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E X O R O 1 O • 

Ante Las crecientes necesidades del pueblo, 
se plantea la urgento revisidn de la estructura pol!-
tica y jur!dica del [ntada mexicano, a efecto de encon 
trar las fórmulas más id6neas para la solución de la -
compleja problemática nucional. 

En ocasión de mi oxam6n profesional me he in 
teresado en anliznr los antecedentes históricos y jurf 
dices de nuestra legisloci6n laboral actual, en la se
guridad do quo tiene ra~6n Cicerón cuando afirma que -
sólo el pasado puode orientarnos para la mejor compren 
sión del presente y del futuro de los pueblos. -

Ahora bi6n, la finulidad de reivindicar a la 
persona humana a~ularioda eu ol objeto del Derecho del 
Trabajo. Ya no ~e permito el pacto entre dos personas 
- obrero y putrón- sin la tutela mínima de la ley, PºL 
que volvaríamo3 a los tiempos pasados en que el patrón 
era un monarca en las relaciones de trabajo. El pa--
tr6n podía decir qua 61 era ol dueílo de la industria, 
paro como el Derecho dol Trabajo ha derrotado esa mo-
narqu.ía, ahora los obl'f)ros tienen dorechos en la empr.!: 
sa, son partes integrantes de la industria. 

El hombre os libro por naturaleza, en el sen 
tido da c~ncebir y realizar fines que dl mismo se for
ja y de escoger loa modios que considere idóneos; el -
derecho positivo debe respetar y aseourar dicha liber
tad en sus distintas derivacionos, en la medida que -
estas no causen daño a otro ni provoquen alg~n perjui
cio soci • Por lo tanto, al declarar o reconocer las 
potestades libortarias dol hombre, dentro de las limi
taciones necesarios, es decir, al consagrarse por la -
norma jurídica un ámbito mínimo de acción en favor del 
gobernado, la constitución no hace sino adecuarse a 
las exigencias de la personalidad humana, tutelando 
~sta. 

Por tanto, la adopción constitucianalista de 
las garantías sociales ha significado en el desarrollo 
del derecho mexicano, una etapa inicial en el propósi
to de adecuar los ordenamientos positivos fundamenta--
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do y diri gic1"l. autori toriamente, puedo di -;envo} ver su -
propia perso11alidad y conseguir sus finPs vi tales. 

ffoestra Carta fundamental al consignar los -
derechos sociales del hombre social, es decir, los de
rechos del hombre vinculado colactivamer~e en los gru
pos d6biles, econ6rnicamente hablando, proteje los der.§! 
chas sociales de los económicamente ddbiles frente a -
los poderosos, fronte al hombre insaciab~e de riqueza 
y de poder, y tienen por objeto liberar al hombre de -
las garras de la explotación y de la mis8ria. La su-
presión de la explotación del hombre por el hombre se 
inició con el ejercicio de los derochos sociales y es 
el triunfo dD la justicia social. 

Como la leQislaci6n laboral es eminentemente 
social, las circunstancias y causns que motivan su ela 
bo.raci6n ro vis Len si n~jul nr importancia; afecta a todos 
los ciud3dunos; unos como patrono~, los m~s como traba 
j::i.dores. r~o puede por t:nnto, intentarse cualquiera in
terpre taci6n o aplico citfo do 6 stn sin cono cor los moti 
vos que la ori9ínuron y la cvo1uci6n de sus preceptos: 
Sólo si se toman en cuenta lor, di.::;ntintos tipos de ex
~eriencia, podernos tenor una imagen del derecho que -
Jea adecuada a la realidad. 
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. CAPITULO PRIMERO. 

DESARROLLO HISTORICO DEL DERECHO DEL TRABAJO EN ffiEXICO. 

1. 

2. 

3. 

l. 

El Derecho 

~~ Período 
Período 

El Derecho 

Importancia 

El Derecho 

~) Período 
Período 

del Trabajo en 
Precortesiano; 
Independiente; 

Social. 

hist6rica. 

del Trabajo on 

precortesiano; 
lmlcpendiente; 

lli6xico: 

~~ Período Colonial; 
Periodo Contemporáneo. 

n1t~ xi co: 

~~ periodo colonial; 
Período contemporáneo 

Cuando llouaron a m~xico los espa~oles, el -
territorio esta ocupado por los moxicas, tecpanecas y 
acolhuas, que integraban la triple alianza. 

Los aztecas se establecen en Tenochtitlán, -
como conquistodoros, sus clanes de características be
licosas se aglutinnron en un Estado político, en base 
al principio de ln división del trabajo, de l~ presta
ci6n del servicio personal y de la obli9etoriodad dol 
cultivo de la tierrn y no de 12 colectividúd total ex
presada en el EGtado de la Nación. 

En un principio desconocían ln forma del do• 
minio privado; en el transcurso del tiempo se afianza
ron GUs instituciones ~ se sedimentan su clanes, lo--
grándose lc.s primeros expredone~; de parcclamionto con 
ducente al dominio p<.1rticular o individual. 

Estaba dividido el pueblo azteca, en cuanto 
a su or1Janizoci6n política, en do~; JrnrH.les clases; --
poseedores y no poseedoras. Los posocdorcs eran los -
guerreros, los sacerdotes y los comerciantes. Los no 
poDcedores estaban divididos en tamcmes, dedicados a -
lao labores del campo y los esclüvos do ~uerra, dedica 
dos al trabajo manual. -

los esclavos aztecas no pueden considerar
se iguales a los esclavo~ do la 6poca do los romanos, 
puesto quo na est2lJon sujetos a una "capitis di minu-
tio máximo", ::iino rn!nima. pues podían contraer mi:.trim,g 
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nio, podían tener algunos bienes, contaban con siste-
mas més fáciles para obtener su libertarl, yz que bast~ 
ba ca.n introducirse en el Palacio Real r::;ra ser libre, 
o escapar a la custodia del amo. 

El Derecho del Trabajo no tuvo lur.ar en est~ 
~poca, pues no exi~ti6 el trabajo suborúinada en el -
sentido actual. 

b) Poríodo colonial. A la llegada de los españoles, -
trataron de expulsar de las tierras a loa habitantes -
de las mismas y cuando so tuvo la idea Je repartirlas 
con el sistema do lu Encomienda, se consideraban a los 
ind!genos coma parte9, qua forman pnrte del roparto. 

El ind!gona no era apto p~ra los trabajos P! 
sacias, par la misma razón tuvieron los cspaRoles que -
importílr raza negra para ol ofocto de r~ali:ar los tr_§! 
bajos más duros. Los espa~olos trotaron de implantar 
los ordenamientos jurídicos do la pRnínsula y no se -
preocuparon por crear otros más acordes con la reali-
dad socinl da la Nueva Esp~íla, do o~uel tiempo. So die 
taran lao Leye::J de Indias y J.Unqtrn no tucvieron una o§: 
servaci6n pr~ctica, si constituyen un cntocedente inm! 
diato on rnatariu laboral. 

En ~llas se encuentran disposiciones en mate
ria del trabajo que hicieron elevar el nivel de los in 
dios; se establecía que la edad mínima que deberían te 
ner para trabajar era lw de doce afíos y excepcionalrne!i 
te la de ocho; so se~alan d!as de descanso semanal y -
oblioatorio, tendientes a conmemorar determinadas fe-
chas religiosas. El descanso sernam:l era con ol propá 
sito de que asistieran a la iglesia para obtener educ.!! 
ci6n religiosa. 

Ademds contiene que el salaria debería ser -
pagado en efectivo, es decir, se suprimen las tiendas 
de raya. 

El trabajo estaba sujeto a dos regímenes dis 
tintos, segdn se tratara del trabajo do la ciudad y de 
la mano de obra indígena. En la ciudad, el trabajo es
taba regulado, por regla general, por el sistema de -
cooperación, o sea, que Espaíla se transladd a Mdxico -
la misma forma artesanía en la oroducci6n que p~avale-
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c.!a en Europa, con lds mismas reDulaciones, salvo alg~ 
nas excepciones, soffaladas por el ~aesuro Castorona. 

l. Los e5tatutos cooperativo::.; no 8ran •!xtensivos a la 
masa indígonn, por lo mismo, los ind!c. nas no estaban 
abli'.;acfo!:, o entrar a las cooperacioneL. podían practi
car el oficio o trabajo que quisieran. Las 6nicos quo 
podían establecer escuelar, do ennoííanza eron los espa
Molos, pues a los ind!qanas se le~ prohibía la prácti
ca de su oficio. 

2. El no estar clan Lro de ln cooporati va, no les impe~' 
día traficar librernonte con lo que producían. 

3. Las corporaciones tenían unos ordenanzas que forma
ban parte de un cuerpo legislativo que ten!an el nom-
bre de Ordenanzas de la Ciudad de mdxico. La mano de -
Obra indígena era explotada por los conquistadores a -
su máximo, nl greda que tuvieron los rayes que inter-
venir para proteonr n los indígenas y librarlos de la 
desmedida ambición de las conquistadores; as por ello 
que se elaboraron las Leyes de Indias ya citadas, con 
el propósito de tutalar n los indios en todas las manJ;, 
festaciones y formas de relación. 

Se Estableció la EncomiGnda. Era un forma de 
trabajos forzosos y era una concesión que otorgaban -
los reyes, pera la cual no estaba dentro del comercio 
y podía ser declarado vacante. 

El trabajo forzoso da los esclavos y do los 
siervas fue una realidad dentro do ln Colonia. El es-
clavo y el siervo fueron considerados como cosas sus-
ceptibles de posesi6n de dominio, y de los que se po-
d!a dicponor libromonte pur el dueíloo 

e) Per!odo Independi~nte. El movimionto de Indepen-~ 
ciencia fue de origen pol!tico y posteriormente econ6mi 
co, pero no tuvo nada de j ur!dico y se continuaron a-": 
plicando las nor~as que reglan en la 6poca colonial. -
Don ffiiguel Hidalgo dictó un Decreto el 6 de diciembre 
de 1812 en la ciudad de Guadalajara,en al que se aba-
l!a la esclavitud, los tributos y las exacciones quo -
pesaban sobro los indios y las bases constitucionales 
roletivas al trabajo y al reoarto de tierras presenta
dos por Don José ffiar!a ffiorelas y Pavón al Congreso de 
Apatz.ingán .. 
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El. movimiento de Independencia no derogd a -
las corporaciones, aunque entraron en desuso algunas -
lo mismo sucedió con las Leyes da Indias. 

La Constitucidn de 1857, con tendencia libe
ral e individualista, trató indudablemente de incluir 
dentro do ella falnos principios liberales, como la -
libert@d de trabajo y al falso principio liberal naci
do en la Revolución Francesa, que no tierna ning6n resuJ. 
tado en favor do los trabajadores. 

d) Per!oda Contemporáneo.- El Constituyente de 1857 -
no logró desvirtuar la idea que existía de que el Con
greso do Trabajo, era un contrato de arrendamiento, al 
igual que el código francés; pero que en aste Consti-
tuyente estuvo a tiempo da nacer el Derecho del Traba
jo. 

Al ponerse a discusión el Grt!culo 4o. del 
proyectu de Con~tituci6n, relativo a la libertad de -
industria y de trabaja, suscitó Vallarta el debate, en 
un brillante discurso pudo de manifiesto los malos del 
tiempo y habló de la ncecosidad de acudir on auxilio -
de las clases laborantes; con profundo conocimiento ex 
puso los principios del socinlisrno y cuando todo haé.fa 
pensar que iba a concluir en la necesidad de un dere-
cha del trabajo, confunci6 el problema de la libertad 
de industria con el de la protección al trabajo. Vallar 
ta confundió lament<:1blemente los dos aspectos del in--
tervencionismo dol Estado y esto hizo que el constitu
yente se desviara del punto a discusión y votara en -
contra del Derecho del Trabajo. Los toxtos originales 
de los artículos cuarto y quinto de la Constitución de 
1857, decían así: 

Artículo 4o. Todo hombre es libre para abra 
zar la prefosi6n, industria o trabajo que 18 accmade,
sienda 6til y honeato para aprovecharse de sus produc
tos. Ni uno ni otro se podr6 impedir sino por senten-
cia judicial, cuundo ataque los derechos de tercero, o 
par resoluci6n gubernativa, dictada en,los t~rminos 
que marca la ley u ofenda a la sociedad. 
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Artículo So. Nadie puede ser obli~ado a --
prestar trabajo personales sin ln justa retribución y 
sin su pleno consentimiento. la ley no puede autorizar 
ningdn contrato quo tenga por objeto la pérdida o el -
irrevocable sacriflcio de la libertad del hombre, ya -

~i8sB~rT5~~~~odSu~B8bgj~~r~Zafd~gRS~~ro~ Sñ ~8~0 efe~~~ 
capte su protección o su destierro. 

Este articulo se reformó el 25 de septiembre 
de 1873, quedando como sigue: 

"Nadie puede ser obligado a prestar traba-
jos personales sin l~ justa retribución y sin su pleno 
consentimiento. El Estado no puede permitir que se 11! 
ve a efecto ning6n contrato, pacto o convenio que ten
ga por objeto el menoscabo, la 6rdida o el irrevoca--
ble sacrificio do ln libertad del hombre, yo sea por -
causa de trabajo, de educaci6n o de voto religioso; la 
Ley, en consecuor1ci<J, no reconoce 6rdenr?s monásticas, 
ni puede permitir uu e~t~~locimiento, culaquiera que -
sea la donominaci6n u objeto con quo so pretendan eri
uirse. TGmpoca pucJe admitirse convenio en quo el hom
bre pacte su proscripci6n o dostiorro". 

El error do Vallarta eutuvo on sostener que 
un plausible intervericionismo do Estado en la activi-
dad de los p2rticul2r~s si0nificar!an un ataque a las 
libertades individuales, pugnando quo el remedio de -
los malos do que atiolecía ln clase trabajadora fuera -
precisamente una completa abstonci6n de parto del Es-
tado en tener o temor in~ercncia en la vida privada. 

Las Leves de Heforma. Estas leyes de desamor 
tización de los bienes de la iglesia dan la oportuni-~ 
dad aparente de que todos tuvieran determinados benefi 
cios. 

legislación del Imperio. El Emperador ffiaxi
rniliano dictó algunos ordenamientos tendientes a pro-
teger a los trabajadores; bajo el Imperio nace el pri
mer Departamento de Trabajo, al crear se 1 a junta prote_s:. 
tora de las clases menesterosas~ el 10 de abril de ---
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1865, creyándo se que se trataba de una · is ti tuci6n de 
beneficencia, pero en realidad era una 1unta que reci
b!a las quejas de las clases menesteros~s.' 

Se creó la Ley sobre Trabujadoros, se plan
tea y proyecta la prohibición para el U3o de fdsforo -
blanco en fabricación de cerillos. 

El esta~uto del Imperio origin6 la libertad 
de trabajo. La Ley porc lLl protacci6n de las clases -
mnesterosas o impuso la junto que cre6 ln facultad de 
proponer reglamentos que ordenen ol trabajo y fijen la 
cantidad y modo de retribuirle; la Ley sobre Trabaja-
dores, del primero de noviembre de 1865, comienza por 
declarar la libertad de trabajo; rogul6 la jornada de 
txabnjo y fijó una duración desde ln salida h,::sta la -
puesta del sol con dos horas de descanso pGra comer, -
otorgó los de~cansos de los domingos y los días feria
dos; obligó al pago de salario en moneda, s6lo perQi-
ti6 doscontur 12 quinta parte del salario para el puga 
de lns deudas µendientes del trab~judar; las deudos -
eran personales del trabajador y no trascendían a la -
familia; obligó al pctrdn a proporcionar al pa6n dol -
c:empo agua y 6tiles de labranza; cucndo en la fincu h,!:! 
biera más de veinte familias do trabajadores, su dueílo 
tenía la obligación de fundar una ascuola para enseílar 
a leer y escribir a los niRos; la jornada de los meno
res de doce a~os era de medio día y consignó una multa 
de diez a veinte pesos por cada infracción que se corno 
tiera a la ley. 

El Código Civil da 1970 estableció que el -
Contrato de Trabajo no era un contrato de arrendamien
to, el cual sólo se refiere a cosas que son sucepti--
bles de apropiación. 

Por esta consideraci6n la legislación civil 
de 1970 excluyó al contrato de arrendarniénto ,. estimado 
que, siendo solamente las coasas que son susceptibles 
de apropiaci6n objeto de un contrato de arrendamiento, 
el trabajo del hombre no puede constituit ese objoto, . 
ya que tiene esa posiblidad. El c6diga decía que el -
contrato de trabajo no era meramente patrimani~l, sino 
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que establece relaciones personales entre patr6n y tr~ 
bajador, de respeto y sumisión. 

El Código Civil do 1870 coloc6 al trabaja-
dor y al patr6n en la misma situación de igualdad, a -
diferencia de la legislación francesa, que establecía 
una serie de prerrogativas y privilegios en favor de -
los empresarios. No obstnnte que el trabajndor como el 
patr6n se encontraban en condicione~ do igunldad unta 
la Ley, no por ello se mojor6 la situnci6n del obrero, 
quien se encontraba a mercad del empresario. La justi
cia civil se cerraba a los trnb;:ijadoreo, pues li:i nece
sidad de le intervenci6n de un abogado y lo costoso -
del pleito hacía casi imponible que el trnbnjí"ldor obtl;! 
viera lo que reclamaba en contra del pctr6n. 

Despuds dal Código de 1070, paco se hizo en 
favor del obrero. El C6digo Civil de 1084 reprodujo -
los mismos principios legales quo la legislaci6n ante
rior y no muestra ning6n adelanto. 

Durante el régimen porfiri , L:i:;; pocas --
ventajas que pudieran obtener los trabcjadore~, desap! 
recen debido a lui; autoridude3 vendidas en favor del -
patr6n y as! vemos quo en los albcrcss del siglo, me-
diante laG huelgas do los trabajadores, tratan de evi
tar tales injusticias; de los movimiontos huelguistas 
más importantes de esa época, anotaremos los de Cana-
nea, Son., Nogales, Snnta Rosa y R!o Blanca. Fueron -
verdaderas manifestaciones en contra del r•gimen opre
sor. 

Concomi tantemente con estos movimientos, -- . 
los programas de loo partidos pol!ticos, primoro, y -
luego los planes revolucionarios reclamaron una legis
lación de trQbajo. 

El partido antirreeleccionista se declara -
por los principios del Programa del Partido Liberal 
Mexicana de los hermanos Flores mag6n, publicado el lo 
de julio de 1906 y quo contiene trece proposiciones -~ 
concretns. pura integrar una logi slaci6n del trabajo. 

Y como senalábamos, el partido antirreele
ccionista se declara por el mismo principio. Al sobre-
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venir el movimiento armado do 1910, los jefes revolu-
cionor ios determinuron por ro·1las gcnernl, en ceda pl~ 
za que tomaban, lns condiciones de trabajo que juzga-
ban convenientes. 

En esta revolución consitucionalista es en 
donde nace el Derecho áel Trabajo; las antecedentes S,2 
bre riesgos profe onulcs y leyes y disposiciones dic
tadas aentro del rdgimen, por varios gobernadores, se 
inte9r6 ln Ley laboral. 

Estas le~ies se inician por loa años de ---
1904 y 1906, para tratar de modificar 1~ Ley sobre --
Riesgos Profosion~los, dictu~as en 189S, cuya teoría -
en Francia se basabu en un concepto de estrecha culpa; 
las iniciativas corresponden al gobernador del Estado 
de ~·1~xico, JosS Vi cent e Vil l nda 11 el gobernador de --
íJuovo Le6n, Genor<.:ll Bernardo Reyes. 

Hubo una discrepancia en cuanto a la priori
dad de esta~ leyes, pero uespuós so puso en claro qua 
la Ley de Villilde so vot6 el 30 do abril de 1904, o 
sea, dos a~os nntcs de la de Llernnrdo Royos. 

La Ley de Villncia hiz6 responsable a los pa 
trenes por lo~ accidentes de trabajo, estipulando sin-
embargo, una indemnización muy reducida. Establecía -
además una prevenci6n en favor del trabajador, en el -
sentido de que lo~ accidentes ocurridos a aquél en el 
desempeño de su trabajo, se entenu!an imputables al -
patrón, en tanto que no se declaraba o se comprobara -
lo contraria. 

las disposiciones de esta Ley son imperati
vas y no podrán ser enunciadas poe el trabajndor, que
dando 6nicamonte excluidos de sus beneficios los obre
ros, que lejos de observar una conducta honrada y dig
na, se entregaron a la embriaguez y no cumplieron exac 
tamente sus deberos• 

Dospu6s de Villada, Bernardo Reyes expidi6 
La Ley sobre accidentes de trabajo, en el Estado de -
tJueva León; fue la Ley más completa y perfecta del mu.!! 
do. Habiendo sido adoptada por casi todos las Estados 
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da la Repdblica y estuvo vigente hasta 1931, fecha en 
que fue derogaoa por la Ley federal del Tr?bajo. 

la Ley de Bernardo Rayos se inspiró en la -
legislación francesa y la aventaja en algunos puntos. 

Esta Lev concordaba con la de Villada en -
ciertos aspectos, ~l imponen al patr6n la obligación -
de indemnizar a susobreros por los accidentes que su-
frieran, así coma también en cuanto dejaba a cargo del 
mismo patrón la prueba do la excluyente de responsabi
lidad, sin embargo la segunda exculpante negligencia -
inexcusable culpa grave del obrero, fue la válvula de 
escape de los empresarios quienes habrían de esforzar
se para demostrarla y desvirtud en bunna medida la tea 
ría del riesgo profesional. -

Bernardo Reyes no defini6 lo que era el --
accidente de trabajo, pero en su ley hizo la distinción 
entre accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo, 
diciendo que las primeras son viol~ntas y lns segundas 
permanentes, requieran un lapso más a menos prolonga-
do para su gestación y drrsarrollo. En atención a estas 
di feroncins que ln Ley de Bernarso f{oye s estableció ª.!.! 
tre enformc:;dades y riesqos de trabajo, sus disposicio
nes se concretaron a los accidentas y se aplicaba sólo 
al trabajo industrial; tenía un artículo expreso que -
seHalnba las induo~rias en que tenía aplicación (terce 
ro) mas no era una enunciación limitativa, tanto por-': 
que lDs nueve primaras fracciones eran tan amplias que 
prácticaQento podían considerarse incluidas todas las 
empresas, cuanto porque la fracción dócima hablaba de 
cualesquiera otras industrias similares. 

Las indemnizaciones fijas en ellas eran su
periores a las que estdlecía la Ley de Villada y a~n -
a la actual Ley Federal del Trabajo. 

Despuós de astas dos intentas de legisla--
ci6n obrera, nada se hace; durante el rdgimen porfiris 
ta las normas de Derecho Civil se mantienen aplicables. 
al trabajo. 

En la ápoca de Francisco I. Madero, ·la le--
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oislatura trató de dictar una Ley del Trabajo, pero no 
Ío logró. 

En los Estados, los que princ1p1an a legis
lar en esta materia, correspondiendo al Estado de Ja-
lisco iniciarla, ya que lo hizo dos meses antes que la 
de Veracruz, aunque no hayan adquirido la importancia 
que tuvieron las leyes de Veracruz, tanto porque el m_2 
vimiento obrero veracruzano era de m3yor importancia, 
cuanto porque l~s leyes do Jalisco no consider2ban ni 
la asociación profesioncl, ni el contrwto colectivo de 
trabajo. 

Principian las le~¡es do Jalisco con el decI'! 
to del 2 de septiembre de 1914, de manuel m. Didguez, 
al que si9uen los decretos más importantes de 7 del -
mismo aRo y 20 de diciembre de 1915, de manuel Aguirre 
6erlonga, a quien debe más la primera Ley del Trabajo 
de la repóblica mexicana. 

La ley del General rnanuel m. Die1uez es li
mitada, pues 6nicamonte consigna el descanso obligato
rio, las vacaciones y la jorn~da de trabajo para las -

·tiendas de abarrotes y los almncenes de ropa. 

La Ley del Trabajo de Manuel Aguirre Ber--
langa os del 7 de octubre de 1914 y fue substituida -
por la del 28 de diciembre de 1915; reglamentó los as
pectos principales del contrato individual de trabajo, 
algunos capítulos de µrevención social y creó l3s Jun
tas de Conciliaci6n y Arbitraje. En la mayorfa, por no 
decir en casi todos sus artículos omple6 el tdrmino -
"obrero", lo que limitaba necesariamente su campo de -
aplicación. Esta Ley contenía: 

a) Concepto de trabajador (no quedando den
tro de dicho concepto los empleados de comercio, entre 
otros, por lo tanto no los amparaba la Ley). 

b) Jornada máxima, que era de nueve horas, 
y no podía ser continua, dedicándose dos horas al des
canso. 

e) media jornada a destajo, en la cual, la 
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retribuci6n sería tal, que produjera cuando menos en -
nueve horas de labor, el salario mínimo y, que no pod!a 
realizarse un trobajo de mayor duración, a no ser que 
se aumentara proporcionalmente el salario. 

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

e) Protocci6n a los menores de edad, prohi
biendo el trabajo a los manares de nueve 
aftos; los mayaras de nueve y menores de 
doce podían reali¿3rlo de acuerdo con se 
desarrollo físico, pero siempre que pu-
dieran concurrir a ln oscu~la, a los ma
yores da doce y monoros de dieciseis se 
les fija un solario especinl. 

f Protocci6n al salario. 
g Protecci6n a la familia del trabajador. 
h Servicios sociales. 
i Riesgos profesionales. 
j Segura Social. 
k Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, que 

seRalaban el procedimiento, juicio ver-
bal, consistente en una sola audiencia, 
en la que se recibía la demanda y su con 
testación, l~s pruebas y los alogatos, -
la resolución dictada por mayoría de vo 

tos y no admitía recurso alguno. -

Las leyes del Estado de Veracruz. En el mis 
mo año do 1914, se inici6 en Veracruz un intento de mE 
vimicnto de reforma, que culminó en uno de los prime-
ros y mds importantes brotes del Derecho Mexicano del 
Trabaja. 

El cuatro de octubre de 1914, el Gobernador 
del Estado, Coronel Manuel Ldpez Romero, establece el 
descanso semanal en todo el Estado y la Ley del Traba
jo fue promulgada por Cándido Aguilar, el 19 de octu-
bre del mismo aRo, estableciéndose on ella la jornada 
máxima de nueve horas y salario mínimo de un peso. 

En ln misma Ley se dictd una disposición en 
virtud de la cual se declaraban extinguidas todas las 
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deudas que tuvieran los trabajadoras con los patrones, 
habiendo sido los campesinos los quo salieron benefi-
ciados con ello; además contiene un cap!·:.ulo sobre pr~ 
visión social, en el que se obliga a los patrones a in 
demnizar a sus obreros por los accidentes de trabajo. 
El trabajador ten!a derochoa a recln~ar la to~alidad -
de su salario durante toda la vida. Se obligó a los el!! 
pr8sarios a sostener escuelas en beneficio de los tra
bajadorest La justicia obrera se separó de la civil, -
conociendo de las demandas de los trabajadores contra 
sus patrones. Las Juntas de Administración Civil, se -
llam~ban los tribunillcs encargados de administrarles -
justicia. 

La Ley de Cándido Aguilar estuvo en vigor -
hasta el año de 1917. 

El 6 de octubre de 1915, Agustín ffiilldn. Go 
bernador provisional de Veracruz promulgaba la primera 
Ley del Estado sobre Asociación Profosional;esta ley -
reconoce las acociaciones profesionales, debido a las 
profesiones que ejercen los trabajadores contra sus -
patrones. Las Juntas de Administración Civil, se lla-
maban los tribunalos encargados de administrarles jus
ticia. 

la Ley de Cándido Aguilar estuvo en vigor 
hasta el año de 1917. 

El 6 de octubre de 1915, Agustín íOillán, Go
bernador provisional de Veracruz promulgaba la primera 
Ley del Estado sobro Asociaci6n Profesional; esta Ley 
del Estado sobro Asociaci6n Profesional;esta ley reco
noce las asociaciones profesionalos, debido a las pro
fesiones que ejercen los trobajadores de Veracruz, en 
donde ya se hab!an fundado los sindicatos gremiales, -
siendo dicha entidad el primer Estado en donde se co-
menzaron a rcali7.nr prácticamente las conquistas obre
ras, que posteriormente tuvieron eco en Yucatán, en 
donde se establece el derecho más comploto sobre el -
trabajo, anterior a la Constitución de 1917. 

No se tenía un concepto cloro de. lo que era 
la asociación profesional, pues reproducía la defini--
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ci6n que daba el Derecho Civil, pero sí contiene una -
amplia definicidn de lo que es un sindicato y marca -
sus principales finalidades. 

Junto a estos distintos cuerpos de leyes, -
existid un proyecto de lay sobre Contrato de Trabajot 
del Lic. Zubarán Capmany, Secretario de Gobernación, -
del 12 de abril de 1915. 

Este proyecto es un intento de reforma a la 
legislaci6n civil y consta de siete secciones fundnmeD 
tales; disposiciones generalen, derechos y obliaacio-
nes de los patrones y do los obreros, la jornada máxi
ma do trabajo, el salario mínimo, reglamento de taller 
terminación del contrato colGctivo de trabajo, que ca~ 
prendía, atiom6s lo relativo o ndicatos, trabajos de 
lo mujer y menores de edud y dispo cienes compleraan-
te.rias. 

Se sostenía en el proyecto, que si bien el 
Derecho Intornacionnl no permit!a qua se empleara a -
los menores de odml en algunos trabajos, en f::6xico di 
cho empleo ora menos perjudicial, que dejarlos que se 
dedicaran a la vuílancia. Este proyecto es importante -
porque es el antoccdente al artículo 123 constitucio-
nal, que es producto de sus autores, es docir de los -
constituyentes, el Lic. J. Natividad Macias, Heriberto 
Jara, Victoria, entre otros. 

la legislación de Yucatán se contruye sobre 
la base de los tribun2les de trabajo. Se exi1i6 la apa 
rici6n de un cuarto poder, el de los tribunales del -
trabajo, que tuvieron características propias y que r~ 
cibiera la denominación de Poder Social. 

Los tribunales de trabajo de Yucatán son ~ 
los antecedentes directos de las Juntas de Concilia--
ci6n y Arbitraje, integrándose en un principia con re
presentantas de obreros y patronas, exclusivamente. 

El 14 de mayo de 1915 so promulga en ITTdrida
la ley, creando el Consejo do Consiliacidn y el Tribu
nal de Arbitraje, y meses despu6s el 11 de diciembre -
del mismo aílo, se promulga la Ley del Trabajo~ 
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En estos Consejos de Conciliación, el go--
bierno no ten!a en ellos ninguna represertaci6n, pre-
tendi6ndose de esta cuarte la independencia y autorno
m!a absoluta de lo~ tribunal~s de trubajo. La Junta -
Central de Concili.Jci6n y f\rbitrnje era el 6rgnno re-
visor cio ln:.1 Juntas uo Conci1i.:1ci6n. Se integraba con 
la reunión de los dis~inlos miembros de las Juntas de 
Concili<:.ci6n fii unici pali:n, i ns LaLfodose en la ciudad de 
r.··6rid;:. \1 teniendo un Pru~üucnto. la intervención del -
nobior110 s6lo se real L.: ¡:¡ba. cuandr, no habín acuerdo en
¡ ro los miembros de la Junta. Esta ern l~ creadora de 
la la'.~idGci6n del trab2jo, modi3n,,c la concertación 
de ,convc:nios indu~>'Lriales, que cr3n de doble tipo, a -
bien el convenio industrial podía nfoctar a una sola -
empresa, o bion el convenio indu~trial podía afectar -
a une sola empresa o bien podía extonderso a un rdgi-
men económico determinado. Este segundo <J.specto coin-
cide con las ::;entencias que dictan las Juntas de Concl, 
liaci6n y Arbitraje en un conflicto econ6mico determi
nado, en cuanto a su naturaleza y efecto. 

lite di ante estas fallos dol tribunal, se fue 
formando en Yucatán la legisl2ci6n sobre el trabajo. -
Se pGns6 que no debería existir una Constitución rígi
da pt:~ra el trabajo, sino que el Derecha Industrial se 
fuera formando paulatinaments, a raedida quo se fueran 
solucionanoo lo~ conflictos obrero-patronQl8s que sur
gieran. La huelga y el paro quedaron suprimidos do ln 
le9ilsaci6n do YuciJtán, onda puLs el arbitrnJe obli-
gatcrio el que ven!a a poner fin a los conflictos. Se 
pensó también que deberían existir un mínimo de garan
tías sociales para los trab ~dores. Esta idea reapa-
reci6 en 1915, con gnándose más tarde en la Con~titu
ci6n de 1917, en el artículo 123. 

La legislación yucateca era la más perfec-
ta en aquel entonces, no en cuanto a su redacción, si
no mas bien en cuanto al alcance de sus praceptos; se 
habla en elln tie un ~alario mínimo vitol, que es el sa 
lario suficiente p<lra que ol trabajador pueda satisfa:: 
cer a sus necesidedos. Dicho legislación tambi6n con-
tiene reglas sobre accidentas do trnbajo, sobre el tra 
bajo de los menoros, sobre la protBcci6n a las mujeres' 
y niRos, atecdtera. Se estableci6 además • la sindica-
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lizaci6n obligatoria, especialmente para los trabajad~ 
res, denominándoseles a esa uniones de obreros Uniones 
Industriales, que posteriormente forman una central, -
que se llam6 liga Idustrial do Resistencia. 

Despu6s de la legislación de Yucatán, tene
mos las leyes de Coahuila. En 1916, siendo Gobernador 

ffiireles, se dictó una Ley quo en muchos ~spoctos sigue 
la idea de Bernardo Royas. Consigna la participación -
del obrero en las utilidades de las empresas; esta Ley 
sólo se limitó a copiar disµosiciones ya conocidas y -
sólo agregó algunos cue-stiones de interés. 

Con la legislación del Estada de Caahuila, 
termina propiamento la evoluci6n del Derecho dal Tra-
be.jo en li.6xico, antes de la Constitución de 1917. 

El Derecho del Tr~baja en sus or!genos es -
obra del Estado; más t~rde, el papel principal corres
ponde a las organi~acionns obreras. 

La Constituci6n de 1917. El Provecto de Don 
Venustíano Carranza n"CJC"'óñ1en!a adn el articulo 123; -
sdlo se hac!a referencia al derecho del trabajo, en -
los articulas 5 y 73, fracción d6cima. 

En diciembre de 1916, se discutió el art!cu 
lo So., que fue el quEi di6 origen al artículo 123. In:! 
ció el debate el Lic. lizurdi, pugnando por la supre-
sión tel artículo So~, diciendo qua las cuestiones de 
trabajo son ajenas a la Con~>Litución. Surgió la oposi
ción en el Congreso a lu propo ci~n del licenciado -
Lizardi, siendo la delegaci6n de Yucat~n la que raás -
acro~ento atacó la supresión del artículo auinta, ale
ganao que nos 610 ara menester dejar dicho precepto -
sino que se hacía necesario incluir dentro de la Cons
titución otras disposicion~s de una manara más amplia 
y detallaJa vinieran a relgamantar la cu~sti6n del tra 
bajo. Fue el Constituyente Victoriu, quien más se dis': 
tingui6 como defensor do este punto de vista. 

Dospu~s de esto sesión, se present6 el Lic. 
Macías a dar lectura a su proyecta de art!culo 123, --



18 

que tan s6lo con algunas reformas fue incorporado o -
la Constitución. 

Este artículo marca un momento decisivo en 
la historia del Derecho del Trabajo, pues es el paso -
más importante dado por un pa!s para satisfacer las 
demandas oe la clase trabaj ora. 

La idea de hacar del Derecho del Trabajo un 
mínimo de garaGt!a en beneficio de la clase econ6mica
mente más débil y lo de incorporar esas gurántias en -
la Constitución par~ protegerlos contra cualquier poli 
tica del legislauor ordinnrio, es propio del Derecho 
mexicano, pues en i.i6xica es en donde por primera vez -
se consignaron. 

En nuestra Constitución vigente se encuen-
tran consignadas l3s disposiciones en materia de trab~ 
jo 1 en los artículos cuarto y quinto y setenta y tres, 
fracción décima, ciento veintitrás y trece transitorio 
de la misma. 

Después de la Constitución, todos los Cst~ 
dos empezaron a legislar en materia laboral; en el Di~ 
trita F,deral se presentó un proyecto de Ley del Tra-
bajo en 1919 y otro en 1925, así como un proyecto de -
la Ley sobre Accidentes de Trabajo, en 1918. 

En el nño de 1929 hubo necesidad de unifi-
car la lesislnción del tr2b2jo para toda la Rapdblica 
y el 6 de diciembre del amisQO aílo se publicó la refor 
ma consti~ucional a los artículos 73, fracci6n X y 123 
en su párrafo introductivo. De esta fecha, corresponde 
al Congreso Federal expedir la Ley federal del Trabajo 
con la cual quodó derogada 1~ legislación de los Esta
dos. Pero so dividi6 la aplicación de ln Lev entre las 
autoridades locales y federales. -

La Junta Federal de Concilioción y Arbitra
je naci6 por las necesidades de orden práctico, desde 
el' año de 1926. 

En el año de 1929, una Comisión formuló el 
oxoyecto del Código federal del Trabajo, que llevó el 
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nombre de Proyecto Portes Gil, en honor del Presidente 
de la República, que fue reformado dos años más tarde 
con base en la Convención Obrero-patronal, quo celebró 
la Secretaría de Industria y Comarcio ese mismo aRo y 
fueron aprobadas eslns reformas el 18 de enero de 1931. 

En ~us origcnos, el artículo 123 constaba 
de 30 fraccionrs y posteriormnntc se ln adiciona una -
más, el 5 de noviomGre de 1942, y en este mismo día, -
después do diversa~, tentativas, el Presidente Aviln C!: 
macho promulgó el 31 de diciembre de 1942, la ley del 
Seguro Social. 

El 13 de diciembre de 1911 se creó la Ofi
cina de Trabajo, depGndiente do la Secretaría de Fome~ 
to; en 1917, enta oficina pasd a formar porte de la -
Secretaría de Fomento; en 1917, esta oficina pasó a -
formar parte de la Secretaría de Industria, Comercio -
y Trabajo y es el 31 de diciembre de 1940 cuanrio la -
Ley de Secretaria de Estados crea la Secretarin del -
Trabajo y así, a pQrtir del r~gimcn del Goner~l Ganuel 
Avila l:crnacho es cuundo el Departamento se eleva a ca
tegoría de Secretaria, siendo actualmente la Secreta-
ria de Trabajo y Previsión Social. 

~o debemos dejar al maraen que una de las -
reformas m~s importantes al artículo 123 fue la de se
parar el dicho artículo en dos apartados; apartado a) 
y apartado a) y apartado b), corr ondiendo al pri--
mer apartado los 31 fracciones oxis~entes con anterio
ridad y al segundo, fraccion?s, que son aplicables a -
los trabajadores al servicio del Estado. 

2. El Derecho Social. 

El desarrollo de este trabajo ha llevado a 
sostener que el üerecho se ]estado por la influencia -
impulsiva de una serie de fenómenos sociales que fornen 
tan entre los hor!1bres conflictos y divergencias de cla 
se, que l<ls inducen a crear insti-::.uciones jurídicas _-;, 
que anteoperan dichas contradicionos, con el prop6sito 
de brindar unn protacci6n D la que en un momento dado, 
goza ciel privilegio autoritario de aplicar las insti-
tuciones jurídicas. 
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Por esos motivos, es imposible adoptar un 
criterio absolutamente jurídico, para analizar las ra
mas que tiene la ciencia jurídica, menos adn cuando se 
trata de hablar de Derecho del Trabajo. Est'e noci6 como 
un verdadero dorecho de clase, específicamente de la -
clase obrera y que hoy se ha extendido a otra clases -
sociales. 

No puede decirse que el Derecho mercantil -
es de clase, porque regula las relaciones de los come! 
ciantes y éstas no son de clase. Este no es el sentido 
que debe d~rselo al Derecho cuando se le califica de -
derecho de clase on la sociodad y éstos no ocupan una 
misma posición social, y ~on esa ccncepción se verá -
que el Derecho del Trobajo 1s una oxprasi6n del Dere-
cho Social y entre ambos axiste una unidad histórica. 

Como una necesidnd de exposici6n, puede men 
cionarse que el Derecho del Trabajo es imposible, en-
cuadrarlo dentro de la división cl5sica del Derecho -
Pt'fülico y Derecho Privado. 

Refiriéndose a las pretensiones de intentar 
colocar al Derecho del Trabajo dentro del p6blico o del 
privado, a inclu~ive uno posición mixta, Alfredo Sán-
chez Alvarado, hace la siguiento axposici6n. 

1) El Ucrecho dnl Trabajo o~ Derecho Privado 
Son autores principalmente itali~nos 19s qua so pronun 
ciaron por esta po:Jici6n bajo el nrr:;umFJnto de que lns
relacioncs entre empleador y empleados son de tipo pri 
vado y quG el Estado s6lo intervienen administrativa-:: 
mente. Inclusiva, nuevamente se la incluye en el títu
lo VI del C6c:liQo Civil iLilinno, bajo el rubro 11 Del -·· 
Trabajo", sin embargo, considcrar.1os que "de acuerdo con 
nuestra realidad, rn la dpoca rusulta esta postura ana 
cr6nica y obsoluta11 .l -

Y en efecto as! es, la intervenció~ estatal 
es la producci6n y en el trabajo cada vez se acentda -
lil~5. 

El Estado ha instituido un mínimo d derechas 
on favor del trabajador y ha creado los medias para vi 
gilar el cumplimiento de los mandatos contenidos en lñ 
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Ley; tampoco debemos pasar por alto que las organiza-
cienes de trabajadores traten de superar las condicio
nes de trabajo por medio de -las convencione~ colecti-
vas de triJ.bajo. 

2) El Derecho del Trabajo es Derecho Pdblico 
El incisa de 1~ intervenci6n eotatal en materia de tra 
baja, con el dictudo da ciertas ordenamicn~os sobre el 
uso ce materias primas, medidas tendientes a proteger 
mujeres, manaras, etc., so dice, apnrece el publicismo 
del Derecho del Trabajo; sin ello:J se n;_¡rc-ja f1U9 a P~'-!. 
tir del ~Lo de 191'7 se ornpinzn a incluir dentro de las 
códi~os fundamont;Jlcs las gurant!ns mínimas <Jol traba
joco:r, r:llo rnotivu quo en divorsos autore~; ccn::;idoran 
qu~ nuestrc disciplina partenezc2 nl De=echo Pública. 
,1ucores como h1<.irio de ln Cueva y Alfonso ri\adrid 1 entre 
otros, ncs insisten en estas ideos, inclusive se habla 
de un Derocho Constitucional del Trabajo, como Guiller 
mo Cabanell~s y EuLlonio Pdrez BotijQ. Pero el Derecho 
del Trobajo tionu caractcr!sticas qua le son muy pecu
liares y qua lq dnn una técnica distintiva, encontran
do que el Uerecho laboral se actunliza no en la le1is
lación, sino en las convonciones colectivas de trabajo 
y que nor~almente on dstas na interviene el Estado pe
ra s~ form~ci6n, por ello el publicismo llega a prose~ 
tar una serie de dudas. 

Doctrinas du~les o mixtas. El Derecho del -
Trabajo tiene normas de Derecho P6blica y de Derecho -
Privado. ~lJUnos autoras han considorado que nuestra -
disciplina contiene normas tanto de Derecho P6blico ca 
mo do !Jerecho '1rivndo. As!, fliigucl Ho.rnñiz f1ifque<J. y _-:, 
Eugenio Pdrcs ilotija, son ~utaros que se significn por 
e~ta posturu, considerando que tocio la relativo al con 
trato indiviciual de trabajo cae dentro del ámbito del
Derecho Privado y que la Inspaccidn del Trabajo, la -
Conciliaci6n y el Servicio de Colocación, la Preven--
sión de Accidentes 7 etcátcra queda comprendido dentro 
del Derecho P6blico. 

Concluye el Waestro Alfredo Sánchez Alvara
do, con este criterio: "Nosotros no estamos de acuerdo 
ya qua estimamos que las instituciones de derecho la--
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boral constituyen un derecho sui g6neris, con rasqos -
distintivos de Derecho P6blico y dol Derocho Priv~do, 
sef1alando por ej~mplo, La Co11vcnci6n Colectiva del Tr,E! 
bajo, quo 'Liene una fiJ osof!a t<:ln singulc.r, que a pe-
sar dol 01;1por10 do lo::; outores pnrr:: somcJorla a ficiurcs 
jur!dicw.s y<J conocil:ü:,, el r. sul ta1~0 no es muy feliz, 
ya GUC ~e praiancc identificar c0Go un acto logislati
vc rnc.lcri<:..1, pero no ~;adsf:.ico lo~ rc'r:;ui:.i.tos ni las -
fo:r:1;::1ictic..c::.. p,iru qu :;n 1 r: cc1r1~i,.rc cor.o tal; lo e.~:o
cioci6n proft·sionr.1, lúnpocu revis~e cr.r;:ctorfsticas -
P~pociul!simn~ por noturQ]cz~ prc~i~, dcs!rnbol= de --
cuolruior inctituci6n vo conoci~~= el derecho o ln es
tabiliduo ~a~bién po~o~ car~ctore~ que lP distinguen. 
En eses t6rminos ne vr; 11 r: :nndo a} c 1.:nvencimionto de -
que el lJcn:cho del Tr.::bajo posee une n<::turalcza di fe-
ront.e11. 2 

lndependientDmente de que el camino pnra lle 
gar a decir que el üerocho del Trabajo es un Derecho ~ 
diferente, con naturaleza propia, diversa de los dere
chos quo e;:;Un en l uivisi6n de Derecha Póblico o Prl:, 
vndo, soa b~jo ccncepci6n jurídica formal, sostenida -
por vurios autoras, entiendo ~o unn ffi2n~ra porsonnl -
que su enfoque no os acertado, pera sootener finalmen
te quu el Uercct.u del T r<:~bujo es un Derecho Social. 

la vi<.:i r.1f.'.; correcta y léaica, que permite -
torr.r:r pnrtiuo en lri det.crminnci6n del Derecho del Tra
bajo, como unz oxprcsi6n del Uerecho Social, no está -
precisamente en eJ análisin formal que se haga de ~1, 
sino de las condicion~s de su nnciraiento y después de 
ah!, cuptar la secuencia con,7ruC?nte de conceptos, des
de el punto de vista formal. 

Si el 0crecho Social surgió de las absoJutas 
concepciones del liberalismo del ni~lo pesado, en su~ 
diferente~ niveles; Gocinlas, eccn6micos y políticos, 
en virtud un haberse agotado ou destino históricc, prB 
duciendo con ello, las protestas de lzs clases sacia-;.. 
les que lucharon µara alcanzar mejores condiciones de 
vida, obligando ~l Estado, en virtud de esas luchas, a 
tomarlas en cuenta y otorgarles un ~!ni~o de garantía 
inclusive con~ra la volutad estatal. 
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Como también la cinncia jur!dica fue obli~ 
da a reconocer todo ase estndo de canas y liamorla la 
nueva protección jurídica Derecho Socinl. · 

Y el Uerocho Social es la conceptualizaci6n 
de un~ 3e.ie de fen6mono~ socinles, que tiende a en--
aarcar a los econdmicnffian~a d~bil0s, en~onces el Dere
c~o ~el Tr~bojo o~ unn axprasidn ~al Dnr:cho Social, -
po~au~ al Derecho labnral os un~ craaci6n indiscutible 
de l~ cl~se social ~ás explotada, ln cl23e trabajadora 
q~e ~ ~e~ced de su~ miembros intagr~ntus, lograron las 
Qra~~o: haznílas de lucha, canqui~tnr un puesto en la -
socü:c:::ia, rnlativ<.:nrJ;1te digno. 

El uarecho dnl Trabujo, on su desarrollo hij! 
t6rico, qu0 culmin6 con una regulación jurídica del -
mismo, vi:io a dorr;o:>tr\:lr qur: "iJo es la conciencia del -
ho;¡¡bre lo quo dcter11ina su existencia, ::iino n la inve_;: 
si:!, e::; l<: uxi;~onci:;::. l.J qua detorr.1ina su conciencia" 3 
por~ue ol ~ar~cho del Trabajo no fuo la creuci6n ospo
culu~!v& d2l ho~uru, todo lo contrurio, el sufrimiento 
dasg~rr~oor de l~s ~3sas loborantes, l~ existencia in
frahu~an~ da su ~i.uaci6n y do sus constantes luchas -
fueron y actualmenta siguen si6ndolo, lns causas dol -
surgi~iento del Derecho del Trabajo y su evolución. 

Eo por eso quo las presentes ideas dan mar-
gen para ccmprender, cualquiern estudio que se haua, -
tanto del Derecho Social como dol Laboral, desde un -
enfoque formalista y entender el sentido qua debe dár
sole, cuando el Estado busca mejorar las condicionas -
de los trabajadokes y está patente la lucha de clases, 
con todas sus contradiccione3 inherentes a ella misma. 

3. lrngort~ncía hint6rica. 

El porvenir de una humanidad justa y arm6ni 
ca no tiene nada de utopía, es la esperonza·por lo que 
debe lucharse sin descanso. 

1'Entender el porqu6 hasta ahora no se ha lo• 
grado, es una misión que debe convertirse en vocaci6n; 
culpnr al hombre en abstracto de todos los males exis-
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tantas, es tener una conccpci6n cobarde ante la vida • 
real. 

Se ha visto limitadamente en el curso de ª! 
to trabojc, una serie de datos, do opiniones propias, 
el dosnrrollo de cu61 es la verdadera razón del Dere•
cho, su creación y manejo de 61. Y puode decirse, sin 
ninguna vacilaci6n, que el Derecho del Trabajo tiene -
un futuro histórico;el de transformar a toda el Dere-
cho Social. 

¿ Porqué se lo da este oitio tan privilegia
do al Derecho del Trabajo ?. Por el carácter eminente
mente revolucionario de la clase sociul más importante 
que lo constituye; la clase trabajadora. 

Por modio del EsLado, se equilibran los fac
tores de ln producci6n, que son clases en pugno, conc!! 
di~ndole a lo clase trabajadora una serie de derechos 
que madiotizon su espíritu reivindicatorio de lucha. -
Aclwr~rlcs esta actitud a la clnse obrera, es deber de 
cualouier jurisia honcnito y obli'.rntorio de todo hombre 
que busco integrar sociulmnnte en todos los niveles el 
sor humano. 

Es cierto qua el Derecho dol Trnbajo tiende 
cada vez m~s u amplinr dentro de su régimen, a todo -
aquél que presta un servicio personal; poro estos nue
vos elementos, aunque son tambi~n participantes de la 
explotQCi6n del hombre, carneen de la fuorza vital de 
una conciencia cie cla~es, para luchQr por la desapari
ci6n de lus contradicciones de clases sociales, busca!! 
do pilra sí como para los dem~s trabajadores nuevos de
rechos.Sólo la clase obrera, que en su historia, la -~ 
historia de la exploraci6n, lu historio del Derecho del 
Trabajo ha demostrado con su innegable combativilidad, 
la posibilidad de convertir ul Derecho en un verdadero 
Derecho Social, entendidndose esto como un derecho que 
sea aplicado a una sociedad, en donde no existe ning6n 
interés material de por medio y qua logre por fin, el 
reino de la libertad. 
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CAPITULO SEGUNDO. 

LOS DERECHOS SOCIALES. 

l. Planteamiento del problema. 
2. Cuándo surge al Derecho Social. 
3. Fundamento de los derechos sociales. 

l. Planteamiento del grabloma. 

Los problemas con los que se enfrenta la --
ciencia jurídico, corno una cienciá social, son graves 
y cr!ticos, especialmente en ln dpoca actual. El dile
ma do esta crisis, en el Derecho como ciencia, es fun
duraentalmento uno: el pretender otorgarlo la catogor!a 
do una cit:ncio pura, :ün otros elementos de conocimieD, 
to qu las propias normas o el derecho vigente, aunque 
ne digu quu es más o menos import;..rntes las considera-
cionos sociales, econ6micaa, políticas, pero que salen 
d campo da acción dol astudio del Derecho como cien
tífico. Quiunes sostienen somejunte posición, parecen 
ne darse cuenta qua el Uerecho ha oido creado por el -
hombro y no descubierto por este, como pasa en el cam
po del saber natural. 

Ya hace rn~s de on aftas qua J.H. Van Kir--
chamann, precisamente en 1B4B, puso en tela da juicio 
la cientificidad jur!dica al nngurlc categoría, cuando 
dijo en su famosa Conferencia, lo siC)uiente: 11 Los ju-·
ristus se ocupan, sobre todo, de l~s laqunns, los equ! 
vacos, las contradiccionea da las layas positivas;de -
lo que en ellas hay de f<:ildo, do anticuado, de arbitr~ 
ria. Su objeto es la ignoruncia, la desidia, la pasión 
del legislador. Por obra tle ln Ley positiva, los juri_2 
t:ts se hnn convertido en uuso.nos que solo viven de la 
madera podrida, desviándose de lo sano, establecen su 
nido en lo enfermo. En cuanto la ciancia hace de lo -
contigerYte su objeto, ella misma se hace contingenciaf 
tres palabras roctificadoras del lngislador, convierten 
bibliotecas enteras en basura. Todas las ciencias, en 
todos los tiempos tienen, adom~G do lns leyes verd 
ras, otras falsas, poro la falsedad do estas no sjer-
ce influencia alguna sobre 5U objeto. Ln Tierrn siguió 
girando alrededor del sol, aunque Tolomco convirtiera 
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en ley lo contrario. Otra cosa ocurre con l8s leyes -
positivas del Derecho. Respaldadas por la fuorza, se -
imponen verdaderas o falsas al objeto. · 

Si en todos los deD~s campos del saber se de 
ja incólume a Elser, retrocediendo con venernción ante 
dl, la lay positiva en el Derecho consigue todo lo con 
trario. El saber a6n, el falsa y deficionte se sobre-
ponen al ser. El principio de la observación, de la -
subordinoci6n, de ln especulación o de la experiencia 
al que en ol fondo debe tambidn su valor la jurispru-
dencia de los clásico~ romanos, fue adoptado por todas 
las ciencias y lo~ resultados de estos nuevos m6todas 
brillnron pronto en lo m~ravilloso; los qua sc~u!an la 
base firme sobre lü cual proseguía la obra que ha al-
canzado ya le.8 asombrosas dimr:sniancs que conocemos. -
La Jurisprudendia, en ca~bio, desde la época de Bacon, 
he permanecido por lo menos, estac~onari~. Sus reglas, 
sus conceptos, no han encentrado desde entonces expre
siones mds a0udas. No hay en ellos mo~oras controver-
sias. Incluso ohí dende le investí ·ación m~s paciente 
creía haber llagado, por f!n, a un resultado sa~uro e 
inconmovible, apenas trascurro una d6cada 3in que vue! 
va a iniciarse la discusión desde un principio 11 .l 

Si el citdcio autor se hubiera dudo cuenta de 
las consideraciones reales por lns que nnce el Derecho 
entonces su crítica estuviera rnjs vi1onle que nunca, -
en virtud do qu~ podr!a dacirse que captó el problema 
a trav6s dal todc y ~us pilrtos, pero la verdad es que 
no fue as!, quedando de esta manera 12 observaci6n de 
J.H. Ven i~erchr.wnn, como un mérito indiscutible, a me
dias, porque sólo vi6 una fuse de la verdadera cara de 
la ciencia dol Oerocho. 

Si la ciencia Jurídica ha do creada por el 
hombre, que es el dnico facultado para aplicarla, en -
beneficio de un grupa, como las ciencias físicas o qui 
micas, pura exteniinar a millares de seros humanos, _:: 
entonces os comprensible su ino3tabilidaci cinet!fica -
en el saber social, cuando sB le da características de 
una ciencia pura 1 desligada do toda una roalidad so--
cia, en el verdadero sentido de esta expresi6n; ejem--
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plo notable de lo que acabo de señalar, en el Congreso 
Constituyente de Querétaro de 1917. 

En el seno de este Congreso, la posición de 
los juristas, en ln inclusi6n do lo que actualmente es 
el artículo 123, en una Carta fundamental, como es una 
Constitución, fue rPaccionwria y retrógrada, se nagaban 
como juristas puros, al introducir en un texto consti
tucional uno ley ~ocundnria, era imposible para ello, 
atentar contra lw ciencia del Derecho; poro fueron más 
podcrosus los ccnsidor~ciones reales de la ~poca que -
tcn~in coGo unteco~cn~cs inmediato el movimiento social 
de 1910 y lo visión coni~l de los constituyentes obre
ra:::;, qu.ir:nos al final triunfaron :::;obre l,fl rnz6n del D,!:: 
rccho, d6nciolo a l clnsa ob;era moxicana una página -
brillante en la historia de sus luchas reivindicato-~
ri8s. 

Es más poderosa la realidad que ln especula· 
ci6n, que se abstiene de tomarla en cuenta. mientras -
la ciencia jurídica siga manejando como objeto y m6to
do de su conocimiento, las puras normas y el derecho -
vigente, s~ misión de redentoras do los problemas hum~ 
nos ccnstituye una falasia científica y una lamentable 
utopía. 

Es por eso que cu~ndo una serie de fenómenos 
sccialr s obligan a le ciencia jurídica a udoptar nue-
vos ccncepton e incluir dentro do su caapo res!menes -
jurídicos ezpecialos, entra on un c6mulo de contradi-
ccioncs teóricas, sin que ne puccu llo ·nr a una solu-
ci6n objetivamente satisf~ctoria, Siendo este un pro-
blema actu~l que confronta l~ ciencia jurídica o el 
Ucrecho en general, cuando se ve en la nncesidad de 
ccnsicierar lo nueva rama del Derecho Social. 

En torno al Derecho Social, el Dr. Lucio men 
dieto y r~1:1fíez, no5 dice; "Asistimos en nuestros d:!ns al 
fenómeno social6gico jurídico de la formación de una -
nueva rama del Derecho: el Derecho Social;ella está -
surqiendo corno rcsul tado de poderosa corriente ideoló
gica y de la presión económica y política de 13 clase 
media y de la llamada clase populur, pero adn no acaba 
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de definirse completamante y ofrece en esta hora mdl-
tiples confusiones y mal enteindidos que ameritan se-
reno y profundo análisis para delimitar sus contornos 
y para fijar su contenido". 2 

Empozando por el hombre, vemos que es objeto 
de críticas nparontemente certeras. Cast<1n Tobeñas -
afirma qu~ todo derecho es social y por conGiguiente, 
la denominación Derecho Social es una redundancia. Bo
necasse, por unn par1..e, dice tambi6n que es un pleona~ 
rno, porque el Derecho en general, es regulador de rel~ 
ciones social0s y considera al Derecho Social como un 
tármino de moda, como una palabra y nada m~s, cromo una 
palabra que corre en todos las labios y de la cual ca
da uno pretende tonar ol secreto, sin llegar a un acueL 
do. 

~ Hablando del Derecho Social, Eduardo R. St! 
fforini,~ afirma lo siguiente! "Lo cierto que asisti-
mos en nuestra época a la formación de un nuevo Dere-
cho, con car3cter!sticas muy particulares, cuya tras-
candencia e importancia imponen particularmente en los 
actuales momentos, la nacosiciad de proceder al estudio 
de su naturaleza y contenido. Por tal motivo, no obsta_!! 
te las dificultades señaladas, hemos de afrontar el prE 
blerna con el propósito do contribuir a la clasificación 
de conceptos que faciliten nuestros trabajos e inves-
tigacioncs, sin desconocer la rnlatividad de los acieL 
tos que podamos formular y convencidos de que en el -
los han de exigir futuras rcvicciones frente a la coná 
tinua y pujante trnnsformnci6n social de nuesta 6poca. 

El mismo Edunrdo R. Stafforini, mencionando 
e Luis Legas y Lacnmbra, escribe: "Es un Derecho de -~ 
paz, de mutua ayuda, de trabajo comdn, el otro es un -
üerecho de guerram de limitación, pues incluso cuando 
aproxima a los sujetos en los contratos presupone ale
jados y separados. En el Derecho Social los derechos -
subjetivos y las oblig8ciones respectivas se interpre
tan y forman un todo indisoluble;en el derecho indivi
dual, por el contrario chocan y se limitan mutuamente. 
Basado en la confianza, el Derecho Social no puede ser 
impuesto al grupo desde afuera, sólo puede reglamenta~ 
se desde dentro de un modo inmanente;e~ pues, un Dere
cho autónomo, inherente a cada grupo particular, pues 
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lo mismo vinvula a los miembros de un modo intenso y 
m~s rígido qu9 el derecho individual, que.en cambio no 
recurre como dste, a lo coocci6n condicionada".s 

Independiente do la forma conceptual con --
que enfocan al Derecho Social, los autores mencionados 
se ven obligados a tratarlo, co~a producto de diversos 
fenómenos sociales, reconociendo a~f el verdadero ori
gen del Dorccho; n pcsnr de lo que diga el Dr. Lucio -
f¡\endiotc: y f'Júñez; "El Dcrocho os un producto social, -
es un fenómeno de la existencia colectiva, pero como -
disciplina científica os una rama autóncma del conoci
miento". 

No dejan de ser interesantes las ideas que -
al respocto ti2ne la Doctora íliartha Chávez de Vel~zquez 
que expresa: "Para qua una objetivación del Derecho -
sea Qás acertada, deberá tomar en cuenta el elemento -
real que condciona su ef icioncia, ha aqu! por qud esen 
cialmento 100 grupo~ saci~lcs revolucionan y motivan -
uno realización cada voz más jurídica en el Derecho P2 
si tivo; he ;::iqu! por quó el ele::mnto real, es al que d~ 
termina la clnsific3ci6n del Derecho en ramas y subra
mas y ha permitido la creación de nuevas subramas jur.f 
di can. 

El Derecho Social di6 lu~ar a ordenamientos 
jur!dico3 que reconocen la autonoQfa de un determinado 
grupo económicamente desvalido, que destaca personali
dad jurídica determinnda, que rige su vida jurídica y 
garantiza 13 satisfacción de sus intereses".6 

2. Cuándo suroe el Derecho Social. 

El concepto de Derecho Social es relativamen 
te nuevo, pero su historia es la más interesante que": 
pueda existir, por el surgimiento quo tuvo y que fue -
una mer~ consecuencia de la lucha de clases~ que ante 
lu impo3ibilidad de reconciliarse, se ven obligados a 
creear políticas sociales que aminoren temporalmente -
sus conflictos y pugnas. 

Respecto al origen del Derecho Social, el 
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ameritado Eduardo R. Stafforini, expone claramente: -
ºEl origen del Derecho Social, coma todo. De rocho, en-
c:.:uentra fundamento en ln -realidad de la vida social y 
en la apreciaci6n vnlorativa de esa realidad. Nació -
corno freno y contnnsi6n do los excesos del individua-
lismo en prc~oncia, acon6rnicoo y jurídicos debida~ante 
adversas a su formación y desarrollo y nspird al esta
ble cimi Dnto de un orden nuevo de conv icncia humana, fu.Q 
dado en el idoul de justicia social. Las dosisualdados 
econ6micc.s no h,1b!an s:i do t.onid::is en cuent<:! par al pe.Q 
somionto filusófico del siglo XVIII y la justicia so-
cial no encontró concreción posible en el á~bito de -
las instituciones juridicast que fueran su consacuen-
cia. 

La propiedad individual inviolable y ol con 
trato libremente consentido con efecto do lay para las 
p~rtes, eran las bases esenciales dol liberelismo jur! 
dice. La Rovoluci6n FrancasD facilitó el ca~ino de las 
dcsi0ualdados econ6miccs que el capitalisr.o utilizó p~ 
ru ~dauirir su oxtraordinurio desarrollo v fue ns! oue 
si bi~n contribuyó al proareso de 13 civilización m~-
terial, originó como contrnportida, la obscura e im--
puastc situación del trabojndor librndo a su propia -
fuerza en unu lucha dasigunl de carácter econ6mico-so-
c1 .. , i 11 7 c.,..- • 

Como lo scílnla Gcor1as Ripert -dice Staffo-
rini al capitalismo no le bastó la liberta¿; can el -
Código de Napoleón no hubiera podido logrnr los mndios 
pare la concontraci6n y explotación de sus capitales. 
Por ello, crea su propio Dor2cho y es asé que su poder 
econ6raico, formndo por la libertad y protegido por la 
legislacidn, se transfor~6 en una ramn do denominación 
política y social. 

la alianza entra el poder económico y el po
lítico condujo a que la burguesía detentara l~ riquezo 
y ejerciere el podar. la supuesta igualdad jurídica de 
lns portes y el principio do ln autonotiiÍO d8 ln volun
tad permitieron qua el contrato de trabajo 3e transfor 
ri :ira en el objeto cfo unu lucha en quo los t rnbaj .:id ores 
;isl3dos no tan!an posibilidad alguna de triunfo. Esa 
situ~ci6n, unida a 1 3 can~ecuancias p~ra l~ clase ---
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t.:rabaj adora consignó ol maquinir.r.m 1 L li:.:ire concur i: en 
cia, lo desocupnci6n y la persecucidn ei mLvirninnto ~ 
sindical, explic~n ou juzgomicntc a l~ largo del sialo 
XIX, así como al ccrácter violento y hn3lil de lns lu
chas :~.aciales. 

JustificnDe por olla qua unn ~e lr~ reivin-
dica ones rcrsoauidas con mu:·or firm~,za por los obre
ro::: fui?ra del reconocimiento de ln licit:ud (e !::1LIS Or''D 

ni:í'.lc.ionc·s J!'BrÜrÜ"S q1.11:, <11 concretar se, ccn~~tituyéi :: 
en nurJ:.:-.ro opinión, un~.J de lus ¡,..:.nii'.:; .. .:.ilcion s del nu.9. 
VO vCH8Cho :Joci:.1 1 ):..:. qUC cor1 licitud Ü1plicó, rc:=.:ic 1.::i_2 
n ;J n cJ o e o n ::- o ::, pe e .. e, u 1 ¡ , :.; i u o .:: s ¡ ; a 1 7 6 S , 1 :~ p o s i b 1 e 
cücxi3~onci~ LO 1~ libert~u ~o lLs arucos socinlas con 
l\.:. ct1 los ín~iviciu4.l:s ;:;,i ado:,. _, · 

Fue wl frocc~c histórico de ln burguesía, -
dospud::; de :iLJ eni.:·oniz<.L:icnt.o on al po:ler, en la Revo
ludón Fr~:ncesu, lo que cJi6 l;_:s condciones noccsnrí:::.s 
pi.;rJ l;..; cree:ci6n ,:o nu~:vc.:; :.»i tu.:cicnr·s scci i os, qus -
r·::c;uicr:~¡, un< .. re ~"'·•f:F1~.;;.:ci.t5n ¡;i f:Tnte i:l lus r:Jlcc ne::; 
existentes. Tod~s lns ccncopcion~~ occrce ~el mundo y 
úc lc: vicl;;; =:r<;n > c:.r.uc;":-,, no co nci,;f::n r::n rcl. .. c5.6n 
ll l .. ~~ ns·~¡~ucturo.~; r._·!.:.~1·-~s cjn o :'°poc;-~~ l ..... ~ "Le r~ rodon
torL .. s c11c::::-bol ... ,~.; en un tior;·¡o por J.;: cl::.ro burr.:;uesn -
ente ::u vcr6<.a.a:r, for:::~ de ;:;ar. pr::;::t~n ele 1,, ic:urtl
d~d SúCit..l or<1 incc·np::títJlc con al bru-~(:l G3tado de -
ca.::;z.:s ouc el !Jcr cho Soci.c:l a¡!qui ·· rí.1 sus primnrc:s r:ia-
ni ~;t<~ClQfí>!:J por mndio, princi¡rnJ.1;¡entc 1 de lc:s bGtn-
ll~G de le cl~sc obror~; el siglo XIX, como ~ostinnen 
Et;u;:.:rdo i~.Sta.ffcrini: 11 Lr::. neco ci<2d de pr•Jservar el -
orden póblico frJnto a las hostilid2dos que cnracteri
za les rcl~ciones soci~les, no obstante la aludida ca~ 
quiste., fue? en ocilsiono'.>, l<! rr.:z611 detern1inante de la 
sanción do l~s pri~eras normas de protección al traba
jador, conquis~ados palmo a palmo en ol torrena do la 
lucha social y muy semejante ~ verdaderos tratados de 
paz entro funrz.as boliger2lntcs11 .B 

3. Fundamento do los derechos sociclos. 

Los derechos sociales surgieron como un re-
medio de la injusta situación en que se encontraban 
los trabajadores en las paises en quo se presentó de -
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una manera més grave el problema social. 

Las qarantíos sociol8s on materia de traba-
jo, aparecen m;tivad~s por dos causas, la profunde di
visión que existía entre lns dos cl~ses sociales, pe-
tronos y obreros y 1~ deplorcblo ~ituación on que se -
encontrnban frente a le bur1ucs!a. 

As! como ol reconocimiento do lo~ derechos 
individu;:ilcs por los poclotr:::; públicos r,c C:cbi6 a la l!! 
ch~! de muchos hrn;;bros por sOiJUirlo, de ln mismn mnnera 
los derechos soci~les se fueron rrconociendo en diver
so~ paisos 7 como consecuencia de una revolución violen 
ta corno en el nuestra, o bion, pDulotinnmante, como -
resultndo de Ja prcsi6n do rrupos cocinles, que ten!an 
influoncia on lQ vida p6blica. 

Algunos sutoros no están de acuerdo con la 
exprosi6n de derachos sociales, yo que afirman que --
todo derecho os social; sin embargo, no debemos olvi-
dar que lc:~s cxpresi.onr.~'.; tiannn i:;ienpre el sentirJo con
vencional aue al ur,o les otorga y an este caso, la doE 
trin2 y lA pr(c ca 5e hQn oncGrg3do yo cio dotar lo -
que nos ocupa, do una connotación precisa. 

Razono~ de orden hist6rico v n6n do cnr6ctor 
t~cnico, influ~eron an el nQCiffiinnto ~a este t6r~ino. 
Es SBJUro qu6, en sus or!1enes, ostos dorochos reci--
bieron el no~bro do socinlos, para distinguirlos de -
lor> antiJuos derechos individunlos. Por otn.1 fH:rto, -
ellos trajeron aparejodo el reconocimiento de los Gru
pos sociales, que fueron ignorodos por el liberQlismo 
individual y fin~lmentc, estaban cncarninncios a resol-
ver ln cucutión socinl y significaban una nueva corrien 
te en que la intervenci6n que el Estado, ln económica -
originaban un entrecruce de las actividades políticas 
y ::wcioles. 

El fundamento de los derechos sociales es -
el mismo que el de los derechos individuales¡ las exi
gencias razonables que se derivan de la naturaleza hu
mana y que tianon como finalidad que el hombre realice 
su propio destino, modiante el perfeccionaminnto da 
sus potencialidades y colabore a que sus semejantes -
puedan cumplir el suyo. 
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Sin embargo, mientras quo los derechon indi
~ 0~ giran en torno n la idea de libertad, loa de

.;,u.> rocioles se npoyon .en la justicin 'social. 

"La justicio social, por su p~rte, significa 
1 J ~rincipio de ormonfn on lo vida da rol3cidn. Coordi 
n:, l<:s :lccion .. s de 10:1 houbros ontrc ~~icono p::rtcs -
~~l tojo, ouo cu l~ ~ociad~d civil, u 12 voz que orde
n~ tJlcs Qccionns al bien condn o intoara de este modo 
el o=den aociwl hu~uno. Y como lo soci~dad civil com-
prc!nC.:e un c.rnn nd¡;¡r>ro do forna~; tiQ o·-ocL;d ón intcrme
cii;..:, f;_1.1ilL~, li1u:1icipio, asocü:ición profr;sion<il o de -
trcb~jo, socie~odos utili~~ri~J morcantiloG y civiles 
<::sciciz:cione::. depor Livas, cio11tifj cc::; 7 culturnle:.:;, etc_!! 
te : "' , 1:: r~ i ·· 1r. a j u ::, t i e i;'; so e i ;~ l o ~; t ~1 :1 1 : e e L! j o r ar q u í n 
oc lo; fino::; por::;o.¡u.i.do'..; ¡:ior e:.;to.:3 '.30Cicu<:.dc::; 7 con rai
r.:.s i:i aso0ur.:ir el bien cor:iún ce 1 :J 1;spccie hu:nana 11 • 9 

Do lo t;uo ho:;10;; trant~crito, podcr~os ver cla 
!"¡,c)r:iont:.e qu,; la ju:~tícia soci.11 onJeno lnn accionc:s de
lo: ho:;1bros entre! d al bie:i común hr:wos entendida el 
u conjunto orqani .:<:!do do condicionco soci:iles gracias -
a las cualos la µorsonu humGnn purdo alcnnzar su des-
tino r¡.;¡tur;:ü ~1 espiritual". 

Incumbe a la autorid3d política, corno recto
ro de la sociedad, entablecer esas "condiciones socia
les" uci llevnn a le mnul ti',_,ud a un grndo do vida ma-
tcri 1 intelectual y moral conveniente pnra el bien y 
la p~z del todo, do tal suerte que cadu persona se en
cuentre uyudada positiva en l~ conquiJta progresiva de 
su plenQ vicio de pnrscna y do ~u li~ertad e~piritual.10 

ilhoro bien, la "perturbaci6n soci:;:¡l" consi2 
to en la p=ocnria ~ituaci6n de loa trabajadores da ta
d-J 1~3 cl~ses dcavalidas ccon6nicn y socialmente con
sidGrndas7 influye de una manera considerable en la -
con ~ecución de un bien com~n, da donde os necesario -
que ln autoridad intervenga p0ra remediar esta situa-
ci6n, en primar lu9ar, en benuficio de quionas so en-
cu~ntrnn en la situación arriba senalado, para que --
cuenten con los medios suficiontes parn llovar una vi
d! conforwe a lu dignidad do 3U naturaleza y en sogun-

lu~~r, pur~ qua uno voz que encuentro solucionada -
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esta cuesti6n, la sociedad est~ en posibilidad de conS! 
guir sus finas. 
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CAPITULO TERCERO. 

NATUR~LEZA QC LOS DERECHOS SOCIALES Y LA TEORIA INTE-
GRAL iJ[L DERECHO ~lEXICí\NO Dq_ TRABAJO. 

l. Lo~ derecho~ socioles proclamados por nuestra Carta 
l!laqna. 

2. Le0 Fedor~l del Trabajo de 1931. 
34 la Ley Federal del Trabajo de 1970. 
4. Naturaleza del Derecho mexicano del Trabajo. 
5. Teoría Integral del üaracho mexicano del Trabajo. 

1. Los üorechos Sociales proclamados por nuestra Carta 
hlaona. 

Articulo 3o. El derecho a la educeci6n y a la cultura. 
Artículo s 4o. y 5o. Se refiPren a la libertnG de ocu

paci6n. 
Ar~ículo 21. La prohibici6n de imponer a los obreros o 

jornaleros multa rn~l'.'Or del importe da su 
oueldo en una Gemano. 

Art!culo 27. Este artículo no sólo declara el dvminio 
eminente del Est3do, sino qu0 ln n~ción -
en todo tiempo podrá imponer n la propie
dad privada las modalidades quD dicte el 
inter6s páblico, as! cerno el de regulnr -
el aprovechamiento de los elementos natu
rales suscentiblos de apropiación, para -
hecer una distribuci6n aquitQtivn de la -
riqw,za póblicn, p::r0 cuic'ar de su consa
graci6n. Con este objeto se dictaron las 
medidas necesarias oora el froccionamion
to de los latifundios, parb el desarrollo 
de la poquefia propiedad agrícola en explo 
taci6n para la creación de nuevos centros 
de población asr!cola con las tierras y -
aguas indispensables, etc. 

Estos Derechos sociales corres~onden a gru-
pos importantes de la colectividad mexicana. Evidencia 
de la transformación de la propiedad privada en función 
social. 
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Art!culo 28. Establece que no se constituyen monopo-
lios, las asociacion0s o sociodades cooperativas de -
productoros para que, on defensa de sus Íntereses o -~ 
del intar6s genornl, vendan directamonto a los merca-
dos extranjeros los productos nacionales o industria-
les qua seun la principal furnte de riqueza de la re-
gi6n en que produzca y que no sean artículos de prime
ra noccsidnd, siempre que tenga autoridad del gobierno 
federal a local. 

Artículo 123. En e~to artículo se redactan las garan-
t!~s sociJlcs espccificns para los trabaj~dores en por 
ticul.::r y P~'ro léJ cLJse obrera; porque contiene princJ:. 
pies qu~ Jravitan sobro el grupo obrero, sobre la ca~
lec~ividad obrera, sobre la masa, bajo el título de -
"Del Trabajo y Provisión Social". 

Ahora bien, es precisamente el contenido del 
art!culo 123 el motivo cen~ral de nuestro trabajo y -
po= ello vamos a protendor hacer el análisis del mismo 

Como ya lo hornos seRalado, aste artículo es
tá dividido fln :iportnr;os. El primoro so raficre a lns 
rclocion o que se entablan entro obreros, jornaleros -
emplo~do3, domósticos y nrtcsanos por unn p2rte y el -
patrón por la otra. El se1unJo se refic:e a las rcla-
ciones do trabajo qu1 suruan entro los Podares de la -
Unió~, los gobiernos del Distrito Federal y sus traba
jodo:::c:::;. 

En primnr luaar vamos a ver 103 disposicio
nes co~p=andidas en el Apa_tado A. del Artículo 123 -
con:;titucional. 

Este 3partado contiene disposiciones de di-
versa !ndole. Así encontrarnos normas rslativas a la -
relaci6n individual de trabajo, a las autoridades del 
trabujo, a la prevensidn social, etc., de modo que va
mos a aurupar las fracciones de este artículo de acuor 
do con el aopecto a qua so refieren. -

Encontramos en primer lugar, las disposicio
nes que so refieren a la relaci6n individual de traba
jo. 
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la jornzdn de trabajo nacturnn es de siete -
horas y la de los m3yores de catorce a~os y menaras de 
diacisois no pu0de cxcoder do seis horas. hdamás admi
te la Con~titución que po~ circunstanci3s extraordina
rias se aumento la jornada de trabajo, aste aumento no 
pu~de :e~ m~yor de tres horas diarias ni de tres veces 
consecutivas. 

La Con~tituci6n ost~bleca la nulidad de la -
cláuJula en qu~ se estipula una jornada inhumana por -
lo notorianente exc0siva, dacia 1~ !ndole del trabajo. 

Debe hober un df ~ do óescanso por cadn seis 
dfas de trabajo. (Fraccion~s I,II,IV~X! y XVII, inciso 
A). 

Con estas disposiciones relativas a la du-
raci6n de la jornnda de trabajo, la Constitución tratd 
de evitar que se comoti?.ran abU$OS en p~rjuicio de los 
trabajadores y en especial da los menores. 

El s~lnrio es le contraprestación que reciba 
el trabajnoor por sus servicios. 

útro de los abusos que se com~tieron antes -
de la Revolución y que influyeron en el Constituyente 
pnro incluir normas que lo protegierna, fue el bajo s~ 
lario que se pa~oba a los trabajadores y en especiªl a 
los caNpesinos. 

El ar~ículo actual de la Con3tituci6n inclu
ye normas r3lativas a la fijación y a la protección al 
salnrio. En primor lu~ar se refiere al salario m!nimo, 
que puede ser general o prefesional. 

Para el efecto de la detarninaci6n de astas 
slarios mínimos, se establecen co~isiones regionales -
que se integran con representantas de los trabaj~dores 
de los patrones y del gobierno; estas comisiones regig 
nales deben someter su trabajo a una comisión nacional 
la que integra de una manera semejante a aquellas. 
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Ahora bien, los salarios mínimo generales d~· 
ben fijarse tomando en cucnla las nccesidndes formales 
de un jefe de familia, la oducaci6n obli~atoria de lgs 
hijos en los aspectos material, social y cultural. Es
tos salarios rigen en una o varias zonas económicas.-

Para fijar los salnrios mínimos prcfesiona-
les, adern6s de tomar an cuant~ las circunstancias que 
acabamo:;; de anotar, resp::cto a los salarios m!nimos g~ 
neral. s, deben considerar las condicionas de las dis-
tintz~ ~ctividades industriales y comercinlos. 

Tratándose de los trnbaj~corcs del campu, la 
Constitución deja el criterio de la comisión las cir-
cunstoncin~; qu: debe tornar en cu:nta p<~ra fije.r el sa
lorio mínimo, ya que solam~nte dice que este debe ser 
11 adecuado a su::; neccsidndes". 

lndopendicntc~e~te de los diversos criterios 
que exi :.;ten p<1rn dctormin'.r la cuunt!a dol salario, la 
Constituci6n esLcblece algunas reglas. 

As!, paril trabajo igual debe corres~onder -
salorio1 sin tener en cuenta el soxo o la nacionalidad 
eote principio es la base uel salario romuneracior y -
obedece a l& nacesidod del trato igu~litario para to-
do: les tr~baj~dorcs. 

Ade~~s el salario debe pagarse dnicamente en 
manad~ de curso legol. 

En el caso de que perrai~a la Constitución -
que se aumente la durilcidn d~ la jorne~a de trabajo, -
por circunstancias extraordin2rias, el salario deberá 
ser por el tirmpo excedente de un ciento por ciento 
m~s de lo fij~uo por las horns normales.(Fraccicnes 
V,VH,X y XI). 

Veamos nhor.:. l;::::, protecciones al salario -
que establece la ConGtitucidn. 

En primor lu:.:.r, el s&lario mínimo esté ex
ceptuado da embar~o o cescuento. 
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Se tuvo cuidüdo de incluir normas para impe
dir el funcionc:i!'1itmto de las 11 tiendas de raya 11 y así -
se establece que serd una condición nula "la que entra 
fíe obligaci6n directa o indirecta de adquirir los ar-~ 
ti.culos de consumo on tirrndas o lu :nros doterr.iinados 11

• 

Tambi6rn sen nulas li1s condicionr·s en virtud 
do las cuales se establezca un plazo mayar de una se-
mana para la pcrcoµci6n del jorGal, se permite retener 
el salario por concepto de multus y so señala un lugar 
de recrea, fonda, cufd, taberna, cantina, o tienda pe
ra el pago del salnrio a no ser GUB so trate de perso
nas que ~rabajan en n~os lu¡ares. 

La Con~>tit.uci6n deja al criterio de las Jul.! 
tas ue Conciliación y Arbitraje la delcoraci6n de nuli 
dad de cláusulas quo fijen un salerio que no sea ramu
nercdor. En el coso de concurso o quiebra, los sueldos 
devengcdos de los trubajador .s en un año y las inde~-
nizaciones a su favor tendrán preferencias sobre cua-
locquiera otros cr~ditos. 

Adem~ s :.:;e establece qur· s6lo el tr ab¿j <.cor -
ser6 responsable por las doudas contraídas con sus pa
trones, farnili~rcs, asociados o dependientes y que no 
sarán exigible~ por la cantidad excedente del sueldo -
dGl t:rubúj<:dor en un Mes. (fraccionE:s Vi!l, XXIII, --
XXIV y XXVII, incisos b,c,d,e,f). 

La Constitución do 1S17, en la fracci6n VI -
del .:lrt.:ículo 123, dispuso que los trabajadoras ten--
dr!an derecho a uno participación en las utilidades, -
de ncue::::-do con lo serlaludo en ln fracción IX del mismo 
or~iculo. E~ta fracción ~eRnló que la p~rticipaci6n en 
las utilidades se f ijnria por ccmi~iones especiales en 
cedo municipio ~- que estarían subordinadas a la Junta 
de Conciliación y Arbitraje de cada Estado. Sin embar
go, esa obli .;:ici6n impuesta por ln Constitución no se 
lleva a cabo debidamente. 

Por reformas a 10s fracciones VI y IX del -
artículo 123 Const.itucional, publicadas en el Diario -
Oficial de lo federaci6n del 21 do noviembre de 1962, 
se cre6 la Coraisi6n Nacional para 1~ Participación de 
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los Trabajadores en las Utilidades de la Empresas. 

Esta Comisión, que estuvo presidida por el 
Lic. Hugo B. ffiargáin e integrada por representantes de 
lo~ trabajndoras, dJ los patron~s y del 1obiorno, ex-
pidió su r~soluci6n el 12 de diciombre de 1963; so te! 
minó ol porcentnjo de utilidades que debe repartirse a 
los tr~bajadores. 

Hay v~rios preceptos en el artículo que comen 
t;;;.¡;10:..¡, que tieílcn por objeto la protección de las muj,!1 
ra~ y de los menores do edad. 

Prohibe que las mujeres y 103 menores de --
dieciseis aiíos se de¡_;iquen a lubor:::s insalubres o peli 
grasas; el tru~ojo nocturno industrial, el trabajo en 
lo~ ast~blociGinn~os comorcinlas despuds de las diez -
de la noche parn la mujnr y el trabaja de~pu6s de las 
di_z do l~ nacho para los m~nores de dieciseis a~os. 

Ya h~mos visto el caso on auc la Constitución 
permito que por razones extraordinarias se aumente la 
duraci6n de lu jornada de trabajo; tratándose de hom-
bre~ ~enarns de dieciseis aílos y mujeres, se prohibe -
qu~ trabajen en esas circunstancias. 

La Constituci6n contampla el caso de que la
muj ~r se encuentre en cinta y le concede las siguien-
tr~::; f¡:¡cul tade:::;i. 

n) uur¡:;nte lo:.; tres rnr::ses nnteriores nl p:.rto no debe 
dasempchar trabajos físicos que exijan esfurrzos mate
riule~ y consiciorablos; b) duranto ol mes siguiente al 
porto debe disfrutar do descanso, ~in porjuicio de su 
slario, de su oraploo y de los dcrocho que hubieren ad
quirid0 por su contrato; e) durante el período de lac
tarcia debe tener dos doJcansoa extraordinarios al d!a 
do media hora c~~a uno, p~ra am~rnantar a su hijo. (fra 
cciones 11 1 111,V y XI). · -

Por 6ltimo, el p3tr6n no pu;de despedir al ~ 
trabajador sin causa juJtificada o por haber ingresadti 
a un2 asocioci6n o sindicato o por habar participado -
en una huelga lícita. En este caso, el patrón sstá o--
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bli~cdo, a eieccidn del trabajador, n cumplir el con-
tr~t0 o a indemnizarlo con tres mPses de salario. 

La Consti~ucidn doja a la Le~ Reglamentaria 
la dctt~rrr.in;:¡ci6n da los casos en nue el patrón pueda -
ser eximido do cumplir el contrato mediante el pego de 
la indemnización. 

Tanbidn 8st6 obli~odo el patrón u indemnizar 
al t::-nbajador con tres masen do salario cuando se retJ:. 
ro por f~lta da probidad del pQtrdn, o por recibir de 
61 mulos tratos, on su persona o en lo. de su cónyuge -
p;:idres, hijos o h1 rrnono::: o cuando los !Filas tretas pr.e. 
vengan do dependientas o f~rniliares del pQtr6n que --
obren con su consentimiento. Estas disposicion8s tienon 
como finnliriad asoguror el ernploo de 103 trabajDdores 
y evitar los abuso~ d2 los potroncs. 

Ahora varemos unn serie de preceptos quo se 
rcfier0n a otro ~spacto de las relaciones obrero-pa--
tron~lcs, a los que al ffiaestro ffiario de lQ Cueva d8no
mina Derecho Colectivo de Trabajo ~1 que define en los 
siguientes término:.:;: "El estatuto que traduce 12 acti
vidad do la clase social que sufrid injusticia por la 
inactividad del E~tado y por la injus~icia misma del -
orden jur!dico individualista y liberal, p2ra buscar -
un equilibrio justo en ln vida social, o sea, para ca~ 
seguir un principio de ju~1ticio. social". 

En el articula 123 qua comontamos, también -
encontramos instituciones rel~tivas al Darecho Colecti 
vo del Trabajo. -

La primera qur encontramos es la asociación 
profesional. La Constitución concede el de~echo a coa 
ligarse p3ra defender sus intereses, tanto a patrones 
como a trubajadoro~. (Fracción XVI). 

Yn hemos visto que en nuestro país la reali
zación de mítinQs para obtenar elevación de salarios -
era considerado como delito por ol Código Penal. En -
esta disposición ~e fundó el gobierno porfirista para 
disolver laa huelgas de una manera violenta, como suce 
di6 en Nogales y R!o Blanco. 
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La Constituci6n de 1917 reconoci6 el derecho 
de los trabájadoros pora entablar la huelga. Sin embo! 
go, debe reunir varios requiditos para que puedan con
siderarse lícitas: deban tonor por objeto conseguir el 
equilibrio entre los diversos factores de la producci6n 
armonizando los dorechos del trabajo con los del capi
tal. Este requisito os un poro confuso y a veces, en -
casos concretos, un poco difícil de interpretar. 

Cuando no trate de servicio p6blico, los tr.§! 
bajndoras deben avisar a la Junta de Conciliación y -
Arbitruje con dioz d!as do anticipación a la fecha que 
se haya seílalado pGra suspadnder el trabajo. 

Se consideran ilícitas las huelgas, cuando 
a) la mayoría do los huelguistns lloven a cnbo actos -
de violoncia conLra la'.J porsonao o las propiedades y -
b) en cn::ios de guerrn, cuando los huelguist.as pertone! 
can a ostnblecimientos y servicio que dopondan del go
bierna. (fracciones XVII y XVIII). 

Así como los obreros tienen derecho a recu
rrir a la huolaa, en algunog casos, los patronas pue-
den recurrir a lo~; p;iro::;. Sin embargo, para quo se CO.!] 
sideren l!citos doberán obodccor n que al exceso do -
produci6n haga npcosario suspender el trabajo para ma.!] 
tener los procios en un l!mite costeable, previa apro
beci6n do la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. (frac
ci6n XIX). 

Por 6ltimo, es nocesario referirnos al Con-
trato Colectivo do Trabajo, aunque no se encuentre me,n 
cionodo expresamente en al artículo 123 de la Constitu 
ción, varios autores nostienen su existencia. A este ~ 
respncto, nos dice ol Doctor filaria do la Cueva: 11 El ar 
t.ículo 123 de la Con::,ti tuci6n no hnce mención expresa
del contrato colectivo del trabajo. Durante varios --
aríos, sostuvieron ul ·¡unos sectore~ jurídicos que no -
era obliJntorio para las empresario su celebración, -
porque el pracopto no lo había incluido entre las ga-
rantías sociales. Pero se afirm6 por la doctrina y la 
jurisprudencia que el artículo 123 había con3iderada -
al con~rato colectivo de trabajo como uno do los con-
trato do trabajo, por lo qua debería cansideránrsele -
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inclu!do en el parrafo introductivo de la disposici6n 
constitucional, aparta de que, al autorizarse la huel
ga da los grupos obreros, se reconocía ~us derechos -
para reclamar lu re~lomentaci6n colectiva del trabajo. 
L. La louislaci6n do los Estados, posturioras al artí
culo 123, hicieron referencia conntonte al contrato -
col activo ordinario; ninauna do las leyes dejó de con
siderarlo, si bien se expresaron versiones generalmen
te equivocadas. Inició el camino, la Ley de Veracruz -
da 1910, hasta torminar on la ley del Estado de Hidal
<JO de 1928. Tnmbi6n so ocup::lraon dnl contrato colecti
vo de trabaja los proyectos de ley para al Distrito -
y Territorios de 1919 y 1925. 

2. El 13 do enero de 1916, Cándido Aguilar, como Gober 
nadar del tado da Veracruz, impuso a los patrones do 
hil;::idos y tejido~1 unél e:,.;pncio do contrato-ley, en sub~ 
ti tuci6n de l n:.; turi fas mínimos su ni fom0s de 1912. -
Pero corno no 9~ 101rarn su cumplimiento, en los aílos -
de 1925 n 1927 se celcbr6 una convanci6n de trabajado
res y patrones da ln IndusLriu Textil de la ~npdblica, 
da don~a aal!o ln llamada Convención Textil, primera y 
a ln vez modolo del contrnto-loy da nu0stro derecho. 

3. El proyecto del Código Portes Gil, dospuP.s do rogl~ 
ment~r el Contrato coloctlvo ordinnrio, oe ocupa en -
lo~ artículos 87 y siguiantas, del contrato-lay. Al ~
proyecto Portas Cil corrapondo ol m6rito de haber re-
glo~cntndu por prim~ra vez pQra nuestro derecho el con 
trato-Ley. Le siguió el proyecto de la Secretaría de -
Industria, que tarabién conniderd a la3 dos fi1uras de 
contrato de colectivo y finalmente, la Ley Federal del 
Tra.bajo". 

Estudiarao3 on el capítulo anterior los ante
cedentes de nuestro Derecho, de las disposiciones re-
lativas a la previsión social. 

la Constitución de 1917, en la ~racci6n XXIX; 
del artículo 123 consideró de utilidad pdblica el esta 
blecimiento do cajas de seguros popularus con el fin ~ 
de fomentar la previsión social. 
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Sin embargo, de acuerdo con la reforma a --
esta fracción publicada on ol Diario OficiBl del 6 de 
septiembre do 1929, so di6 un gran po~o para el asta-
blecimionto de un sistema de seguridad social. 

El concepto de soquridnd socicl es m~s nm--
plio que el de so~uro soci2l. Aqu~l comprende previsidn 
de accidentus, raodidQo de t1igione y salubridad, etc., 
en tonto que ol cnnce¡.to do seguro social se refiere -
al establociMionto do un sistome qua tiene como fina-
liciad resolver loLl prnblemns quo se derivan de la rea
liznci6n de un riesgo o lo qua es lo mismo, la produc
ci6n de un siniestro. 

la Lo~ del Seguro Social fue publicada en el 
Dierio Oficial el 19 da enero de 1943. 

Ahora bien, en la fracci6n XIV del articulo 
que comantumon, se establece la responsabilidad de los 
empresurion, respecto a los accidentas de trabujo y -
enferrncdudes profecionalos de los trabajndores que hn
yan ccntro!do con motivo o en ejercicio de la profesión 
o trabajo que ejecutan. En este caso el patrón e~tá -
obligcdo a indamniznr al trabajcdor, a6n cuando lo ha
ya contrutacic por rardio do un intermediario. 

Parn evitor accidentes, los patronos están -
obligados a observcr ciertas medidas de higiene y salu 
bridad, respecto al uso de mdquinas, instrumentos y ma 
teriales do trabajo. 

Respecto al Seguro Social, la Ley comprenda 
seguros: 

I. Accidentes del Trabajo y enfermedades no profesio-
nales. 

11. Enfermedades no profesionales y maternidad. 
III.Invalidez, vejez y muerte; y 
IV. Cesantía en edad avanzada. 

La Constitución establece otras medidas fa-
vorables a los trabajadores. 

El establecimiento gratuito de un servicio -



da colocaciones, por medio de oficinas municipales, 
bolsas de trabajo u otras instituciones oficiales o 
particulares. 
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En el coso do negociaciones agrícolas, indu~ 
triules, mineras o cualquier otra clase de trabajo, -
los patronos oslán obli ·acios a proporcionar a los tra
bajadorus, habitaciones cómodas e higidnicas, por las 
que puodan cobrar rentas que no excedan del medio por 
ci~nto mensual del vulor catastral de las fincas. Ade
md::i deban establecor o:::iCU''ln::;, enferm"1:·ías :,1 demás sel. 
vicio$ ncca3arios pura lQ comunidad. 

Tambidn deben establecer escuelas, cuando · 
las naaocinclonea ost6n situa~as en las poblaciones y 
el n6m;ro de trabajadoras son ma~or do cien. 

En caso do que en los controG da trabajo la 
poblaci6n excada de doscientos hnbituntos, debo reser
varse un espacio quo na debe sor menor de cinco mil -
motro~ cuadrndos, con la finalidad de establecer mer-
cados p6bliccs, edificios dostinaGos a servicios muni
cipalos y centros racreativos. Se prohibe al cstableci 
miento de oxpendios de bebidas ornbriagnntos y cDsas de 
juego de azar en todo contra do trabJjo. 

Adem6s, so considcr~n de utilidad social las 
scciedaJes cooperativas para para ln construcción de -
C~5as baratas o higidnicus, desLinaons a ser adquiri-
dt:.:; on propiedad por lo:; trabaj~icJor .s en plazos deter
~inados. (fraccionas XII, XIII, XXV, XXX). 

Para protc0ar a la famili~ del trabajador se 
establece el patrimonio da familia, integrando con bie 
nes innlienables, que no pueden sujetarse a lravámenes 
rebles ni embargos y qun serdn transmisibles a título 
de herencia con simplificación de las formalidadns de 
los juicios sucesorios. 

Para resolver conflictos que surjan entre -
los pntron~s y los trabajadores se establece una Junta 
da Conciliación y Ar~!trnje, la que dobe eotar integra 
d:a por igual númoro do resprosentantos do 103 obreros
y da los patronoD y uno del gobierno. A continuación -
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vomos a ver los derechos socialeB en fcivor de los tra
bejr;dores al servic:o del Est<:1do, contenidos en el apa.!: 
tado B) dol artículo 123 constitucional. 

Comos so sabe, los derechos de los trabajad~ 
res al servicio del Estarlo fueron elevados a la cateoo 
r!íl co Derecho Sociol, en virtud de 11:1 reforma del ar": 
t!culo 123 de ln ConsLiluci6n, cLnsistente en la adi-
ci6n del apnrt~do a)~ qun fua publicada en el Diario -
OficiDl de le fedornci6n del 5 de diciembre de 1960. 

En cumplimiento de esta reforma constitucio
nal, se expidi6 lo Ley federal de los Trabajodores al -
Servicio del Estado, Reglnrncntoria del Apartado B) del 
artículo 123 Constitucion~l, del 27 de diciembre de --
1963. 

En primer lugar, veamo~ 1 as noram s rola ti vas 
a la relación individual de trabajo. 

Ln duración de la jornada méxima do trabajo 
es de ocho horn.s ~· la nocturna ciP. siete horas. En el • 
e.e.so do que por circunst.ancius extraoridnnrias se <rnme!! 
te la jornooe oe trabajo, 6stn no podré exceder de tres 
horas ni do tres veces consecutivas. 

Debo haber un día do descenso por cada seis 
días de trabajo, Adc~ás deben gazer du vacaciones que 
no podrén ser menores de veinte días al aíla. 

También se establece el principia, ya seRal~ 
do con an~erioridad, rela~ivo al trato igu~litario de 
los trobojado=rs, consistente en que a trabajo igual -
debe corresponder oalario igual, sin tener en cuenta -
el sexo o la nacionalidad. 

Los empleados de confianza, de acuerdo con -
la ley, deben gozar do los mismas medidas en cuanto a 
protección al salario y seguridad social. 

El salario no podrá ser inferior al m!nimo; 
será fijado en los presupuestos respectivos y no podrá 
ser disminuido durante su vigencia, Otra protecci6n al 
salario consiste en que dnicamente se puden hacer re~-
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~" nr.~cr,c;,~, cln!:lcuento~, dnducciom:::· o Gi '.:::rgos en lo~,, -
C~!GOs que fijen l<.:• 1c:·cc .• 

Se deban eGLahlcccr sistamos adecuados par~ 
rcciar l c~s npti tu do:., ~1 conocimientos de l<Js pe r sor1r:.~ 

que aspiren o tra~~jJ~r on depcncienci&r del gobierno. 
Cl ~staco debe orguni~ar oscuelas do administración 
pdolictJ. 

Poro que lo~ tr2boj,ao~e~ puodan superarse -
:e es· ... oolece un 3i:•r.ama uo c~;c<!l2.fón basado en los co
nocimientos, aptitudes y nntiüUsdad. 

Sol ~1mcntc cuando C>:i sto una causa justifica
da, do acuerdo con lu le~, pueden sor suspendidos los 
tr~bLjaGo~es. Cuando ocurra unn sepGIQCi6n injustifi-
c~dc, el trnD~j2dor pue~c oplor por la reinstalación -
en su tr~~iljo o por 12 indcmniz2cidn correspondiente, 
pr:::vio el procodir;iiento lr'i:i•:.l. [n Cé.H;o de $Upresi6n de 
pL:.;:;.., lo::. Lr; .. t...1_j~:do::o~. <..;1.-. ián tirlllon derecho a opt.2.r 
entre 1..: n t:- .:. ~u je e qui \!C: 1 en t.c ;_. l r:u r~ cic sor~peñ;:;bcn o a 

i:•rlcr.,11;_¿;:,ción de: le~. (Frnccionns I,II,III,IV,V,VI, 
VIl,Vlll y IX). 

En cu~nto al Derocho Colectivo del Trabajo
lo Constituci6n otorgo. a los trc.b1Jjncior1)s al servicio 
del Est~dc los derechos de asociación y huelga. (Fra-
cción X) .. 

La seGurided social se oncunetra organizada 
de ucuerdo con las si ;uiente::: bases: 

o) Cubrirá los accidentes y enforraodadcs profosiona--
los, 1~~ enfcr~cdadcs no profcsional8D y maternidad 
y la jubilcción, la invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso do accidentes o enfermndad, se conservará -
el derecho al trabajo por ol tiempo que determina ln -
ley. 

e) Les mujereo disfrutarán do un mes de descanso untos 
do la fecha en lo que aproximadamente se fije para el 
parto y de otros dos meses despúes del mismo. Durante 
el µer!odo de lactancia, tendrán dos descansos extraor 
dinarios por día, de media hora cada uno, para alimen~ 



-

so 

tnr a sus hijos. Adom5s disfrutnrán de asistencia m~-
dica y obstétrico, do modidina, do ayudas para la lac
tancia y dol servicio do guordofies infaAtilos. 

d) Los familiaran da los tr~bajadores tondrdn derecho 
a n.sislnncia m6dic;:i '} medicinas, en los casos y en la 
proporci6n que determina Li lay. 

e) 5o ost:Jblncerán cent.roe; po.ra vacacionan ~· para re-
cuper~ci6n, a.:.! coi:io tioni.laé> ocon6micas paro beneficia 
de lo~ trab~jodor8s y sus familiares. 
f) Se proporcionará o 100 tré.bo.j:::dorDs habitaciones b2, 
rat:::.n, en arroncio.mir!n Lo o venta 1 conforma a los progr! 
mas previamente aprobados. 

Para al ofocto de organizar la seguridad so
cial de la burocracia, se eopidi6 la Ley del Instituto 
da Seauridod v Sorvicios Sociales do los Trabajndores 
del E~tado, dol 28 de diciembre do 1959. 

El artículo 3o. do esta Ley, establece las -
si~uientes prostaciones, con carácter do oblisacione3: 

I. 

II • 

III. 

IV. 

v. 

VI. 

Seguro de enfermndades no profesion3les y mater-
nidod. 
Se~uro de accidentes del trabajo y enfermedades-
profe si onnl es. 
Servicio de reeducación y readaptación de inváli
do o. 
Servicios que claven los nivelas de vida del ser
vidor pdblico y su fo~ilia. 
Promociones quo mojor2n l~ preparaci6n t~cnica y 
cultural y que activan l3s formaa de sociabilidad 
del trab3jndor y su familia. 
Créditos para la adquisición on propiedad de en-
sos o terrenos para lu construcci6n de las mismas 
y ocupación famili~r de las femilias del trabnja
dor. 

VII. Arrendunicnto de habitncion8s econdmi~as pertene-
cientea al Instituto. 

VIII.Préstamos hipotecario". 
IX. Pr~stQD01 u corto plnzo. 
X. Jubilación. 
XI. Sasuro da vejez. 



.. juro do invalidez. 
~Jguro por causas de muerte. 
lndemniznci6n global. 
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Para lo ooluci6n de las conflictos individua 
1 coloctivos, o intorsindicalas, so establece un -

¡ . .i.íiunal f edernl de Conci linci6n y 1'\rbi traje. 

Se exccptdnn los conflictos qua surjan entre 
el 1 odar judicial de la Fudor<lci6n y sus servidores. -

este caso corrrspondo su solución a lo Suprema Cor
ta de Justicia do la Nnci6n. 

Estos son los dorachos sociales quo a favor 
da loo tr.ib<::.jadorns B~>tnblcce l.'.). Consti tuci6n mexicana 
los que como los darechos individu3les son verdaderos 
dor'"!cho.J fund<Jme>nt.nl•·1s. Son obliantorios; gobernantes 
:· gobern<:do-:; deben r.::.;pot.arlos y cualquier estipula--
cl6n qua irapliquo renuncia do alg6n ciarocho consagrado 
o f2vor dol obrero on las leyos de portecci6n y auxi-
li o a los tr~boj~dorRs, será considerada nula y no o-
blis~rá a lo~ conLr~tanlos. 

2. Ley fedr1ral dol Traba j.9....fie 1931. 

De acuerdo con el orticulo 123 de la Constitu 
ción, so nxpidi6 el 10 do onosto de 1931, la Ley Fede-
rul del Trabajo qu~ roglamonta dicho artículo. 

Esta lov entra en detalles acerca del contra 
to individual ~· c~lectivo do trabajo, de las horas de
tr-o.bujo y descanso, del uolario del rc:glanonto interior 
del trabajo, del trabajo de mujeres y niRos, de las -
ob¡i9acion~s de los trnbajndores y dA los patrones, de 
las modificaciones de los contratos de trabajo, de la 
Gusµonsi6n, rescisi6n y terminación del contrato de -
trabajo, de los trabajadores domésticos, de las prqua
iios indu•.-;trias, de la indu~;'i:.riil familiar, trabajo a -
doraicilio, del trabajo en el mnr, vías navegables, fe
rrocarrilus y en el campo, dol contrato de aprendizaje 
t:': lus sindicatos y de las coaliciones, huelgas y pa--

• d~ los riese~ profesionales, de las prescripcio-
' ~8 lds ~utoridades de trabajo y de su competencia 

.:' ·:itt:ts \.unicipales, Centr<:üos y federales de Conci--



liación, Inspector0s de Trabajo, Procu1 l'Jur:f'.a de Defe!,! 
sn del Trabajador, Comisionns Espccial1 .> cJe 1 Salnrio -
m~imo, etc), del procodimicnto (conflictos) de las mi§ 
mas rr sponnc.bili rladc s y de 1 as sancion· ~;. 

Como se vn, trnL1 la rn<:teria por extenso y -
parece tibarcar toda'.; L~·; CIJC[:tiones del trabajo. Dicha 
le·: daro~6 a todn~ nisl~turas de lus Estado~ v el Con
gr~so de.la Uni6n, ¿n cunnLo so oponían a ell~. 

ln nuevo lcnisl~ción laboral supera a la de 
1931 1 pucé: esL;:~blecn presL::ciones mejores, perfoccio-
nnndo ln t6cnicn lo::¡i:;l :ti.va do ln misméi, poro dn --
apnr~crse del idQnrio d~ l~ l~y anterior, en cuanto a 
que los doroc!10::; :::ociulos quu ragl::unontd, son oxclusi
vamnnto c::ouel}os qua tienen por objeto proteger la pre~ 
tnci6n de servicios en bo~cfic~o Je los LrabGjHdores, 
ya que ninguna de la!.1 dos lt:n,Jl"'S consignt:in derechos au
t6nticc1ar.n,c.o rnivindic<itorio::;, quc.: en función do logrn: 
un r.wjor reparto equiL1tivo ce le~; bienes do l;J produc· 
ci6n h~sta alc~n~ar ln socializaci6n de los mismos. 

Si birn as cierto aun la lnoislacidn laboral 
en ffi~xico no nos indicn el c~mino a s~guir pera lograr 
la socialización da los hienas do l~ producción, s! -
establece lo quG podr!oraos considerar ol principio de 
la ci~ad6 socialización, al re lom~ntar en su art!cu-
lado, lo relativo ol reparto do utilidades. 

Considarnndo que la solución al problema de 
la soci~lizaci6n de los bicn0s do la producción estri
ba precisamente ~n no sólo repartir las utilidades ob
tenidas por la empresa duranto un ano de trabajo sino 
quo deberá hccersc p~irtic:!.pe del capital social de los 
trabajadores. 

Es decir, supongamos que una empresa formada 
por nueve trabajndoros y un patrón y dividimos el ca-
pi tal social de la misma en cien acciones, todas menos 
la del patrón, el cual anualmente y dentro del reparto 
de utilidades va a otorgarlos a cada trabajador una -
acción, así tendríamos que a cabo de diez anos, tanto 
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al patrón como cada uno de loa nuave trabaj~dores, ten 
dr!an en sus manos dioz acciones ca~n uno v loo diez ~ 
ser!an propietarios de la· ernprosa. · 

Estamos seGuros oue de esto modo, no sólo se 
ben-ficiur!an tonto los trabajadores como el patr6n, -
sino tambi6n la occnomía nocional, ya que la producción 
ou~cntarí3 al saber 103 trabaj3dores que est~n invir-
tiendo en el doGompefío do su trob;:1jo y en lo que pro
ducen nlco, que el día de mnílana será en bonoficio de 
ellos mis1:10s. 

4. tfotur.EJ.r::za del Derecho mexicano del Tr<ibnjo. 

La n;:~tur0l'cza de to:lo Derecho esté en su --
e:enciJ y c~ractcr!sticas qun lo form~n. El Con1raso -
Conctitu.anta de 1917, emincntomcnte rovGluclon-rio, -
al c:::-itcmplc.r L· situ.ici6n de lo::; tr.::ba.jacloros, sinti6 
:1 vivi6 l~ verdndcra, dráurttic;:i situ<:ci6n do o:>·;.;r;: 'JEJC

tor, creondo nor~a~ protcccionistrs auc r~ivindicaran 
le~ deruc~os auo cama acreo hum~nos les hab!~n sido ng 
i:i~;cio:.:; h<:i:; \,~~ c~tonci)s, produci6n "o:::;c corno n~:;ul :~ado el
'l ítulo ::icxto, b1:.1jo la denorün~ci6n "Del Trnbajo ;.• de -
12. l,revi::;i6n Sucio!'I, en le. sesión del 23 de enero de 
1917,l la aprobación del artículo 123 1 qu~ con sus ca
ractt:HÍ'.;1..icns propias es l e:::;oncí:: del Di:::r·"'cho (\.exica 
no del Tr«b:Jjo, do .... crrünnnc.!o en consecuencia 1:::: natu-': 
r~l~~o cie 6stc. [s un darocho profunaamonte social quo 
ror«pe l<..i limit<1ci6n inju~;ta '.' 0bsurda de le··c~; qua se 
rcff::;;!o.n 6nic-.1r.1a11te nl tr::ibnjo en l<:! esfera da lc. prc
ducc~ón econ6micn y en beneficio dol p~trón, que tute-
10 por primcrv vez el trnb~jo en su aspcc~o integral: 
el tia lc producción econ6~ica, artesanos, jornaleros, 
do~d3licoo, profesionistn3, artistas, tócnicos, dcpor
tist~s, emplcado2 comercial as, etc., pro'<:r: ;i·,ndo a --
~ocio~ por isual 1 habida cuenta que el t~ebajo e3 ac-
tividad humana que no debe ser considerado como ~~rcan 
cí<J ni c:::rt.fcula de comorcio. El nrtículo 123 con:;titu:: 
cional es la exprusidn de la cl~se obrara representada 
en el Consti tucionnl de Ouer6taro por Jara, r1:2cfas, ¡,;~ 
s~c2, Victoria, etc., dofenJoros preclaros do los de-
= lchos Lol t2bajn~or, raivindica~ores de su dignidod 
e r;,.·o ·~or :: ::; hur.wno:::; 'J el aso l.:iborantc. 
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Antes cic l;:; Consti tuci6n L.e::ic<rna do 1'.17, -
todos los códices de tr~baio so 11Gitob3n n tutel~r ex 
ClU"1 .. -.mnn·" ~,1~ '1·~·l'~J· .... ic,-··CJU8 llen¡"''o-·"• ''llbr·ro11· íl"<o ':: ... ,._\,,>-Al/~t .. ""'' ~ L l.• t. (•l..il '~ .. 11•.J ¡_.l. ;..) l. 1 

Í.:•A , 

nc1u 1 l tiuc 1·· 1oar~b·· cr1 i·-..~ 1~--:b.-ic '" "·.,11crc· c..,,.,:.,1e-u -¡ -: \..- U 1.,.. > ~ .. J ( ~ ~ .. ..., • 1.l. ... • 1 \,, t~ ... _, ~) 1 V ,.,. w...,.. . 

cir.ii .. ·nto:; incu: Tri;.ilc:.;, quP cnr.1pronC.:ía el trab~:jc do -
cr.r~c .. or ccon6r.Lico. Ll Con,oi.:iLu 1 ·cnt.o de Cucrél:.;:.ro ;:.::;ion 
te: on ol [Jtir.ior p.~r: ;-,fo del ;:;rt.fculo 123 orir;in.'.:11: 11 r:C 
Con tL':JO de L:i LJr,i6n · lt~~ Le :i:>l«:i:ur<:L de lo::; ~:ste:dos 
dobD::~n c::pc:cJir l!:l'. e::-. sobru ol ·t.r2~.cjo, fun~;n:.J<:.n on -
los n~cosid~dcs de c~d~ ro i6n 1 sin ccn~ravenir n lns 
br~sc:... :Ji\:U.i1·ntes, L~::. cu;::lr.s roc;ir(in el t: obw.jo de 103 

obror1 ~, jornalero~, empleooo~, dorn6sticos :· cr~esa--
nos, :· do uno m:,nern ~:·en·~ral, todo can-crrito de t:r;::b¡:¡-
jo11.3 

Ahora bien, on un~ investigación profunda, -
dicna de un estudio del ctorecho v defensor indiscuti-
blc del tr;1bajndcr cu;:rnc;o tocios los m:~ostros y ;::,utores 
do Uorocho. ;·,hora he.con rr1fr::r :.t:L1 a doctrinr:s cxtr,·n
jeras, el ~uo~tro Alberto Trueba Urbina crea su Teo--
ría lnte rol dd Ue::echo í:ioxicnno dol trnbGjo,nquo6i:o
numen r::n 1 ocfinici6n sí ·uicntc::.: 11 EL IJerocho L.e:<icn
no e:::]. Tr.-.1:1 ::'ic· no ;,6lo tHntG •C ,, tutoL; el tr;t;.=. io de 
-::-:;:-.;-;..-::.~;:;-;--.. --~::;-:-----;:--1 -:-:-:~·~-T--:,-7 ("' ..... /- .. ~~ 1 -. ,... -
ce~'·"·""· .cor,1_,".__co...1 - ,,. .. rv_c10 ou ... e a ... , .... <- on -"'' 
J.·.·vJuc-::;:-:::--1. '• ·· i· .,,.,1·omi-=:--1·1,..7(;-;:,·--11-=~;;-o ¡¡-:::-ubor-d.1 n" cf'"'o¡o--;:1· no 

l•\. ... t..J, ~''..1 ,,,¡; ~ .... ··-···· 1,,;1; \...o!!••\• ,_, - l.,...._¡ ' ... J 

tñ~:-c-:-z:r.:,i"ITT~tm·r.:í'~o-SI-oñ:::T~ cGmo :;e cs'cnblcco en 81--=
tc::--co- c:-:l r:r 1.-iculo 123. do 1 <:: Cor17.titüc"°J-6n"· en el diG-
..,__~---- ---~-rit~ -----------
t.[:;tr.fJíl c:ue lo orirJinu''. ----- -<-- ------ -

ucbemos ten~r en cuenta que esta doctrina, ~ 
1.::: cu;;:l somos ;-;p;¡siondc!O:J partidi<nio5, porque con '.uz 
meridian~ ce~uestra labondnd del contenido del nrtfcu
lo 123, gur~ntí~ s0ciil 1 do derecho social, con normas 
que protegen y reivindicnn los derechos de ln clase -
trabajadora, e no limita~~ al trabajo cie car~cter --
económico o ce los tr<ibaji.:cio:;:·; s 11 subordinados o depen
diern:es", :::;ino ti.i1:1bién a toúo aquel que p::-cstn un ser
vicio personal a otrc rncoi2nte unn remuner~ción. De -
esta manora los obreros, jo~naleros, amplea:os, dom~s
ticos, artosano~, burócratas, aJentes comcrc1ales, md
dicos, abo)Ddos, artistas, deportistas, toreras, tdcni 
cos, etc., que estoban mar~¡inados del Derecho del Tra': 
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El mdrito del Dr. Trueba Urbina radica en su 
probidad intoloctual que lo aparta de doctrinas extra.!). 
jeras que nada tiunnn quo hacer en la realidad jurídi
ca del derecho l;,tbornl moxicano, revelando el maravi-
lloso contenido ::;oci¿:l del artículo 123 de nuestra --
Constitución y defendiendo rciteraaa y sistomáticamen
te, en la cátedra y la práctica profesional, en sus l,! 
bros y conforonciaG, do errónea::; interpretaciones, que 
por ignorancia o mala fe, han pretendido desvirtuar su 
verdadero sentido ideológico proteccionista y 
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e o N e L u s l o N E s • 

PRIMERA. La primera revolución política sobial dP as
te siglo es la nueotra. Proclora6 leo neccsid~de3 y as
piraciones del punblo mcxicuno.hast2 plamcrlas jurídi
camente en la Constitución de 1Sl7, en cuya trama re-~ 
salta un reluciente pro9ramn de reforma social. 

la teoría socinl do nuestra Consitutci6n, -
emerge de los siguientes d~coumento$: 

l. Plan del Partido Liberal del lo. de junio de ---
1906. 

2. Plan do San Luis Potosí del 5 de octubre de 1910. 
3. Plan de Ayala dol 25 de novio~bra de 1911. 
4. Plan Orozquis~o del 25 de mcrzo ds 1912. 
5, Decroto do ~dicionc3 nl ~lan de Guaualupe del 12 

de diciombro do 1914. 
G. Ley del 6 de Jncro de 1915. 
?, Pa~to celebrado entra el Gobierno Constituciona

listª y 1~ c~sü del Librara ~undial de 17 da fe-
brero de 1915. 

Estos docurnontoa contienen l~ esencia do --
nuestrc revolución: liberar a las mnsos de lo dictadu
ra pol!tica :.· eccr.~r:iic<J. y r.!o la esclavitud en el tra-
b~jo; protogon a dctcrminadon grupós humnnos: campesi
nos, artoso.noD 1 aureros y en goncral 1 trunsforrnan ln -
vid~ de nuestro pueblo h~cia metas ~o pro ·reso social. 
La moxic~nid~d de e~to~ postuclndos es evidcnta, pues 
no ce notn en ellos la influencio de inguna idcolologi3 
social extrnnj~ro • 

.a_:::GkJRQ~1: tJuo:.:; lrn rnvolucién no :::ólo so proocup6 por 
ol ho~cro ~bstr~ctc, cu~-o~ derecho~ conrcrrsLc l~ C~r
t~ ~clíticc to 1GS7, aun cuGn~o en ocn:ion-s ra:ult~--
1J.1 lotr:.t r.:u('rtQ, :>ino .;-,J~ !"i:r:-::6 t<,l dcc1oroci6n da c:c--
1·echo;:;, rcproduci6ndolu:~ un el c<:1p!tulcico de _;;:r0nt!ns 
individual~~; p?ro ta~b~6n un~os qu~ otrus ectructur6 
nuevas norrn~~ sociales p~rn tutelnr al hcGbro cerno in
~orran~e de grupos hum~no~, de rno8o~, con~i~nando ~c-
r~chos y JCrant!~s p~ra el hoGbra nuevo, para el hom-
brca ~ociDl. E~ por o~to, l~ ~ri~e~n Co~stituc~6n del 
":::1d0 ~:uo for1TJ:6 .. 1 l do d.J lo;:; ciaroc;-,os indiviauclcs 
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una nónima do dorcchoz sociol~::;, os decir 1 cro6 un ré
gimen de ~:arc11t!o~« in:!iviou-..11'.::.:: y ~nrsn'..í:-.~ sccinlr:n, 
con supremo autGnc~!G un~ dJ otr~s. [n c~n~ocuoncic, -

• .;.ª' ~1 , • ..... 6 .. ..,.r:.-~c por su ~1s~OML~1~acion, ~~o~ pri~r: ~ ~1-c poi~~1 o -
soci~l ccl mundo ,. pro.sen iur:!dic<:. cc·nv:.i;·~id;;¡ on ho:;:l 
cic do 1~~ constit~ciuncs c~ntonportnoas. -

i;:;;.:;:.,1,:,. L3s g:::nantí~.s ~rnci-:lri:.> h2r. sico y lo si ··ui?n 
-;:r~c.oun mi11ir;10 de dc:::-nchos oue so han opu:~s"..:o reri6-
dic¿¡¡;~entu al p1·íncipe a nuno cla.:;e. t:l Gerocha del Tr~ 
bz.jc e:.;:., por t:.r .... o, un ;;.i;1iffio de c!erechc:: scci<.iles; es 
nnte todo, un •::ínir..o do derecho::; do luch:... La orgr.niz~ 
ción do los · .. r:.:b::j;:c.o:c~'::;. L. hucl·,~. con rnadio3 pro--
¡; i o::; do l u::;;, <l l~ e 1 ¡ ... rol et~' .r ~'~a o; o 1 ::; uf r.:: · i o u r.:. v o r :.>"' l 
es otra ~::; elle~ y si bian no fo=ma p~r~o dol ~errcho 
del Tr~.La~G 1 ;:;:·1.f en donde no exis~c, en donde no e:J -
re::.l, o e1. c.ionue no so respeta a le clase tra!J2.jador~ 
c::n:á <ión er. plnno do infGríoriot:!d, can las circunst<.Hl 
cius de c,ue no fue concebido por l::l bur1;ues.1'.a al llc':
gor al pacer, : .. >ino our: lr fuo c:rr<::.ncocio por el prolet2_ 
ri~do en diversas revoluciones. 

CU,'.\.ff,i. [1ebn;:ios f,fi:·mor r¡uo el Derecho t!l?l TF:b;:;jo 
es un t·tfocro e¡u·~ r,c intD·rr; con dos esr.::icii:~s do dore-
chas: lo~ oue pu~dcn con~idcrarse corno 03poc!ficos de 
la clase tr~b~jacora como unidad, asociación prcfcsio
nal, derecho de huolga, contrato colectivo, etc~tcrn, 
~· los r;u:i co::n: :::¡:onr:on pro¡:,i:::.r.,:-int:; '11 trabv.jedor CODO 

ser hurn~;no. Le vcnt<;;.je on nuo:tro Derecho es qu:::! los 
dsrachos de cl~~o son, a su voz, ~orcchos de los que 
forman el ::;etJUILü ~:rupo; estos no son una conco~;ión -
grecio2a del Es~Qdo, sino derechos impusstos y viJila
dcs po; lu cl~~e, su fu~r~~ m~yor, y son sier:lpro un -
~Inirao pu~c exis~e ln po:ibilidad de que lo cla3o 1 n6n 
sin el concur~o del Estado, pu~cic supcrarlns. 

UUI liT;;. La burguesía pu~;n6 durontc muchos nf,os por
que ia::; derechos inJividu::lcs qu:•d:::rnn efcctiv~:mcnte -
c~eJurcdos y por ello lo~ in3cribi6 como pnr~es cspe-
ci~leG o con prólogos en l~~ con3titucion8~ mo~ernus, 
estableciendo órganos especiales para su control y su 
intocnbilidad por le: es contr~ri~.s u ellos. 

La clase trabajadora hn exigido, tambián, -
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que los derechos sociales sean intocables y figuren en 
la Constitución y en este camino, G6xico di6 el ejem-
plo al mundo can nuestro artículo 123, que habrá ocu-
par siempre un lugar espocial al Constituyente de 1917 

SEXTA. El objeto de los derechos sociales está -
consti tuído por ol conjunto de derechos y obligaciones 
que se dorivan do L: roh1ci6n jurídica que existe entre 
las suj2~u3 da dicha rolacidn. 

En primor lu.:ar, en el aspecto laboral, los -
trabaj~aor0s tienen el derocho de exigir a los patro-
nes ol ro::.ipoto de lo::; preceptos que derivan de la Con~ 
tituci6n, los qu0 establecen las condiciones en quo se 
han de celebrar los contratos do trabajo y los derechos 
que a su fnvor derivan do dichos preceptos para que -
est~n en posibilidad de satisfacer sus necesidades y -
las de sus fnrnilins .Y de esta manera poder entender 
sus finas superiores. 

Los trnb~j~dores que se encuentren al servi
cio del Estado tienen tambidn el derecho de exigir la 
celebración de cantrutos de acuerdo con las normas que 
establece nuestra Carta Fundamental y las demás preata 
cienes que se deriven de olla. -

SEPilí11f\. lgualmentfl, la clase c::imposina tiene el de
recho de exic;ir <il Estado quo ln pon:Ja en posesión de 
tierras suficientes para que, mediante el producto de 
su trabaja lleve una vida diana ~ el Estado, a travás 
de sus órganos de autoridad, que san los encargados -
de dirioir a la sociedad a la consecución del bien co
mdn, deGe tomor las medidas que sean necesarias para -
una justa repartición de la riqueza en el campo. 

OCTAVI{. Los derechos sociales contribu11en a lG solu 
ción de la cuestión social y a establecer-lo armonía~ 
en la sociedad, para qua todos los hombres están en -
posibilidad de cumplir sus fines. 

Hemou de concluir interpretando a los dere-. 
chas sociales como una relación jurídica derivada de -
la Constitución, que se entabla entre trabajadores y -
empresarios o el Estado, a cuyo sorvicio ne encuentran 
los primeros, en virtud de lo cual los propias trabaj_2 
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daros astan en aptitud de exigir el cumplimiento de la 
Ley fundamental, para que sus servicios sean prestados 
en condiciones razonables asi como contar con las medi 
das suficientes para llevar una vida de acuerdo con sÜ 
condicidn de personas humann5. 

Los derechos cociales, tambi6n, abarcan a los 
cacprsinos por lo que al Estado debe llevar a cabo los 
actos que sean necesarios pura dotarlos de tierras y -
a~! puedan obtener los median do subsistencia de su -
trabajo y constituirse en elementos activos en nuestra 
econ6rnin.-

La lauislaci6n actual es uno legislaci6n de 
clases, Cuando los trabajadoras so constitu~an en clª-
58 dirigente y cambio ln estructura economica dosapa-
recerán las garantías individuales por in6tilos. 

KOVE!l,\. La tcorín into~¡ral del DerPcho del tn:ibajo, 
cu. o crc;::;dor on el Cr.i6ri to f11ncstro dn nuostra facul tnd 
Uoctor Alberto Trucba Urbin3, contiene norma~ con sen
tido s0cicl, tendiendo n l~ reivindisaci6n y protección 
de los derechos de l~ clase LrabajndorD. 

DEC!h:,.; El íuar~:;Lro Truobn Orbinn, merece el rocono-
ciraiento undnime de todos los estudiosos dal derecho, 
en virtud de que apnrt6ndosc de lns doctrinas extran-
jeras, aporta a ln ciancia jurídica su teoría integral 
del Derecho del Trabajo. 



61 

B I B l I O G R A f I A • 

DR. ffiARlO DE LA CUEVA. 

J. JESUS CASTORENA. 

ffiARTHA CHAVEZ P. DE 
VELl\Z.QUEZ. 

IGNACIU BUHGOA. 

LUIS A. ~ESPOTIN. 

JU¡:\f~ ESTRELLA CAhiPOS. 

EDUi\RDO Gf\RCIA nlAYNEZ. 

JOSE íú. GAfllBOA. 

H.J. VLN KIRCHffiANN. 

ALFRE~U SA~CHEZ ALVA
RADO. 

JAQUES ftiARlT/UN. 

Derecho Mexicano d~l Trabajo. 
Editorial Porrda, s.A.Mdx.1971 
ffinnunl de Derecho Obrero. 
Editorial Porrda,S.A.m6x.1972. 
El Derecho A1rnrio en M6xico. 
Editorial Porrda, S.A, ffidxico, 
1970. 
Las Garant!ns IndividunlPs. 
Editorinl Porrda, S.A. mdxico, 
1961. 
El Derecho del Trabajo. Su ev~ 
luci6n en América. Buenos Aires 
Argentina. 1947. 
Apuntes do Derecho del Trabajo 
Facultad de Uorecho, U.N.n.m., 
1970. 
Introducción al Estudio del De 
rocho. Editorial Porrdn, S.A.
méxico, 1972. 
Leyes Constitucionnlos de 8éx. 
durante el Siglo XIX.mdx.1901. 
La Jurisprudencia no es Cien-
cin. Instituto de tudios Pa
l!ticos. m~cirid 19Gl). 
El Derecho y la Sociedad Ed. -
Gerder. Barcelona, 1965. Intra 
duccidn a las Ciencias Socio.les 
Ed. Guadarrama. ffiadrid, 1964. 
Institucion8s de Derecho Mexi
cano del Trabujo. Ed. Oficina 
de /'\sosares de Trabajo. f1itfaico 
1967. 
Los Dorechos dol Hambre. 
Ed. Dédalo. Buono3 Aires, 1961 
humanismo Inte~ral. 
Ed. Curlos Gü-LGHL E .• Buenas ... 
Aires, 1966 .. 

LUCIO MENDIETA Y NUREZ. El Derecho Social. 
Editorial Porrda, S.A. Mdxico, 
1961. 



JOAQUIN S.J. ffiARQUEZ 
h10l-JTIEL. 

CARLOS 111 n RX. 

CARLOS l11ARX Y FEDERl 
CD Er~~ELS. 

ALBERTO TRUEBA UR6If~,'\. 

62 

La Doctrina Sccinl du la Igle-
sia y la Le9islaci6n Obrera Me
xicana. mdx., 1939. 
La Ideología AlemJna. 
Ediciones Pueblos Unidos. íl!ont~ 
vidoo, Urw!ua;,', 1959. 
Obras Escogidas.(üos tomos). 
Ediciones en Lenruos Extranjeras 
rnoscú, 1951). 
Nuevo Derecho del Trabajo. 
Edi~orial Porr6a, S.A. méxico, 
1972. 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ffiEXICANOS 
DE 1917. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 


	Portada
	Capitulado
	Exordio
	Capítulo Primero. Desarrollo Histórico del Derecho del Trabajo en México
	Capítulo Segundo. Los Derechos Sociales
	Capítulo Tercero. Naturaleza de los Derechos Sociales y la Teoría Integral del Derecho Mexicano del Trabajo
	Conclusiones
	Bibliografía



