitucional. 

2.- La Ley fundélTlental de 191?, que encuentra en la -
Constitución social la Declaraci~n de Derechos §.o 
c:lales contenida en el art!culo 123, progmi!tica -
s4Jrerna de los derechos de los trabajadores, dio
un ajanplo al mundo del siglo XX en cuanto a la -
formulaci6n de preceptos protectores y reivindi,g:t. 
torios de los trabajadores, que érearon en M~xico 
y para el planeta que habita-nos el nuevo Oerecho
del Trat:ajo, diferente de aquel viejo derecho P,!:i 
vado regulador de las relaciones entre jornaleros 
y patronas y de las prestaciones de servicios P21" 
sana.les. 

3 .- Es as! como, el nuevo Derecho Social del Trabajo
origin6 la transfonnaci6n del Estado liberal o -
burgu~s en un nuevo Estado politice social, esen
cialmente transitorio para propiciar su transfor
maci~n en Estado socialista, quedando el Estado -
burgués liberal sepultado en la tL1TJba de la histo -ria. 
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4.- Por otra parte, a partir de nuestra Constituci6n 
de 1917, la Administraci6n Pública qued6 no s6lo 
ligada a la historia política, sino que inici6 -
nuevas actividades de car~cter social, que han -
originado la transfonnacidn de la misma en cuem
to que la Ley fundamental le :Impone el ejercicio 
de funciones sociales, constituyendo la teor:ta -
Integral del derecho del trabajo ura fuerza dia
léctica sobre la misma para superar su actividad 
pol!tica, encauzándola por senderos sociales que 
le dan una nueva fisanCJnm. 

5.- As! pues, el Derecho del Trabajo, cana ronna ex
cl.usiva de obreros, o traoojadores y empl eac:bs ,eO 
blicos, en la Ac:tninistracidn POblica, transform6-
las antiguas funciones de ~sta, obligárdala no ~d 
ló a cumplir el artículo 123, ~ino que le impuso
al Poder Ejecutiva una orientacidn t!picamente s2 
cial en funcidn de proteger a los trabajadores en 
los reglamentos que dicte, :impulsando de tal modo 
sus actos que se encaminen hacia el mejoramiento
y reivirdicacidn de los prolet.arios. 

6.- El ep!grafe s:lmbdlico de nuevas actividades de la 
Administraci!Sn POblica, no implica un cambio en -
~sta, sino que dentro de su f'uncidn tradicional -
se incluyen nuevas preocupaciones de servicio y -

mejoramiento econ&nica que en alto nivel canpren
den las nuevas actividades de la Administraci!Sn -
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Pública, conpatiblas con el E~tado burgu~s, por -
cuanto qua su desarrollo no deja de constituir -
ure. actividad política, independientemente del -
conjunto de factores que concurren en al ejerci -
cio de estas nuevas actividades de la AdministTa
cidn, 

?.- Cano la Constituci6n pol!tica crea los poderes EO 
blicos derminados legislativo, ejecutivo y jucU.
cial, la Constitucidn Soc:ial establece tanbi'n -
los podares sociales lss Canisionea q\.8 fijan los 
salarios m!n:imos y el porcentaje de pe.rticipacidn 
de utilidades de los obreros las Juntas y el Tri
bunal Federal de Ccnc111aci6n y Arbitraje, y el -
Pleno da la S~rna Corte de Justicia para diri -
mir los oonflictos entre el Capital y •l Trabajt>o 
y entre loa Poderes de la Uni6n y sus servidoraa; 
siendo drganoa estatales que ejercen funciones so -ciales legislativas 1 ac:tninistrativas y Jurisdic -
cionales, correspondientes propiamente el Eatado
de Derecho Social • 

e.- Por lo que, en la parte nueva de le Constituoidr.
antagdnica a la Constituci6n política, emerge un
concepto nuevo de justicia, ls justicia social, -
qua reivindica al pobre frente al poderoso, pues
,.., basta la aplicaci~n de principios generosos de 
proteccidn, sino que se requiere que los da~pose! 
dos y explotados recuperen la plusval!a generad;. 
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por el rdg:únen de explotacidn capitalista, para -
qua los c(fllpesinos rec~eren la tierra y los tra
bajadores los bienes da la producci6n, por lo que 
da la parte social de nuestra Constituci~n 1111erge, 
con la fuerza y vigor de un ardan nuevo, no si!lo.. 
cana se le considera ll'liversalmente, accidn enca
minada a nivelar las diferencias humanas, segan la 
opin:idn de loa tedricos qua especulan en la nueva 
disciplira sino en t'uncidn reivindicatoria que en 
el devenir histc!rico, cuandD se realice, origina
r' un cambia estructl.l"al econdmico, ~oc:falizando
la propiedad privada, cuyo drecno consagra la -
parte pol!tica de nuestra Constituci~n a afecto-
de ser 90c1al1zada al transforrrarae an principios 
aociale•· 

9.- Por otra parte, la Teor!a Integral recid cano 
consecuencia de incanpransiones y de la falta de
inve1ti;ac16n del proceso de fornaci6n del art!cu 
le 123, crMcJor en nuestro pa!s y en el mundo d;l 
drecho del trabajo, cano instrllnento jur!dico de 
lucha de los trabajadores y de la clase obrera, -
para la sl.4'residn del r&g:únen de explotacidn del
hombre por el hombre, mediante el csnbio de las -
estructuras, porque es necesario decirlo da una -
buena· vez, que la elaboraci~n y creacidn del ar!! 
culo 123 fue producto o consecuencia ldgica de la 
lucha armada que origird el nacimiento de una n~e 
va Constituci6n ya no exclusivamente pol!tica si
no social. 
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10.- La Teoría Integral del derecho del trabajo can-
priueba a la luz da la ciencia social nuevo, qua

el derectio del trAbajo contenido en el articulo -
123 es una norma exclusiva, protectora y reivin.9,1 
catoria de las trabajadores y de la clase obrera. 

11.- Por otre. pel'te, el drecho sociel y como parte -
de •ate el derecho del trabajo y la aplicación -

del m11t110 en el CAmpo administrativo, necesaria -
mente tienen que conJungars• en relacidn con las 
·funcionas de loa pod .. •a pOblicos. Consiguien
temente, al in1tr1.1n1nto de loa cambice ea el de
recho adTlinistrativo del tratajo, crmsdo y epli
oado pare el Presidttnte, 

12.- El derecho actninistrat11io del trabajo, cano par
te integrante dal derecho social en lo ~ue ata~• 
a sus normas y funciones, influya en la transf,21' 
cidn del Estado polf.tico-social y en cuya mac&ni 
ca es fuerza dialltctica La T aor!a Integral • P;. 
tanto, en la f uncidn tutelar y reivindicatoria
del proletariado, cano se ha dicho renglones -
arriba, se identifican el Estado social y el d&
recho social , de modo que tel identidad y fun -
cidn constituye el s~remo poder en manos del Je 
fe de la Actninistracidn POblica y Social para -
r·witar la transfonnacidn del Estado mediante -
el ejercicio de esas funciones y de las poli ti -
cas qua constituyen la conjunci6n de podaras pO
blicos sociales en nanos del Presidente de la Re 
pOblica. -
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