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P R O L O G O 

Ha transcurrido ya m!s de un siglo, desde que en nuestra patr1a· 

empez6 a germinar la semilla de libertad, de igualdad. de un16n entre • 

los roextcanos por la consecuc16n de un H~x1co nuevo, en el cual al rit

mo de su progreso vaya aunado el mejoramiento de vida de sus habitan· -

tes. 

Desgraciadamente, la antlici6n al poder y al dinero, ha hecho que 

algunas gentes en las cuales nuestro peublo • con su trabajo y muchas ~ 

veces con su sangre -, haya depositado su esperanza, se vea tra1c1onado 

en la pureza de sus actos. logrando solamente a cambio de sus esfuerzos 

y sacrificios, vejaciones, hambre y desprecio, por parte de aquellos -

que gracias a ~1. se han visto enr1quectdos y ensalzados, olvid&ndose -

de las promesas hechas a las gentes a qu1enes les deben todo; a los 

obreros. a los campesinos, 1 el alma de nuestro pueblo 1, el sostEn de 

nuestra econanta, la base de nuestra 1ndustrfa. M~xico mismo. 

Al tanar conc1entia de estas def1cfenc1as de car~cter social, y

ana11zando detenidamente ~as c~usales de las mismas, encontramos las -

fuentes de las cuales prr,~1enen dichos malestares asentados desde t1em-

po atr!s en nuestro pueblo¡ la ambic16n al poder y a la riqueza, y la-

mala distr1buc16n de los mismos. 

En el derecho a la Revoluc16n Proletaria, consignado en nuestra

Const1tuc16n, encontramos la piedra angular, base de la esperanza de • 



nuestro pueblo para con el t1empo, lograr esa fgualdad en la justa re·

tr1buct6n al esfuerzo puesto en su trabajo. y no seguir siendo explota

dos por el poderoso y negativo "patr6n burgu~s". 

En las ideas expresadas a trav6s del tiempo por grandes patrio-

tas 1111nticanos, 1dealtstas puros desprovistos de toda ambic16n y conc1en. 

tes de los males que aquejaban a nuestro pueblo, encontramos los princ!. 

ptos que s1rv1eron de base a la formac16n de nuestra Const1tuc16n So- • 

c1al (cons1gnaaos en el artfculo 123). 

Un brillante ejemplo de estos grandes pensadores mexicanos, lo • 

encontramos en la figura de ~n Ignacio Ramfrez conco1do tamb1an por su 

seud6n1m de el 11N1grarante11 ¡ este gental constituyente pe11saba que 1a

Const1tuc16n no solo debfa ser 6g1da polftica de los derechos 1ndtv1dU! 

les. sino tairb14n instrUll'lento de protecc1Gn de los grupos sociales dab.:!. 

~~~¡a @l pertenece una frase precursora.de las nuevas ideas sociales:

"Formemos una Constitucf6n, que se funde en el prfv1legfo de los menes

terosos, de los tgnorantes. de los d~b11es, para que de.este.modo. mej.2_ 

remos nuestra raza, y para que el poder pQb11co no sea otra cosa m&s, -

que la beneficencia organizada". 

Nosotros, como juventud en la cual nuestros.hermanos.mexicanos• 

depositan su esperanza de ser redimidos socialmente, tenemos la obliga· 

c16n de luchar, no solo por el bienestar fam111ar, nacional o personal. 

sino por todos aquellos compatriotas nuestros. especfft~l\lllente nombra-

dos por el Nf granante, en representac16n de muchos otros grandes const.:!. 



t\U'&ntes. precursores de los triunfos sociales asentados en nuestra 

Const1tuc16n de 1917. en su artfculo 123. 

Recorden>s siempre, mientras nos quede vida, la sangre da nues-

tros henaanos derramada en los campos de nuestro HE~1co, y que esto nos 

sirva de acicate para enarbolar muy alto la bandera constituyente del • 

17. sin darnos por vencidos jamls, mientras en nuestra patria queden t,g_ 

davf a explotadores burgueses que aprovechSndose de la ignorancia de 

nuestro pueblo, aQn desgraciadamente muy grande, los estafe y esquilme, 

no retrtbuylndoles justamente su esfuerzo en el trabajo. 
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CAPITULO I: 

A) EL DERECHO SOCIAL. 

B) LOS ORECHOS DEL llOMORE SOCIAL. 

C) CONCEPTO DE CONSTITUCION SOCIAL 1 

A) El.. DERECHO SOCIAL: 

En su concepción general, el derecho social es el conjunto de

normas tutelares de la sociedad y de sus grupos d~b1les. establecidas 

en las Constituciones modernas y en sus leyos orgSnicas. Es, en suma, 

el complejo de derechos a la educación y a la cultura, al trabajo 1 a

la t1erra 1 a la asistencia, a la seguridad soc1a1 1 etc., que no enca

jan ni en el derecho público n1 en el privado. Según Radbruch tiene

un alcance mayor por tratarse de una nueva forl!lll est11fstica del der! 

cho, cuya idea central se inspira no en la igualdad de las personas,

sino en la n1velac16n de las desigualdades que entre ellas existen¡ -

1a igualdad deja de ser punto de partida del derecho, para convertir

se en meta o asp1rac16n del orden jurfdtco, en funci6n de proteger a

los dAbiles frente a los fuertes, 

En la ant1gua Roma nac16 el derecho social alentado por la lu

cha de clases, aunque se ignoraba que fuera derecho social. La ley .. 

de las XII Tablas. En la 6poca moderna, la lucha entre las grandes -

masas, campesina y obrera, contra los 1atifudistas y monarcas de la • 
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industria, produjo nuevos derechos soc1a1es. que originariamente"!· 

c1eron en la Constituc16n mexicana de 1917 y d~spu~s se ~econoc1e-

ron en los periodos bélicos y postb@11cos de las dos guerras de 

nuestro tiempo. formlizandose jurfd1camente en las Constituctones

naeionttles y en C0d1gos 1nternaciona 1 es y en C6digos 1nternac1ona--.. 

les: Tratado de Paz de Versalles. Carta de las Naciones Unidas y de. 

los Estados Americanos y Declarac16n Universal de los Derechos HUffi!. 

nos, carta lnteramericana de Garaotfas Soc1ales • 

.Durante el Imperio del Ind1vidua11smo, las fuerzas econ4mt-· 

cas y la libertad indfvtdual no tenfan l1mites 1 el Juego era libre. 

Aunque s1 bien es cierto que ex1stfa un derecho econ6mico,. su fund! 

mento era abstenc1on1sta en el sentido de que el Estado.no.debta 1,!l 

tervenir en la vida econ&n1ca 1 aunque en el fondo la intervencf 6n -

era en favor de los fuertes. 

E1 nuevo derecho social tiene un contenido humano que.le im•· 

fmpone al Estado el deber de 1nter.ven1r en la vfda.econ6mtca y_pro

tegtr a los dAbiles. Por esto expresa Radbruch, con severa.elegan

c1a, que "al sQbdito ec;on6mtco ha devenido el ciudadano econ«lm1co 11 ~ 

de la roisma manera 1 el trabajador del campo y de la ciudad se ha -

convertido en hombre-social libre, libertad que le garantizan las -

nuevas leyes fundamentales frente a los propietarios. 
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A principios de este siglo, la primera revolucf6n en el mundo 

que rompi6 las f6rmu1as del pasado fu~ la mextcana, cuyos postulados 

de reformas sociales se plasman en la Const1tuc16n de 1917 que im

puso al Estado la ob11gaci6n de intervenir en la vfda econ6m1ca del 

pafs y de tutelar y reivindicar a los grupos h1111anos de obreros y -

campesinos. Podrá ser la revoluc16n estado de espfr1tu. y no barr! 

cada en opinión de Ortega y Gasset 1 pero cuando en la barricada vi· 

bra también el esptr1tu popular y se proclaman rofor11Bs econ&nicas

y social es 1 sin duda es una revoluci8n. 

Afirmar que en Anl'!rica no ha habido revoluciones, y POr tan

to negar nuestra revoluc16n. pese a su carfcter burg~s con tenden· 

c1as sociales, es un caso error del mencionado escritor español.

revelador de que ignora la historia de Alll!rica. 

El derecho privado se refiere al 1nter~s del tndivtduo; el -

derecho p0b11co trata de la organizact6n del Estado, y el derecho -

social protege especfficomente a la comunidad obrera y a los eleme!!: 

tos débiles, contendencia reivindicatoria. El origen de la protec

c16n a la comunidad obrera no es una cosa moderna, es revelaci6n de 

una idea antigua que se encuentra en la Biblioa: •Amaras a tu pr6J!. 

D> cano a ti mismo•. Las tdeas so11daristas tienen una arraigo 1111"1 

renoto0 pero la transformac16n que fué sufriendo la vida, hizo que

fuera perdiendo vigor este apotegma, hasta que en los tiempos mo--
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dernos se trata de revivirlo mediante la tutela y re1vind1cac16n de 

obreros y campes\nos y en general de la clase d~btl, 

El derecho social se compone de normas econ6mfcas, de traba

Jo. agrarias, cooperat1vas,.fam1liares inqu111nar1as. educativas.y• 

culturales, asistenciales, de seguridad social, inclusive los dere· 

chos de lo~ clientes de las grandes .. compailfos, del peat~n y en gen! 

rat de los dfb11es, cuando se consignan en textos de la ley. 

Estos preceptos constituyen nuevas discplinas inconfundibles 

con las normas de derecho p0b11co y derecho privado, porque es ina

ceptable la doctrina kelsen1ana de que todo el derecho es pQb11co y 

que la div1sf6n de las normas en func16n de los intereses que aspi

ran realizar., equivale a una clasiffcacf6n de los cuadrso de un mu~. 

seo de acuerdo con.su precio, La clasfffcaciOn de las normas obed!. 

ce. fundementalmente, a su arquitectura y calidad, ademas del fnte

rts que.protegen, 

El derecho social.es.una palabra y nada mSs que una pala· • 

bra, afirma ternerar1amente.Bonnecase . .{1e droit.social est un mot 1 -

rfen qu 1un mot)~ Al contrario, es una necesidad y una realidad · 

jurfd1co, es una necestdad y.una.realidad·jur1dica que.tiene como -

meta colocar en un mismo plano de igualdad a los d~biles frente a 

los poderosos; al obrero frente al patrono, al campesino frente al 
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latifundista. al htJo frente al padre que lo abandona a la mujer -

frente al llllrtdo. al sQbdtto frente al Estado, etc~tera. Pero el -

derecho social obrero. agrario y de la seguridad soctal tienen una-

1lta jerarqufa cuando se estatuyen en la Constituc16n. 

Es lamentable la expres16n del famoso.e ilustre autor fran-

ds, porque sus ideas las expuso en 1925. cuando .. ya en todos los -

paf~es del lll.lfldo exf stfa un derecho social .positivo. el cual se es

tructura a partir de la Primera Guerra Hun1da,.correspondi6ndole a 

la Constttuc16n mexicana de 1917 la antelac16n en su establecimien

to. Postertonnente Rusia en 1918. formu16 la declaraci6n de dere·

chos del pueblo trabajador y explotado, la Const1tuc16n alemana en 

1919, la Constituc16n espaftola en 1931, algunas Constituciones de -

~rica, la última Constftucf6n rusa de 1936. Las.nuevas Const1tu

c1ones {la francesa de 1946, la italiana de 1948, la argentina de -

19t9, etc.}, han seguido los lineamientos de. las anteriores, con el 

..-oP6sito de proteger a los d~hiles frente a .los poderosos, ya que

solo la llleXfcana contiene normas re1v1od1catorias,.asf COl!O el der! 

cho a la revolución proletaria. Por esto, el derecho social es una 

necesidad y una realidad jurfdica que nadie puede discutir en esta

hora en que el constitucionalismo social se ha 1111puesto, estimulando 

a la detlOCracia bajo el signo de la libertad y·de la justicia so- -

c1a1, para la transfonnacf6n de las estructuras econ6m1cas. 
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Frente al derecho de Occidente y al sovi~tico, nuestro dere

cho social tlene un contenido sui géneris, conn se advierte de nue1 

tra def1n1ct6n: 

"El derecho social es el conjunto de pr1nc1p1os, institucio

nes y normas que en funci6n de 1ntegrac16n protegen, tutelan y rei

vindican a los que viven de su trabajo y a los econ6mtcamente d~b1-

les". 

Muestra idea del derecho social, corro norma protectora y re! 

vindicadora. encarna el derecho a la revoluci6n proletaria para 

transformar las estructuras econ6micas y difiere radicalente del ... 

concepto occidental que solo es proteccionista. Fundamos nuestra -

defin1cf 6n en los pr1ncfp1os y textos de los arttculos 27 y 123 de 

na Const1tuc16n mexicana de 1917. El derecho sov16t1co es la .volu.!!. 

tad del proletariado convertida en ley. 

Art1culo 27 de la Const1tuci6n de 1917: La propiedad de las

t1erras y a¡uas comprendida dentro de los 1fm1tes del territorio na . -
cional, corresponde or1gfnarfamente a la nac16n. la cual ha ten1d~

Y ttene el derecho de transmitir el dominio directo de ellas a las- · 

particulares. constituyendo la propiedad privada. 

La prop1 edad privada no podr! ser expropiada por 1 a autor1-

dad sino por cau9a de utilidad pública y mediante indemn1zaci6n. 
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la capaidad para adqutrtr el cklllln1o directo de las tierras~ 

y aguas de la nac16n, la explotaci6n de ellas y las condiciones a -

que deber& sujetarse la propiedad privada se rej1rSn por las si- -

guientes prescripciones: (catorce prescripaiones). 

Querétaro de Arteaga. 24 de Enero de 1917, 

Artfculo 123 de la Constituc16n de 1917: El Congreso de 1a

Uni6n, sf n contraven1r a las bases s1gu1entes, deberS expedir leyes 

sobre el trabajo, las cuales regir&n: 

A) Entre los obreros, jornaleros •. empleados, dom4st1cos, ar

tesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo: (trein

ta y una prescripciones). 

B) Entre los Poderes de la Un16n, los gobiernos del Distrito 

y de los Territorios Federales y sus trabajadores: (catorce prescri.e. 

dones). 

B) LOS DERECHOS DEL HU..BRE - SOCIAL: 

la revol~c16n en las ideas 1 en los hechos.de los G1t1nns -

tiempos ha quebrantado la.d1visi6n rfgfda entré derecho pl'.lblico y -

derecho privado, al aparecer un derecho aut6nomo entre estos: el -

derecho social. 
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La formulac16n de los derechos sociales.en las Constituciones 

es la demostraci6n evidente de la transformaci6n del Estado en 1os-, 

tiempos 11K>dernos¡ porque, como dice Mfrkine-Guetzévitch. en el st

glo XX el sentido social de1 derecho no es solo una doctrina, no sg_ 

lo es una.escuela Jurfdica. es la vida misma. O m&s claramente, • · 

nueva forma est11fstfca. Sf m&s que el derecho de Occidente es Si!!!, 

ple.mente proteccionista y el nuestro es a 1a vez reivindicatorio. 

Nuestra gentraci6n ha contemplado, por fortuna la transfor-

maci&n del Estado, y la transformac16n de 1a doctrina de los dere-~ 

chos 1ndiv1duales con la apar1c16n de nuevas ramas Jurfdfcas de t1· 

po eminentemente social, que han impuesto restricciones trascende!!... 

tales al derecho fndfv1dua1. 

Por otra parte tas actividades del Estado 11K>derno no solo se 

concretan a intervenciones.de car&cter colectivo en el proceso de • 

la producci6n, circulac16n de bienes y relaciones entre el cap1tal

Y el trabaJo, tutelando a los trabajadores frente a los empresa- -

rfos. s1no tamb1•n a cuestiones de orde cultural y de familia. aSi!, 

tencfal, etc. La incorporac16n de derechos sociales en la Constft.Y. 

c16n significa el .establecimiento del constituctona11smo social, al 

lado del constftuc1ona11smo polftico. 

La primera Const1tuc16n del mundo que establec16 derechos S!!. 
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ciales en favor de obreros. campesinos y econ6micamente déb11es, -

con destino proteccionista y reivindicatorio, fu~ la mexicana de • 

1917, En efecto, en el artfculo 3o. consagra derechos a 1a educa-· 

ci6n ( 11Habr4' libertad de enseñanza¡ pero ser& laica la que se dé en 

los establecimientos oficiales de educaci6n, lo.misllXl que la ense-

~ania primaria elemental y superior que se imµarta en los establee! 

mientas particulares. llinguna corporaci6n religfosa, ministro de .. 

algOn culto o persona perteneciente a alguna asoc1ac1Cn semejante, 

podr& establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, ni 1m-

partfr enseñanza personalmente en ningún colegio, Las esc~elas pr1. 

marias particulares solo podr&n establecerse sujetándose a la vig1~ 

lancia del gobierno. La ensefianza primaria será obligatoria para t~ 

dos los mexicanos y en los establecimientos of1c1ales será imparti

da gratuitamente.- Querétaro de Arteaga 9 de Diciembre de 1916"); • 

en el 27, derecho 1 la tierra. socializando la propiedad privada -

capitalista mediante el fraccioilamfento de los latifundios e impo-

niéndole modalidades a la misma (inciso "A" capftulo J); en el 28,

impuso la intervenc16n del Estado en la producci6n y cfrculac16n -

de bienes ("En los Estados Untdos Mexicanos no habrá monopolios ni

estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos; ni prohibicio

nes a t1tulo de protecci6n a la industria; exeptuándose Onicamente

los relativos a la acuñaci6n de moneda. a los correos, telfgrafos • 

y radiotelegraffa, a Ja emisi6n de billetes por medio de un solo -

Banco, que controlar6 el Gobierno federal, y a los principios que-

por determinado tiempo se concedan - privilegios - a los autores Y• 
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artistas pi¡:ra la reproducc16n de sus obras. v a los que, para el 

uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y per~ 

feccionadores de alguna mejora. En consecuencia, la ley r.astigar~

severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda con-

centraci6n o acaparamiento en una o pacas manos, de artfculos de -

consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los 

pr-c1os¡ todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la· 

libre libre concurrencia en la producción. industria o comercio,.o· 

se1·v1cios al pQb11co ¡ todo acuerdo o combinación, de cual quir mane

ra que se haga, de productores industriales, comerciantes y empres! 

ríos de transportes, o de algQn otro servicio, para evitar 1a com-· 

petencia entre sf y ob11gar a los consumidores a pagar precios exa

gerados; y. en general todo Jo que constituya una ventaja exclusi-

va indebida a favor de una o varias oersonas detenninadas y con·per. 

Juicio del p0bl1co en general o de alguna clase social. No consti

tuyen IN:lnopo11os las asociaciones de trabajadores formadas para PT'2, 

teger sus propios intereses. Tampoco constituyen monopolios las -

asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, la" 

defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente 

en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales 

que sean la principal fuente de riqueza de la reg16n en que se pro

duzcan, y que no sean art1culo~ de primera necesidad. siempre que • 

dichas asoc1ac1ones est~n bajo la vtg11anc1a o amparo del Gobierno 

Federal, o de los Estados y previa autoriiac1~n que al 2fecto se o! 

tenga de las Legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Le-
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gfslaturas, por sf o a propuesta del Ejecutivo. podr3n derogar, -

cuando las necesidades p0bl1cas asf lo exijan, las autorfzac1ones-

concedidas para la form1c16n de las asociaciones de que se trata.") 

en el 1231 estab1eci6 derechos en favor de los stndtcatos y de los 

trabajadores para su protecci6n y reivfndicaci6n, asf como el dere• 

cho a la revoluci6n proletaria, (inciso "A" capftulo I}, y en el -

130 cons1gn6 la pcnetrac16n del Estado en materia de cultos religf!!_ 

sos y disciplina externa {"Corresponde a los poderes Federales eJer. 

cer en materia de culto religioso y d1sc1p11na externa la 1nterven

c16n que designen las leyes. Las d~s autoridades obrar4n cano -

auxil tares de la Fede,.aci6n"). De aquf se deriva una nueva f11oso

ffa social que impone serias restr1ccfones al individualismo, dest!_ 

cando la d1stinc16n entre el individuo polftico y el 1ñdtv1duo so-· 

c1a1. 

Los autores han reconocido la nueva pos1ci&\ que ocupa el 1!!. 

dividuo como tal y como mieni>ro de la colectividad h11111na, Carlos .. 

Ollero expresa lo sf9uiente: 

''Lo dicho no afecta solo a la pos1cf4n del ind1Y1duo como tal 

dentro del Estadn. sino a algo que iniciado en la anterior postgue-

rra - en Wefmar, ~Olr.o ejemplo·más califfcado - se ha generalizado e 

intensificado en las Constituciones,,.¡ y ese algo es la politiza-

ci6n y estat1ficac16n de sectores sociales casi inmunes antes de la 
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acc16n 1nst1tuc1onal1zadora del Estado. La economta, el trabajo, la 

enseftanza, las creenctas y comunidades reltgios&5, etc •• figuran -

hoy - en general tratadas con amplitud- en las nuevas Const1tucto-

nes del mundo; y por lo m1smo que son materias delas que se despre:!. 

cupaba antes. e\ derecno Const1tuc1ona1, por lo mtsmo que 1mp11can • 

problemi1s cuyo planteamiento y resolucf6n surg1a y se intentaban en 

la sociedad • de 1a que el Estado solo const1tufa su fundamental y

mfn1aia expres1dn Jurfdica M• por const1tufr un mundo de relac1o··· 

nes humanas sociales que se incorpora al ordenamiento po1ft1co, Pr! 

ctsa de m!s cuidados y extensa regu1ac16n. Claro estS • y ya lo h! 

mos advertido - que este fen&neno su 1n1c18 hace lustros y que era

reflejo en Constituciones anteriores a las que nos ocupan ahora¡ -

lo que sef'la1amos es una acentuac16n del fen!Srneno 1 una generaliza- -

en una expresiOn const1tuc1onal y una mayor extensiOn y profundidad 

de tos preceptos que articulan su expres16n const1tuc1onalP. 

Los derechos del hombre soc1a11zado constttl.l,Yen un régimen·

jur81c1o. con auton0111fa y rango propios. Tales son los nuevos de-· 

rechos sociales y econ&1!1cos en las Constituciones. 

C) CONCEPTO DE COt4STITUCrON SOCIAL: 

La Const1tuc10n social es anterior a la Constttuc10n po1ft1-

ca. porque antes de la organtzac16n polft1ca de la sociedad h1m1ana. 
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ae 11 formacf6n de las c1v1tas, ex1st1a la organización soc1a1 que

tenfa ~ base la gens y la fam111a; por esto aff nna Bonfante. que 

la Const1tuc16n social prerromana emerge con bastante mayor 11mp1·

dez que los orfgenes de la ciudad, de 1as instituciones preestata-

les que perv1ven•en las c1v1tas. 

La Const1tuc16n social viene a ser un estrato vigoroso, 1nd! 

pendiente de la Const1tuci6n poltttca es el conjunto de aspiraciones 

y netesidades de los grupos humanos que como tales integran la so-

c1edad y traducen el sentimfento de la vida colectiva, distintos, ~ 

por supuesto, a los de la vida po1ft1ca; en otras palabras, los de

rechos del individuo y la organf zaci6n estatal son diferentes de • 

los derechos de los grupos o clases sociale~ y .de.la sociedad m1s

ma y del hombre en func16n de ''ser ovej uno 11 , 

La Const1 tuc16n social moderna es integract6n de nonnas eco-. 

n&n1cas, f6rmulas de vida colectiva y de act1v1dade~ de clases o • 

grupos sociales, cuyo elemento b4s1co es el hombre~ social, 

El nuevo derecho social, que engendra normas tuft1vas para -

las masas, tiene un sentido nuevo de libertad, de libertad social ~ 

que limita 1a libertad poHtica y a su vez la libertad natural o 11.!?, 

soluta, en func16n de socializar el trabajo, el capital y la vida -

misma. 
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Frente al Estado y al individuo propietario sur.gen los dere

chos sociales, los cuales, rlespu4s de un proceso socio16gfco de for 

mac16n, se incorporan al orden jurfdico, Nuevos procesos de 1nte-· 

gracf6n econ6m1ca y social de la vida pública han origtnado nuevos

derechos sociales positivos, la mayorfa de ellos 1nclufdos en las -

COnst1tuc1ones po11t1cas. 

Dentro de la jerarqufa normativa son derechos superiores a -

los derechos 1nd1v1dualos, pues toda. 1fmitac16n a la libertad del·. 

individuo en beneficio de la sociedad, constttuye una libertad so·

cfal. creadora de derechos econ6mfcos y soc11es, en favor de los d! 

hiles. obreros y campesinos. 

Contra las directivas de la vieja escuela del 11bera11smo P! 

11tfco, nace unanueva: el derecho social. que conJuga los intereses 

de los grupos humanos. d4b11es, con nuevo sentido de la democrac1·a,

ya que en la democracia modetna part1aipan no solo los f nd1v1duos,· 

sino las masas como conjuntos hum1nos. 

En t~nninos opuestos a lo 1ue pensaban los Juristas del paS! 

do, hoy pesa mls en la balanza de la justicia el 1nter~s de todos,

el 1nter~s del grupo humano d~bfl. que al derecho de un solo hom· -

bre; los intereses generales prevalecen sobre el derecho 1ndiv1- • 

dual. Es la etapa victoriosa del derecho social sobre el 1nd1vi-~· 
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dual y. por consiguiante, la era apote6t1ca de la justicia social -

con sus reivindicaciones humanas. 

Las necesidades y aspiraciones de la vida social. manifesta

das constantemente al travl!s de un derecho popula;·, nacido de las .. 

entraftas mismas de la sociedad, integran la Const1tuc16n social, -

con garantfas especfficas protectoras y redentoras de obreros ycam

pesinos, 
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A) DISTINCION ENTRE LO POLITICO·V LO 

SOCIAL. 

B) CONCEPTO DE CONSTITUCION POLITICO -

SOCIAL. 

C) INSTITUCIONES SOCIALES DEL DERECHO 

CONSTITUCIONAL~ 

A) DISTIHCION ENTRE LO POLITICO Y LO SOCIAL: 

Los profanos en las ciencias Jurf di cas y social es af.1 nnan: -

todo lo polft1co es social, y n1egna que todo lo soc1al sea polfti~ 

co. Esta logomanfa proviene de la vulgarf zac16n del apotegma aris

tot~l ico en dos expresiones: "el hombre es un animal polft1co". pe!!.. 

samfento popular.izado como sfn6nimo; de aquf nace la confusi6n. po_i; 

que si el hombre es animal polftico 0 1 lo.que es lo mismo, segQn -

ellos. •animal social", sin duda que todo lo polft1co es social. 

Pero esta conclusi6n es falsa. de acuerdo.con la connotac16n 

que las voces "polft1co• y "social" tienen en las ciencias jurfdi·

cas y sociales. En cambio los versados con mSs cautela, declaran.

que en lo polftic~ -se comprende lo socialh, fundándose. no en ver~ 

siones callejeras de la 1dea de Arist6teles, sono en el conocimien. 

to de su célebre obra la Polft1ca, 
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Asf, el licenciado Dernar.do Ponce, después de transcr.1b1r un 

pasaje del preceptor de Alejandro, en.el que sustenta. la.teorfa de

que todo.Estado es evidentemente una asociac16n polftica que propen. 

de a un bien pr~estab1ec1do, para confirmar su tesis de que en 1a

denom1nacHín de Const1 tuci6n poHt1ca 11 se comprenden los fines so-

c1ales, de bien coc110n 11 • 

La "po11t1cidad11 es el sentimiento de la acc16n humana para 

constitufr la asociac16n polftica que es el Estado; en tanto que la . 
11socf ab1l 1dad" es neces f dad de convivencia t independientemente de la 

estabilidad, La relac16n entre el hombre y el Estado es polft1ca,

no asf la relac16n entre el 1ndfviduo y la sociedad; P.sta re1ac16n· 

es evidentemente social, De modo, pues, que mientras la sociedad.y 

el Estado se confundieron en un solo concepto -societas perfecta~, 

se supuso 1nc1ufdo lo social en lo poUt1co; pero desde que advir-

t16 la escuela del jus naturae et gentium.la distinci6n entre Esta

do y sociedad, preparando el .advenimiento.de la.antftes1s entre 

lo polftico y lo social, se destacaron dos tipos especfficos de re

laciones; las polfticas y las sociales, originando estas la rela· • 

c16n sociedad - Estado, 

En el curso de la evolucf6n, la polftfca se conv1rt16 en 1a

c1enc1a del Estado y la sociologfa en la ciencia de la sociedad, -

Saint S1mon y Augusto Comte reivindicaron, para ~sta, categorfa 
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cientfftca. 

Por otra parte, Bluntschli prec1s6 claramente· el concepto de 

sociedad en sent,do social y polft1co, El Estado· es entidad esen-

c1al polftfca y la sociedad entidad de individuos y grupos con aspj_ 

raciones de bienenstar colectivo al margen de la estata11dad. En e!_. 

te sentido las funciones y activfdades de la sociedad.y.del Estado

son diferentes •. En consecuenc1a •. 1a d1st1nc16n entre lo polft1co y 

lo social es notable, aunque sfn des1gn1os antit6ticos, sino como -

elementos de un todo: vida humana, que es conjunción de la vida po

lftfca y social. 

Los derechos polfticos ·.dice Legaz y. Lacambra- signfffcan -

la participac16n de los ciudadanos en la creación de.las normas.ge• 

nerales del orden jurf dico, en la 1egislaci6n bien directamente me

diante la partic1pac16n en la misma obra legisladora, bien 1ndire.s, 

tamente mediante la elecc16n de los órganos legisladores. 

L1bP.rtad polftica, desde.los griegos, significa participa~ -

ci6n en el Estado .. Sf el Estado - agrega el mencionado. autor.- ti! 

ne contenido y sentido social, los derechos polfticos han de ser, en 

cierto modo, derechos sociales, puesto que son l& part1cipaci6n en

el proceso de creac16n de las normas determinantes de la estructura 

del orden social ••• tste sentido social de los derechos y de la li· 

ber.tad polftica se hfzo patente en las llamadas Constituciones de • 
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la postguerra. Y luego fonnula estas interrogaciones" "¿Hasta que

punto lo social ha de determinar, en conjunc16n con otros valores.

la polftica del Estado? lEn que medida la constituci6n econ6mfco-s.!!. 

eial ha de interesar a la constituc16n polfi1ca? ¿cu41 es el grado

en el que el inter6s social.ha de imponerse a la libertad del indi

viduo? lQu~ posibilidades existen en favor de una polftfca social -

emancipadora?", 

Entre los derechos polfticos y los derechos socfales.ex·fste

una diferencia profunda, no tienen el mismo significado y alcance;

no puden equipararse como se hace vulgarmente con el regio pensa- -

miento aristot41ico, poruqe, como se ha expuesto en.otro sitio, ca

da dfa se ha hecho más posible 1a.d1stfnci6n e~tre el "1nd1viduo pg_ 

lftico y el individuo social 11
1 debido a la transfonnacl6n no solo~ 

de la teorfa general del Estado. sino tambi~n de la doctr.ina de los 

derechos individuales, los cuales son limitados.por los nuevos der!_ 

chos sociales fundamentales, como consecuencia de una aut~ntfca r.e

voluc16n .jur~i ica, que romp16 los moldes c16sicos de las Const1tuc12. 

nes del pasado, 

Es verdad que la antftesis ente lo polftico y lo social t1en. 

de a desaparecer, en virtud de la socialización del Derecho, del E!. 

tado y de la vida misma¡ pero sin que esto implique identidad entre 

lo s1cal y lo polft1co. o sea, entre sociedad y Estado, si menos -
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pude admitirse la misma equivalencia entre.los derechos polfticos y 

los derechos sociales, por entr~nar conceptos distintos y ejercer ~ 

funciones diferentes. 

Los derechos polfticos son atributos exlcuisvos de Jos 1nd1· 

viduos; los derechos sociales, en cambio, cor.responden al hombr:e ~ 

nuevo. al hombre social, a los obreros y campesinos o econ6m1camen

te d@biles, 

En ténn1nos abstractos la palabra política tiene que circun1 

cr1btrse a la concepci6n ar1tot~1ica como ciencia que t1ene por ffn . . 
la utflfdad general, sin perder la. vista que en la actualidad se en. 

tienda tamb1fn como arte de gobierno. Sin embargo, cuando se trata 

de especificar las nuevas funciones del Estado, la po1ft1ca.puede • 

ser econ6mfca, social, cr1mfna1, educacional, etc. !Por qu5 hablar

de polftica social, sf lo social esta comprendido ~n lo polftico?. 

La polft1ea a secas, como .se h<i dicho,- no es mb que la 

c1enc1a del Estado o el arte de gobernan es decir 1 .or9anizac16n.y -

funciones del Estado y reconoc1mf ento de derechos del individuo¡ P! 

ro cuando se habla de polftica social, entonces surge la idea de un 

concepto nuevo intimamente relacionado con las nuevas actividades -

econ6mf cas y sociales del Estado, en fucn6n de garantizar a los 

grupos d~biles de la sociedad, principalmente obreros y campesinos, 
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el cumplimiento de sus derechos protectores y.re1v1ndicator1os. 

En este sentido se destaca claramente la actividad del Esta

do en relac16n con el ejercicio de -os derechos sociales. que como

se ha dicho son distintos de los derechos polft1cos, Luego en lo -

polftico no queda comprendido lo social. 

Para ilustrar 01Cjor el concepto, se transcribe el s1gntftca

do de la locu16n "poHtica soc1a1 11
: 

11lfo~re RIOderno de la acct6n ... 

del Estado como poder moderador o conciliador de la lucha de las -

clases sociales por su porvenir econ61111co•. El conten1do es bur- • 

gu6s. 

Es un sentido .Ss amp11o - ensena Adolfo Posada - la polft1-

ca social abarca toda la. acci6n del Estado encaminada: a aliviar y -

mejorar la s1tuac16n y condfcfones econ6micas, jurfdlcas, sociales, 

de pobres y d6biles¡ mejor, de todos. entraftando una constnate rec

t1f1cacf6n de las conse.cuenc1as injustas y fatales del r6g1men de -

la 11bre concurrencia o de la lucha por la existencia; es la polft! 

ca social una acci6n espontánea y organizada de transformaci6n so-

c1al. 

En su sentido rn:ls estricto·, tal polttica social consiste en

la fntervenc16n del Estado en las reclamaciones y exigencias de las 



. H . 

clases obreras, y la cual se desenvuelve OQ el sentido de procurar· 

la transformaci6n jurfdica de las relaciones del trabajo y la ele·· 

vac16n de las condiciones de los obreros: legislaci6n del trabajo,· 

legis1aci6n protectora del trabajador, 

Aún cuando se tiende nuevamente a identificar el Estado y la 

sociedad a través oe la expresí6n "polftica socia1M, no es con ob· 

jeto dP. volver al criterio antiguo, sino para caracterizar el nue

vo concepto de Estado; lo polftico por sí solo corresponde al pasa

do, es necesario complementarlo con lo social para significar su -

nuevo contenido humano, o sea, el tr&nsito del Estado liberal al El 

tado socialista, que implica conjugact6n entre lo polftico y lo so

cial, pero de nin9una manera aislamiento y sin que lo po1ft1co por

si solo abarque lo social. 

Si no hay una divisi6n tajante entre lo po1ftico y lo so- -

cfal. es precfsamente porque lo social viene alimentando constant!!_ 

mente a lo polftico, lo cual ha hecho posible el establecimiento sf 
multáneo de derechos polfticos y sociales en las Constituciones, de 

donde resulta inadmisible la sola acepci6n •polftica~ para compren

der la 1ntegraci6n social, cuando es ésta la que detennina una nue

va actividad del Estado, 
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B) CONCEPTO DE CONSTITUCION POLITICO - SOCJAL: 

La Const1tuc16n polft1co - social es la conjugación en un s~ 

lo cuerpo de leyes de la$ materias quo integran la r.onst1tuc16n po

Htt ca y de estratos necas t do.des y as p.1 raciones de 1 os grupos t11111! 

nos que forman el subsuelo ideo16gico de la Const1tuc1dn social; es 

correlacf6n de fuerzas polfticas y sociales, elevadas ·al rango de 

normas fund6menta1es, 

Los presupuestos de la Const1tuc16n polft1co social los pun

tualiza admfrablemente el egregio profesor de la Universidad de He.!. 

delberg, Gustavo Radbruch, al referirse a la Constitucf6n alemana -

de 1919, posterior a la nuestra, de la manera siguiente: "Los padres 

de la Constituc16n de Weimar abrigaban la idea de establecer, ade-

m4s de la constitucf6n polftica, una constitucf6n social, junto al

edff1c1o de ladrillos compuesto de individuos 11bres e iguales, tal 

y como los concibe la democrac1&. una construcc16n de p~treos s111! 

res, integrada por los mOltfples y varios elementos de las act1v1d! 

des econ6m1cas y de 1as clases socfales 11
• 

Pero el f116sofo alem!n no define el contenido de la Consti· 

tuc16n, que adem§s de polftica contiene derechos sociales, no obs-

tante que ,, m1smo enuncf 6, como derecho social del p roven1r, el -

integrado por el derecho obrero y el derecho econ6m1co: el primero-
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para proteger a los trabajadores y el seg-ndo en funcidn de protec

ci6n al empresario, por lo que incluye a las clases obrera y patro

nal dentro Je s- concepc16n de derecho social, lo cual origin6 que

no le llamara a la Const1tuc16n de We1mar po1ft1co-soc1a1. ya que

el nuevo derecho social se formul6 en funcidn de proeteger a los d! 

b11es, segQn el mismo f116sofo. cuyo concepto de derecho social es

restr1ng1do como lo hemos demostrddo. 

Es mi' explfcito al constituyente mexicano de 1917, don H11! 

rio Medfna, quien al referirse a los presupuestos integrantes de C! 

r4cter econ6m1co en la Constftuc16n la denomina polftfco • soc1a1,

aunque el contenido de la misma no solo es econ6m1co sino social, • 

expresando su criterio en estos Urmtnos; "Cuando la .Const1tuc16n .. 

es no soloragla de gobierno, sino tambfAn un 4nstrumento de integr! 

c16n econ6mica, deja de ser polft1ca. Tiene este car&cter s1 sus * 

ftnes son exclusivamente de gobierno, sino tambifn un instrumento -

de 1ntegrac16n econ6m1ca, deja de ser polftica. T1ene este car&c-

tel' si sus fines son exclusivamente de gobierno •. pero sf es al mis· 

mo tiempo el pr1ne1p1o o causa de una nueva 1ntegrac16n econ6m1ca • 

con fines determ1~ados, es polft1co - social", 

Este sentir de los juristas en relaci6n con lis Constttuc1!!_. 

nes contempor8neas, revlea la cord1nao16n del constituc1onal1smo -

polftico con el constitucionalismo social, pero no d4 una idea con· 
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creta del contenido de las Constituotones polfttco-soc1ales de 1917 

a nuestros dfas; por cuyo motivo trataremos de precisar el sentido

Y alcance de las mismas, 

En primer t~rmfno, la Constitución polftico soctal se carac

teriza por su esencia polftfca y social, incluyendo en su s1stemit! 

ca jurfdica derechos indiv.iduales y derechos sociales; reglas espe

ciales, en cuanto a estos últimos. en favor de los individuos vine! 

lados socialmente, o sea de los grupos hl.fllanos que constituyen las

clases econ6mfcamente dfbiles, 1ndfvidua1fzadas ffsfcamente en ob'!, 

ros y campesinos y grupos desvalidos; pero nuestra Constituc16n de• 

1917, aOn no superada por las Constituciones del mundo occidental.

consigna estatutos jurfdfcos de caracter econ6mfco, en funcf6n de-

proteger a los obreros en general y nonnas sociales para la protec

ci6n, tutela y·reiv1nd1cac16n de los campesinos y de los obreros, -

convirt1~ndola en un instrumento jurfd1co para el c.lllb1o de las es

tructuras econ6m1cas 1 trav~s del derecho a la.revoluci6n.proleta-

ria. que.bien puede ser pacffica o violenta en el devenir h1st6r1-

co. 

Los ~resarios no sori tut,lados por nuestro derecho econ6-

mtco, n1 social. De aquf nuestra lucha por 1~ rea11zac16n del de'!_ 

cho constitucional social en beneficio exclusivo de los proleta- • 

r1os. 
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C) INSTITUCIONES SOCIALES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL: 

Es bien sabido que los der-chos del hombre o libertades fun

damentales, constituyen lfmites al poder estatal, en tanto que los

derechos sociales impulsan al poder estatal para la realizac16n cte· 

sus fines y crean derechos en contra del poder cap1talfsta, o sea-

de los propietarios o expotadores; aunque ~ntre los derechos del • 

hombre o libertades fundamentales y los derechos sociales, median -

diferencias profundas, casi un abismo, no solo por estar fundados -

en ideologfas jurfdicas distintas, sino porque los primeros el abu

so del Estado y los segundos constituyen instrumentos en contra 

del poder capitalista, empresarios o patrones, resultando unos au-

t6nomos de los otros. 

Algunos tratadistas de derecho const1tuctona1 entre éstos el 

profesor Loewenste1n; incluye dentro del capftulo que.podrfamos de

nominar de Instituciones Polfticas y su Régimen de Garantfas, los -

derechos econ6micos, sociales,y culturales,.cuyas ideas al respecto 

deben ser reproducidas en su mayor ext~nsi6n posible: 

11 La triada de las libertades hU111anas 1 que en el liberalismo

cl&sico protegfan la autodeterminac16n individual contra las in---

tervenciones del Estado, sfrv16, sobre todo, a los intereses de la

cl ase media burqu-sa de la primera época del capitalismo. Con la -
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creciente industr1a11zac16n y crecimf ento de las ciudades, esta 

fuerza polftica dominante vi6 su m:inopo1io del poder polftico some

tido al ataque de 1~fologfas col~ctivistas y anti liberales, entre -

las que el sociaiismo merxf sta ocupó el primer lugar. 

Las c'iases trabajadoras atacaron al capitalismo liberal por

dos frentes: ~1 proletariado industrial luch6 - finalmente con fixi

to - por la igual~ad de los derechos polft1cos al alcanzar el sufr!. 

gto 1gua1itar1o. considerado como al.medio para satisfacer su legf • 

tfma asp1rac16n de participar en el proceso polftico. 

Por otro lado - y ~ste es el mfr1to duradero' del marxismo-, 

las masas sometidas econ6m1camente no se contentaron con la mera ~ 

teorfa de la libertad y de la igualdad ofrecida por las Constituc12. 

nes liberales y por el cat&logo de Derechos fundamentales, 

Para las masas, estas garantfas no eran m&s que abstraccio·

nes sin valor porque. en realidad, las clases plutocr4t1cas domfna

ban el proceso del poder. Las vacfas formulas de libertad u igual

dad tenfan que ser rellenadas con el contenido material de unos ser 

v1c1os pOblicos que.garant1zacen a las clases bajas un mfnimo de S! 

guridad econ6m1ca y justicia social. 

Las masas trabajadoras del orden social capitalista. sometift 
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des a las fluctuactones de los coyunturas ocasionadas por un siste

ma de demanda y oferta con sus innevf tables cr1s1s, exigieron la S! 

guridad econ6m1ca para poder usar ef1cavaente sus derechos pol1t1·· 

cos. Los econ6mfcamente d~biles exigieron proteccf 6n contra los • 

econ6m1camente poderosos; necesitaban servicios pOblicos y med1das-

1eg1slat1vas Po1ft1co • sociales para protegerse del hambre y de la 

m1ser1a, de la enfennedad y de la incapacidad de trabajo por la 

edad, El azote del paro laboral tenfa que ser eliminado. A esto -

ha.y que anadf r que los grupos plural1stas organizados • s1nd1catos

Y asociaciones profesionales - habfan exigido ser reconoc1dos como

pertners en el proceso socio - econ6mfco; esto es part1cu1annente • 

s1gnif1cativo si se tiene en cuenta que estos grupos plura11stas h! 

bfan sido desconocidos por la teorfa 11bera1 que consecuentemente,

no les habfa asignado n1ng0n lugar en su esquema racional de1 proc! 

so del poder. 

Cediendo a la prest6n crectente y para evitar una violenta -

explosi4n. el capitalismo de lfbre empresa se v16 obligado a acce-

der paso a paso a las peticiones de las masas ~ra una mejora ~con~ 

mica y de una justicia social. La lucha dura desde hace una gener! 

ci6n. Actual111ente, desde la mitad del siglo XX, el resultado es • 

que el Estado ha astJ11tdo la f-nc16n de plan1ttcar, regular, dirigir, 

controlar y supervisar la vida soc1oecon&ntca. En todos los Esta·· 

dos industriales han sido creados nuevos servicios pdb11cos, prest! 

• 
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c1ones administrativas, un Estado de bienenstar o bien formas aprox.L 

madas a Este, 

En el curso de esta tremenda transformaci~n, el control es-

tatal sobre la vida social y econ6m1ca ha adquirido tales proporc1.Q, 

nes que se puede comparar con el papel que Jug6 en la época del mer 
cant111smo, super4ndo1o aún en amplitud y profundidad. Las 1nter·

venc1ones de la autoridad pública en la vida privada de los ciudad!. 

nos se han elevado a un grado m&xfmo, en lugar de limitarse a un m! 

n1mo como querfa el capitalismo c14stco del lafssez fa1re, 

La d1stribuc16n nis igualitaria de la riqueza y de la renta• 

nacional ha influfdo profundamente en el alcance y en la fmportan-

cia de las libertades individuales cla,stcas. Las intervenciones -

gubernamentales en el proceso econ6m1co y la reglamentac16n estatal 

de los negocios y de 1as eaq:iresas han 11mftado la libertad de contr! 

to e incluso el rectnto m!s sacrosanto del 1ibera11slll0 clasico. la· 

111mftada disposfcf6n de la propiedad•. 

Las ideas del profesor Loewenstein conf11'1Mn nuestro punto • 

de vista en el sentido de que las instituciones sociales merecen un 

tratamiento especfal y separado de las polftfcas, para sustraer del 

Estado burgu4s la aprec1ac16n y destino de fstas. 
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Prectsamente el haber 1nc1ufdo dentro dP las 1nst1tuciones 

polft1cas las 1nstf tuc1ones sociales, pero, principalmente por el • 

gran poder1'o que tfene el poder polf~co entre nosotors, las 1nsti 

tuciones sociales no tienen la fuerza ni el vigor que debieran te-

ner, no obstante el fundamente marxista de las i1smas 1 pues nuestro 

artfculo 123 estl alentado e 1nflu1do por los pr1nc1pios de tuclla •· 

de clases, teorfa del valor, humanismo e inclusive nuestro derecho

socfal no "-Olo es protecciontsta como el occidental, sino re1v1ndt~ 

cator10 1 creendo en el propio precepto elderecho a la revo1uci6n-

proletar1a¡ pero el mismo fenómeno que ha ocurrido en relac16n con 

1as instituciones po1ft1cas, tamb1~n ha pasado en relaci6n con ~ºª!. 

tras instituciones sociales, ya que el desarro-lo econ6m1co ha si~· 

do. s1n duda, con mengua de la just1c1a so~1a1. 

Para completar la teor~a de las instituciones sociales del -

derecho constitucfonal, es eonven1rrite agregar al concepto que ~e 

las mismas se tiene en Occidente y en nuestro derecho patrio, el -

pensamiento expuesto por Den1sov y K1r1chenko, en los t'nninos s1-

gu1entes: 

•El Derecho constitucional sov16t1co es la ciencia socf al -

que estudf a un conjunto de detenn1nadas normas jurfd1cas y las rel! 

c1ones jurfdicas regaladas por dichas normas. 
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La ci&ncfa del Derecho constitucional sovi~tfco tiene s~ obj! 

to propio de investigaci6n inherente solo a este derecho. Son ob-

Jeto de esta ciencia el Derecho como rama del sistema único del De

recho socialista soviEtico y las relaciones que emanan del ejerc1-· 

cio de este derecho. 

El fundamento te6rico de la ciencia del Derecho constitucio

nal sov1Et1co lo constituyen la doctrina marxista - leninista acer

ca de la base y la superestructura.y sobre la diferencia e.xfstente

entre las leyes jurfdfcas y 1s leyes econ6micas objetivas de desa-

rrollo de la sociedad; respecto al papel de las masas populares y • 

del individuo en la historia; acerca.de la dictadura del proletar1! 

do y de la alianza de la clase obrera con los campes1nos·pr1ncip1o

supretl0 de esta dictadura. 

Reviste significado especial para la ciencia del Derecho 

constttuc1onal soviEtico la doctrina leninista acerca de la Repúbl! 

ca de los Soviets col*> base polftica del Estado soviftico, del sts

telllil soc1a11.sta de economfa y de la propiedad soc1al1sta corno c1· -

miento econ&nfco del régimen socialista, de la autodeter'l'inac16n de 

las naciones, de su soberanfa e igualdad de derechos, del aparato ~ 

estatal socialista, como aparato de nuevo tipo, de tipo superior; • 

de los principios democráticos de la estructura orgSnica y de ta as_ 

ttv1dad de los 6rganos estatales soviéticos¡ del au~ntico car4cter 
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democrático de los derechos y libertades de los ciudadanos en el -

régimen socialista. asf como la doctrina sobre el ~artido Comun1s-

ta, como fuerza dirigente y rectora de la sociedad en el perfodo de 

trans1s1c6n del capitalismo al comunismo. 

Las tesis más importantes de la ciencia del Derecho const1·

tuc1onal soviético han sido fonnuladas en.las resoluciones y en 

otros documentos de los congresos y conferenc1.as del Partido Comun1!, 

ta de la Uni6n Soviética y de los Plenos de su ComitA Central". 
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A) EL DERECHO DEL TRABAJO EN LA CONSTITUCION SOCIAi., 

8) EL NUEVO DERECHO SOCIAL DEL TRABAJO, 

C) CREACION DEL DERECHO SOCIAL, 

O) NATURALEZA SOCIAL DEL DERECOO Al»IINISTRATIVO DEL

TRABAJO, 

A) El. DERECHO DEL TRABAJO EN LA CONSTITITUCION SOCIAL; 

La ley fndamenta1 de 1917. que estructura.en la Const1tucf6n 

social la Declaración de Derechos Sociales contenida en el artfculo 

123, pragm(t1ca suprema de los derechos de los trabajadores, di6 un 

ejemplo al mundo del siglo XX en cuanto a la fonnac16n de precep

tos prote~tor~s y reivindicatorios de los trabajadores, que crearon 

en t~x1co y para el planeta que hab1taoos en nuevo Derecho del Tra

bajo, diferente de aquel viejo de~ho privado, regulador de las "!. 

1ac1ones entre Jornaleros y patrones y de las prestaciones de serv! 

cfos personales. 

Por raz6n de orden d1d8ct1co se reproduce mis adelante.el • 

texto del artfculo 123 de la COnstfttuci6n de 1917, vigente, ~n el~ 
1 

cual, como podrá verse se reconocen y se incluyen los derechos pro-

tectores y re1v1ndicator1os en favor de los trabajadores en gene•ww 

ral y de la burocracit, porque ambos grupos constituyen el nQcleo .. 
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esencial de la clase obrera. junto con los campes1nos, y de todos -

los proletarios. 

La famosa Oeclaraci~n de Derechos Sociales a que nos refert-· 

1113s, se cons1gn3 expresamente en el or1g1narto arttculo 123, cuyas

nosrmas fundamentales de car!cter social y econ6mico aOn subs1sten

en los textos vigentes. salvo la gota de sangre azul de la reforma

contrarevo1uctonar1a de 1962, dilufda en el torrente de sangre roJa 

de la ep~ntma dec1araci6n revoluc1onarta de 1917, que es timbre de· 

glorfa de M&x1co y del mundo. 

Los textos vigentes del art1culo 123, a la letra dicen: 

El Congreso do la Un16n, sin contraventr a las bases siguien

tes. deber4 expedir leyes sobre el trabajo, las cuales reg1r!n: 

A, Entr~ los obreros, jornaleros, empleados, dom~st1cos, ar-· 

tesanos, y, de una manera general, todo contrato de trabajo: 

I. La.duraci6n de la jornada m&x1ma ser! de ocho horas; 

II. La jornada mlx1ma de trabajo nocturno ser& de siete ho- • 

ras. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peltgrosas para • 

las mujeres y losmenores de diecis~is anos¡ el trabajo nocturno fn· 

dustr1al para unas y otros¡ el trabajo en los establecimientos co-~ 
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merc1ales. después de las diez de la noche para la mujer, y el tra

bajo despuds de las diez de la noche, de los menores de diects61s -

anos¡ 

Ill; Queda prohibida la ut11izaci6n del trabajo de los meno-

res de catorce años. Los mayores de esta edad y menores de dfect-

sAis años tendr~n como jornada máxima la de seis horas¡ 

IV. Por cada seis dfas de trabajo deber& disfrutar el opera-

r1o de un dfa de descanso cuando menos; 

V. Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, -

no desempeñarán trabajos f1sicos que exijan esfuerzo material consi 

derable. En el mes siguiente al parto disfrutar«n forzozrunente de

descanso1 debiendo percibir su salario fntegro y conservar su em- -

pleo y los derechos que hubiera adquirido por su contrato. En el -

perfodo de la lactancia tendr&n dos descansos extraordianr1os por -

d1a, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos¡ 

VI. Los salarios mfn111l)S que deber4n disfrutar los trabajado· 

res ser4n generales o profesionales. Los primeros regirln en una o 

varias zonas econ6m1cas; los segundos se apl1carln en ramas detenni 

nadas de la industria o del comercio o en profesiones of1c1os o tr! 

bajos especta~es, 

Los salarios mfnil!Xls generales deber&n ser suficientes para • 

satisfacer las necesidades nonnales de un jefe de familia, en el º!. 

den material, social y cultural para proveer a la educactOn obliga• 
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toria de los hijos. Los salarios mfnimos profesionales se fijarln

constderando, adem!s. las cond1c1ones de las distintas actividades

industriales y comerciales. 

Los trabajadores del campo disfrutar&n de un salario mtn1mo -

adecuado a sus necesidades. 

Los salarios mfnimos se fijar~n JDr Comisiones Regionales, 1!!. 

tegradas con Representantes de los Trabajadores, de los Patronos y

del Gobierno y ser6n sometidos para su aprobac16n a una Comisi6n N! 

cional, que se integrar& en la misma forma prevista para las Comi·

stones Regionales¡ 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario 1gual, stn

tener en cuenta sexo n1 nacionalidad¡ 

VIII. El salario mfntmo quedar! exceptuado de embargo, compe.n. 

saci6n o descuento¡ 

IX.. Los trabajadores tendrán derecho a una participac16n en -

las utilidades de las empresas. regulada de conformidad con las si

guientes normas: 

a) Una Cornts16n Nacional. integrada con representantes de los 

trabajadores. de los patronos y del Gobierno. ftjarS el porcentaje

de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores. 

bl La Comisi6n Nacional practicará las lnvestigaciones y rea• 

11zar! los estudios necesarios y apropiados para conocer las cond1-

cfones generales de la econom1a nacional. T0111<1rl aslmtsmo en cons.:t 
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deraci6n la necesidad de fomentar el desarrollo 1ndustr1a1 del paf s, 

el 1nter!s razonable que debe percibir el capttal y la necesaria • 

reinvers10n de capftales, 

e) La misma Comfsi6n podr! revlsar el porcentaje fijado cuan

do existan nuevos estudios e investigactones que 1o justiftquen, 

d) la ley podr4 exceptuar de la ob11gaci6n de repartir ut111· 

dades a las empresas de nueva creac16n durante un nOmero determina· 

do y 11mttado de anos, a los trabajos de explorac16n y a otras ac•· 

tfv1dades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones part1cuT 

lares. 

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa 

se tomar& como base la renta gravable de conformidad con las dispo

siciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. los trabajadores • 

podr&n formular ante 1a of1c1na correspondiente de la Secretar1a de 

Hacienda y cradito POblico las objeciones que juzguen convenientes, 

ajustandose al proced1r41ento que determine la ley. 

f} El derecho de los trabjadores a participar en las ut111da· 

des no implica la facultad.de 1nterven1r en la dfrecc16n o adm1n1s· 

trac16n de las empresas. 

X. El salario deber! pagarse precisamente en moneda de curso~ 

legal, no siendo perm1t1do hacerlo efectivo con mercanc1as, ni con* 

vales, fichas o cualquier otro signo representat1vo con que se pre

tendA substitutr la moneda¡ 
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XI. Cuando por circunstancias extraordfanrias deban aumentar

se las horas de jornada, se abonará co11X> salario por el t1empo ex-

cedente, un ciento por ciento más de lo f1jado para las horas norlll! 

les. En ningOn caso el trabajo extraordinario podr4 exceder de 

tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los hombres me

nores de diec1s~1s años y las mujeres de cualquter edad, no ser!n -

admitidos en esta clase de trabajos; 

XII. Toda empresa agrtcola. tndustrtal 1 minera o de cualquier 

otra clase de trabajo, estar& obligada. segGn lo determtnen las le

yes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores hab1tac1ones

c6modas e h1gi6nicas, Esta obligac16n se cllllplirá mediante las 

aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la v1- • 

v1enda a f1n de constitufr dcp6s1tos en favor de sus trabajadores y 

establecer un s1stema de f1nanciam1ento que permita otorgar a estos 

crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales-. 

habitaciones. 

Se considera de utilidad social la exped1ci6n de una ley para 

la creac16n de un organismo tntegrado por representantes del Go- -

b1erno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que adminfs· 

tre los recursos del fondo nacional de la vivienda, Dicha ley reg_!l 

larS las formas y proced1m1entos conforme a los cuales los trabaja

dores podrán adqutrir en propiedad las habitaciones antes menciOfl! 

das. 

Las negoac1aciones a que se refiere el plrrafo primero de es-
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ta fracc14n, sttuadas fuera de las poblaciones, est~n obligadas a -

establecer escuelas, enfermerfas y demlls servicios necesar1os a la

comun1dad; 

XIII. Ademas, en estos mismos centros de trabajo, cuando su • 

poblact6n exceda de dosc1entos habitantes. deber! reservarse un es• 

pac1o de terreno que no ser! menor de cinco mil metros cuadrados, • 

para el establecimiento de mercados p0bl1cos. 1nstalaci6n de ed1f1· 

c1os dest1nados a los servicios municipales y centros recreativos.· 

Queda prohibtdo en todo centro de trabajo el establectmtento de ex

pendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar; 

XIV. los empresarios ser4n responsables de los acctdentes de

trabajo y de las enfermedades profesionaels de los trabajadores, • 

sufridos con motivo o en ejerc1c1o de la profes16n o trabajo que eJ! 

cuten¡ por lo tanto, los patronos deber4n pagar la indemn1zaci0n CE_ 

rrespond1ente 1 segOn que heya trafdo como consecuencia 1~ muerte o

s1mplemente fncapac1dad temporal o permunente para trabajar, de 

atijerdo con lo que las leyes determ1~en, Esta responsab111dad sub,!_ 

s1st1rS aQn en el caso de que el patr6n contrate el trabajo por un~ 

1ntermedtar1o¡ 

XV, El patr6n estar4 obligado a observar en la 1nstalact6n -

de sus establec:1mtentos, los preceptos legale~ sobre higiene y sai,!! 

br1dad, y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en 

el uso de las m!qufnas instrumentos y materiales de trabajo, asf cg_ 

mo a organ1~r de tal manera este, que resulte para la salud y la • 
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vida de los trabajadores la mayor garantfa compat1ble con la natur! 

leza de 1a negoc1ac16n. bajo las penas que al efecto establezcan -

las leyes; 

XVI. Tanto lo obreros como los empresarios tendr4n derecho .E! 

ra coaligarse en defensa de sus respectivos 1ntereses, formando sin. 

dicatos, asoc1actones profesionales. etc; 

XVII. Las leyes reconocer3n conX> un derecho de los obreros y

de los patrones. las huelgas y los paros¡ 

XVII. Las huelgas serAn lfc1tas cuando tengan por objeto con

seguir el equ111br1o entre los diversos factores de la produccct6n, 

armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los -

servicios pQbltcos ser4 obligatorio para los trabajadores dar avt-

so. con d1ez dfas de ant1c1pac16n, a la Junta de Conc111ac16n y Ar· 

bit1·aje, de la fecha sei'lall!da para la suspensiOn del trabajo. Las· 

11uelgas ser4n consideradas como 11fcftas dn1camente cuando la mayo

rfa de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las perso-

nas o las propiedades, º• en caso de guerra, cuando aquellos que • 

pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Go· 

b1 erno ¡ 

XIX. Los paros ser4n 1fc1tos Qn1camente cuando el exceso de -

producct6n haga necesario suspender el trabajo para mantener los -

pre<:fos en un 1fm1te costeable. previa aprobac16n de la Junta de • 

Conc111aci~n y Arbitraje¡ 

XX. Las diferencias· o los conflictos entre el capital y el -~ 
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trabajo, se sujetar4n a la decist~n de una Junta de Conciltaci6n y

Arb1traje, formada por tgual nllmero de rt!presentantes de los obre-· 

ros y de los patronos, y uno del ~obierno¡ 

XXI, Si el patrono se negare a someter sus dfferencias al ar

bit~aje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta. se dari por· 

terminado el contrato de trabajo, y quedar& obl~gado a 1nderon1zar -

al obrero con el importe de tres meses de salario, adetlds de 1a -

responsabtltdad que le resulte del confltcto. Esta d1spos1c16n -

no ser! aplicable en en los casos de las acciones constgnadas en • 

la fracci6n siguiente, Si la negativa fuere de los trabajadores, -

se dar! por terminado el contrato de trabajo; 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justifica• 

das o por haber ingresado a una asoc1ac16n o s1ndtcato, o por haber 

tomado parte en una huelga 1fc1ta, estar! obligado, a eleccidn del

trabajador. a cumplir el contrato o a inde11r1izarlo con el importe • 

de tres meses de salario. La 1ey dete1'11!1nar! los casos en que el • 

patrono podr8 ser eximido de la ob11gac16n de cumplir el contrato,

mediante el pago de una 1ndemnizac10n. lgualemte tendr4 la ob lg!. 

c16n de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de S!, 

1ar1o, cuando se retire del servicio por falta de probidad del pa-

trono o por rectb1r de ~1 malos tratamientos, ya sea en su persona 

o en la de su cOnyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no po

dr! eximirse de esta responsabilidad, cuando los llftlos tratamientos 

provengan de dependientes o familiares que obren con el consenti~ -

mfento o tolerancia de él¡ 
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X.XIII. Los cr6ditos en favor del os trabajadores, por sala-

ríos o sueldos devengados en el Olt1mo ano, y por 1ndemn1zaciones,

tendr!n preferncia sobre cualesquiera otros en los c~sos de concur

so o de quiebra; 

XXIV. De las deudas contrafdas por los trabajadores a favor-· 

de sus patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, solo· 

ser! responsable el mismo trabajador. y en ningOn caso y por n1ng0n 

motivo se podrán ex1gtr a los mientras de su familia, ni ser~n ex1~ 

gibles dichas deudas por la cantfdad excedente del sueldo del trab!. 

jador en un mes; 

XX!(, El servicio parn la colocac16n do los trabajad ores sera 

gratuito para estos. ya se efectúe por of1ctnas mun1c\pales, bolsas 

del trabajo o p or cualquiera otra 1nst1tuci6n ofic1al o part1cu---

1ar¡ 

X't!(I. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y

un empresario extranjero, d2ber& ser legalizado por la autoridad m.!L 

n1c1pa1 competente y visado por el Consul de la nac16n adonde el -

trabajador tenga que ir, en el concepto de que, ademSs de las cl~u

sulas ordianrias, se especificar! claramente que los gastos de 1a·

repatriac16n quedan a cargo del empresario contratante; 

XXVII. Sergn condictones nulas y no ob11gar&n a los contraye!!. 

tes, auqneu se expresen en el cortrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente 

excesiva, dada la tndole del trabajo. 
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b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a ju1c1o • 

de las Juntlls de Conct11ac16n y Arbitraje. 

e} Las que estipulen un plazo mAyor de una semana para la 

percepc1~n del jornal, 

d) Las que senalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna,· 

cantina o tienda p ara efectuar el pago del salario, cuando no se -

trate de empleados en esos establec1mfentos, 

e) Las que entrafien obl1gac10n directa o indirecta de adqu1·

r1r los art{culos de consumo en t1endas o lugares determinados. 

f) .las que permitan retener el salrio en concepto de multa. 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las 1!1 

demnizaciones a que tenga derecho por accidnete del trabajo y enfer. 

medades profesfonaels, perjuicios ocas1onados por el incumplimiento 

del contrato o por despedfrse1e de la obra. 

hi Todas las dem.!s estipulaciones que impliquen renuncia de -

algOn derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protec

c1en y awc111o a lo~ trabajadores; 

XXVIII. las leyes determ1nar4n los bienes que const1tuyan e1-

patr1monio de la familia, bienes que ser4n 1na11enables, no podr4n

sujetarse a gravimenes reales ni embargos, y serln transmis1bles a

tftulo de herencia con simp11f1cacf0n de las formalidades de los -

juicios sucesorios¡ 

XXIX. Se considera de utilidad p0b11ca la expedicf6n de la -

Ley del Seguro Social, y ella comprender& seguros de la 1nvaltdez,-
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de v1da, de cesac16n involuntaria del trabajo, de enfermedades y -

acidentes y otras con fines análogos; 

XXX. Asimisfll), ser~n consideradas de utilidad soc1a1 las so-

cfedades cooperativas para la construcci6n de casas baratas e higf ! 
nicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por los traba1ado-

res en plazos determinados, y 

XXXI. la aplicaci6n de las leyes del trabajo corresponde a -

las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisd1ccfones,

pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en 

asuntos relativos a la industria textil. e1Gctrica, c1nematogrSf1-

ca, hulera, azucarera. mfnerf~, petroqufmica, meta10rg1ca y s1derOr. 

g1ca, abarcando la explotacf6n de los minerales bSs1cos, el benefi~ 

cfo y la fundic16n de los mismos, asf colll> la obtenc10n del hierro· 

met!l1co y acero a todas sus formas y ligas y los productos lamina

dos de los m1~s. hidrocarburos, cemento. ferrocarriles y empresas 

que sean administradas en forma directa o descentralizada por el GQ. 

bierno Federal; empresas que actGen en virtud de un contrato o con

cesi6n federal y las industrias que le sean conexas; empresas que

ejecuten trabajos en zonas federales y aguas territoriales• a con-

fl ictos que afecten a dos o lllSs Entidades Federativas¡ a contratos 

colectivos que hayan sido declarados obligatorios en m§s de una En· 

t1dad Federativa y, por Olt1mo, las obligaciones que en materia ed! 

cattva corresponden a los patronos. en 1a forma y términos que ftja 

la ley respectiva. 
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B, Entre los Poderes de la Uni6n. los Gob1enros del Ofstr1to

Y de los Territorios federales y sus trabajadores: 

l. La Jornada d1ar1a m4x1ma de trabajo diurna y nocturna será 

de ocho y siete horas respectivamente. Las que excedan ser6n extrs_ 

ord1anrtas y se pagargn con un dento por ciento mh de h remuner!.. 

c16n fijada para el serv1c1o ordinario. En ningan caso el trabajo

e.xtraord1nar1o podr' exceder de tres horas diarias ni de tres veces 

consecutivas; 

II. Por cada seis dfas de trabajo. disfrutara el trabajador -

de un dfa de descanso, cuando menos. con goce de salario 1ntegro¡ 

III. Los trabajadores gozar4n de vacactones que nunca serán -

menores de veinte dfas al ano¡ 

IV. Los salarios ser!n fijados en los presupuestos respect1M• 

vos. sfn que su cuantfa pueda ser d1sm1nufda durante la v1genc1a de 

estos. 

En n1ng0n caso los salarios podr&n ser inferiores al mfn11lX> • 

para los trabajadores en general en el 01str1to Federal y en las En. 

t1dades de la RepObtica; 

V. A trabajo 1gual corresponder& salario igual sin tener en· 

cuenta el sexo¡ 

VI. Solo podrln hacerse retenciones, descuentos deducctones o 

errbargos al salario. en los casos previstos en las leyes; 

VII. La des1gnac16n del personal se har6 mcdtante ststemas -

que permitan apreciar los conoctmtentos y aptitudes de los asptran-
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tes. El Estado organizará escuelas de Admtn1straci6n P0b11ca; 

VIII. Los trabajadores gozar!n de derechos de esea1af6n a fin 

de que los ascensos se otorguen en func16n de los conoc1m1entos. ª.!!. 

t1tudes y antiguedad; 

IX. Los trabajadores so1o podrfin ser suspendidos o cesados -

por causa justfffcada, en los t~rminos que F1je la ley. En caso de 

separac16n injustificada, tendrán derecho a optar por la reinstala• 

c16n en su trabajo o por la 1ndemn1zaci6n correspondiente, previo -

el procedimiento legal. En los casos de supres16n de plazas, los-

trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra·~· 

equivalente a la suprimida o a la 1ndemn1zact6n de ley; 

X. Los trabajadores tendrSn derecho de asociarse para la de·

fensa de sus intereses comunes. Podr&n asimismo, hacer uso del de

recho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que deter

mine la ley respecto de una o varias dependencias de los poderes P! 

blicos. cuando se violen de manera general y ststem3t1ca los dere-

chos que este arttculo 1 es consrigra¡ 

XI. la seguridad social se organizará conforme a las siguien

tes bases mfn1mas; 

al Cubrir! los accidentes y enfermedades profesionales; las • 

enfermedades no profestonales Y'matern1dad;y la jub11acf6n, la inY!. 

lidez. vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, s conservar& el derecho 

al trabajo por el tiempo que determine la ley. 
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e) Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la

fecha que aproximadamente se f1je para el parto y de otros dos des

pu~ del mismo. Oua~ante el perf odo de lactancia, tendrán dos des· 

cansos extra~rd1oar1os por dta, de irod1a hora cada uno 1 para amaman. 

tar a sus hijos, Adem!s, disfrutarán de asistencia mád1ca y obstd• 

trica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de

guarderfas infantiles. 

d} Los fam111ares de los trabajadores tendrán derecho a asis• 

tencia m!dica y medicinas, en los casos y en la proporción que de-· 

termine la ley. 

e) Se establecer!n centros para vacaciones y para recupera- -

c16n, asf como tiendas econ6micas para beneficio de los trabajado-

res y sus familiares, 

f) Se proporcionar&n a los trabájadore~ habitaciones baratas

en arrendamiento o venta. conforme a los programas previamente ªPr.2. 

bados 1 Adem&s, el Estado mediante las aportaciones que haga. esta· 

blecerl un fondo nacional de la viv1enda 1 a fin de const1tufr dep6· 

sitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de -

financiamiento que permita.otorgar a estos, cr~dito barato y sufi-· 

ciente para que adquteran en propiedad habitaciones comodas e hi--

g1Enicas. o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar, 

pasivos adquiridos por estos conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas -

al organtsJDO encargado de la seguridad social, regu14ndose en su -
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ª los cuales se administrar& el citado fondo y se otorgar4n y adju

d1car4n los créditos respectivos; 

XII. Los conflictos tndlvtduales, colecgtvos o inters1nd1ca·· 

les seran sometidos a un Tribunal federal de Conc11fact6n y Arbttr!, 

je integrado segdn lo prevenido en la ley reglamentaria, 

Los conflictos entre. el Poder Judtc1a1 de la federac16n y sus 

servidores, ser4n resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Ju!_ 

t1c1a de la Nac16n¡ 

XIII. Los m111tares. marinos y miembros de los cuerpos de se

guridad pQb1tca, asf como el personal de servicto exterior se reg1-

r&n por sus propias leyes, El Estado proporcionar& a los mterrbros

en el activo del Ej@rcito, Fuerza A~rea y Arriada, las prestaciones

ª que se reftere el inciso f) de la fracc16n XI de este Apartado, • 

en los t~rminos similares y a trav~s del organismo encargado de la

seguridad social de los componentes de dichas tnst1tuciones. y 

XIV. La ley determinar' los cargos que ser4n considerados de

conf1anza, Las personas que los desempenen d1sfrutar&n de las medi· 

das de protecc16n al salario y gozar4n de los beneficios de la seg! 

r1dad social. 

La naturaleza sor.tal y la func16n revolucionaria del artfculo 

123. como hemos dicho. es expres16n del grito de reheld1a de la el! 
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se obrera frente al régimen de explotac1Gn capitalista, y por consi 

gutente instr1J11ento jurfdico de lucha de la clase obrera para su -

emancipac16n y redenc16n; por ello deftn1mos el derecho del trabajo 

ast: 

"Conjunto de principios, normas e 1nstitucfones que protegen. 

digniftcan y t1enden a reivindlcar a todos los que v1ven de sus es· 

fuerzas materiales o intelectuales, para la rea11zac16n de su desti 

no hist6r1co: socializar la vida hUll)ana". 

En consecuencia, las normas jurfdicas del arttculo 123 son -

instrumentos de lucha para et cambio de las estructuras econ6mtcas• 

y la rea11zac16n plena de la justicia social, en funcf6n de supr1-

m1r el r~gimen de explotaci6n del hCM!Pre por el hol!bre, que es la -

base estructural del sistema capitalista, que se encuentra en el •• 

per{odo de descomposicf6n de su Qltima fase de desarrollo: el 1mpe

rial 1sflK), Esto apunta ya el advenimiento ineludtble del soc1a11smo 

por medio de instrumentos jurfd1cos o revoluc1onar1os. 

B} EL NUEVO DERECHO SOCIAL DEL TRABAJO: 

La tnnovacl6n trascendental ~n el s\stema const1tuc1ona1 del• 

mundo. se 1nfcia con la Constttucf6n mexicana:ae 1917, que romp16 • 

viejos moldes polfttcos y creó principios sociales en sus textos: -

ast naci6 un nuevo derecho social de 1ntegrac16n, protector y retvtn, 
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d1cator1o de los trabajadores, obreros y campestnos, econ6m1camente 

d~biles, que dtftere radicalmente del derecho pOblico y del derecho 

privado, Ese nuevo derecho positivo se manifiesta en las nonnas de 

nuestros artfculos 27 y 123, ep6nimos por mil tttulos, constituYen

do el derecho agrario y el derecho del trabajo y de.la previs16n S2_ 

cial, partes integrantes del Derecho Social. 

El sentido, contenido y textos de esas disciplinas, son incom, 

patibles con el derecho de paz que emana de las relaciones labora-

les, porque el derecho agrario y el derecho del trabajo son normas

de lucha de clase no solo protecciontstas y tutelares de los traba

jadores en el campo de la producc16n econ6mica o en cualquier acti

vidad laboral, sino que devienen en instrumentos jurfd1cos para la

reivtnd1caci6n del proletariado ya sea en el orden legislativo. ad

min1strattvo o jursdf cctonal o a trav~s de la revo1uci6n proleta- -

rfa. 

Nuestro artf culo 123 dl6 vida y expres16n Jurfdtca a1 derecho 

del trabajo, en functón protectora y re1vtndicator1a de los traba.1!. 

dores exclusivamente, pues sus normas no le reconocen ningOn dere-

cho a los patrones que implique tutela para ellos; la protecc16n 1-

la retvindicaciOn es solo aplicable en favor de los trabajadores. -

De aqut se deriva la teorf a que distingue a nuestro derecho del 

trabajo frente al derecho que surge de las relaciones laborales y • 
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de las legislaciones de otros pafses. por supuesto capitalistas. en 

que el derecho del trabajo es simplemente la lay proteccionista del 

trabajador que, a la postre. se nulffica en el pr1nctpto de paridad 

procesal en los conflictos del trabajo, El derecho del trabajo es

derecho de lucha contra el capital o patrimonio burgu~s. 

En el conjunto de normas de la nueva dtsctpltna se cons1gnan

d1spos1c1ones de diversa fndole 1 contenido y esencia, de donde se -

derivan distintas ramas del Derecho del Trabajo. que por su dlmen-

s16n social alcanzan autonomfa: 

A) Derecho sustantivo del trabajo, integrado por aquellas 

normas que rigen en las relaciones entre los trabajadores y los pa

trones para tutelar y reivindicar a los primetos, 

B) Derecho sindir.al obrero, integrado tambtén por estatutos • 

que se encargan de la organ1zac16n y f•nctonamiento de la asocia-· 

c16n profesional proletaria, del derecho sindical de los trabajado

res. destinado al mejoramiento y re1vind1cac16n de sus derechos. 

C) Derecho de huelga, tanto econ6m1ca como social, para alean. 

zar no solo el mejoramiento de las condiciones econ6m1cas de los -

trabajadores, sino la reiv1nd1cac16n de sus derechos encaminados a

la supres16n del r~gtmen de explotaci6n del hombre por el nombre, 
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Dl Derecho de prev1si6n y de segur1dad sociales, que tutelan

la salud, h1giene de los trabajadores, prevención de accidentes del 

trabajo o enfennedades profesionales, etc,, asf como su trabajo o~ 

la segurtdad social de los mismo: mediante el pago de pensiones, J.J! 

b11ac1ones, etc. Estas normas de prevts16n social, st Qien es cter. 

to que se aplican a los trabjadores por ahora, su desttno es que se 

hagan extensivas a todos los hombres. 

E) Derecho procesal del trabajo, c14Yas d1sposic1ones est4n 1!!!. 

pregnadas del mislll) esptrttu social que las sustantivas o admtnts-

trattvas, para aplicarse en los conflictos del trabajo con objeto~ 

de tutelar a los trabajadores y re1v1nd1car sus derechos a1 conjunto 

de la just1c1a soc1a1. 

F) Derecho admtn1strat1vo del trabajo, compuesto por normas -

fundamentales, reglamentos, ordenanzas, etc., que en el ejerc1c1o • 

de sus funciones expide el Ejecutivo Federal para la mejor ap11ca-

c16n de la ley, incluyendo las act1v1dades tanto de las autoridades 

p0b11cas e~ de las autoridades sociales en funct6n proteccfon1sta 

y redentora de los trabajadores. Estas autoridades se encargan ta.!!!. 

bf~n de aplicar dentro de sus respectivas jurisdtcctones medtante • 

decre:tos, resoluc1one$ o decisiones, cualquier princ1p1o laboral 1n_ 

cumplido en el canipo de relaciones 1anora1es. 
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El nuevo derecho del trabajo, el que nact6 en ~!x1co y para -

el mundo en nuestra Carta de 1917 tiene un contenido eminentemente

socfal 1 fundado en la teorta marxista de lucha de clases. en la rej_ 

v1nd1cac1~n de la plusvalfa y en el hwnan;smo socialista por cuyo -

rootivo es el estatuto exclusivo del trabajador frente al empresario 

y al Estado, no solo proteccionista o tutelar, sino re1v1nd1cator1o 

de los derechos del proletariado. cons1gnandose en la trllll'lil jur1d1-

ca de sus textos et derecho a la revoluc10n proletaria. para trans

formar las estructuras econOmtcas y socializar los bienes de la pr.2., 

ducciOn. 

Es asf como el derecho del trabajo. a través de sus diversas 

nonnas Jurfdfcas, resulta 1nstrwnento pacfftco de la revoluc16n so

ctal: es una simple variante del jur1stensoz1alismus; de manera que 

es un derecho nuevo de car4cter revoluc1onar1o. Nuestro, precepto

fundamental es un reproche a la c1enc1a jurfdica burguesa, en que -

pr~ct1camente se subst1tuYe "la santidad del derecho~ por la lucha

entre dos clases, protegiendo y reivindicando a una; la de los tra· 

bajadores. Y no &e nos vaya a tachar de juristas burgueses, porque 

presentanns la teorfa y las normas del arttculo 123 COl!O instrumen

to pacffico para realizar la revoluci6n proletaria, ya que los pro

pios jurtstas soviéticos, como Stucka, consideran el llamado demo-

crat1sll10 soctal coroo una variante del juristensozia11s11R1s. 
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Tampoco dejaroos de reconocer que la revo1uct6n proletaria es

un proceso de desarrollo que se realiza a trav!s de una guerra ci·

vil y su divtsa es: Cuanto menor es el atraso, mayor es 1a mov11i-

dad, El d1a en que la revoluci6n haya venc1do def1n1t1varnente se • 

producir& tambt~n el proceso de ext1nc16n del gobierno obrero y CftJ!!. 

pesino de los Estados y el derecho proletario misroo, entendtendo el 

derecho en su significado antiguo. 

El mf sl!X) valor de nuestro derecho revolucionario y su carácter 

de derecho social se contempla en el escrito del jurisconsulto so-

viatico Stucka, redactado en su calidad de Comisario del pueblo pa

ra la justicia, en 1917, que co1nc1de con la naturaleza de nuestro

derecho social y cuya reproducc~6n es inelud1bla: 

•segutr« luego la cod1ftcaci6n de todas las normas sobre el -

trabajo, relativas ya ~l trabajo productivo, ya al func1onarto p0-

b11co soviético, ya a1 empleado privado. Esta ser! la parte del d! 

recho soc1a1 que en varfdas formas sobrevivir! en la nueva sociedad, 

en la cual, por otra parte, como se ha visto ya, el trabajo pasar&· 

de ser una ob11gac16n a ser un derecho o. COI!)) dijo Marx, el traba

jo no ser& ya solamente un medio de vida, sino la primera necesidad 

vital. Vendrán a cont1nuac16n los residuos del derecho contractual, 

6 mSs bien la limltaci6n de la libertad contractual. No obstante,

se aftad1r4 una secc16n nueva relativa al derecho internacional; ha!, 
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ta la vtctor1a del socialislll:l en todo el mundo, de hecho, nuestra-

repObltca continuar! teniendo relaciones comerc{ales y contractua-

les con los de~s Estados llX>d1f1cando en este sentido los tratados

ª largo plazo existentes ya11
• 

S1n errbargo, los esnltores burgueses de "derecho del trabajo" 

sostienen err6neamente que: Sabido es que el Derecho del Trabajo n! 

ci6 hasta mediados del siglo pasado. lo cual implica confus16n en-

tre et derecho de las relnctones laborales y el derecho del trabajo, 

pues lo que no es sabido por aquellos es que el Derecho del Trabajo 

y de la Previs16n Social nacieron en el artfculo 123 de nuestra 

Constituci6n de 1917 para Máxfco y para el mundo, como derecho pro• 

tecctonista, tutelar y reivindicatorio, exclu9tVO de los trabajado· 

res, esto es, proteccionista en cuanto que sus derechos de pr1v11!_ 

g1o se consignan en las leyes sociales. tutelar respecto a que 1n·· 

cUll'Ce a 1as autoridades pGblicas y sociales, hacer efectivos tales

derechos en la pr&ctica, y re1v1ndicator1o a fin de que los pro- • 

pios trabajadores recuperen la plusvalfa, ya sea por med1o de las -

autoridades o a travfts de la revo1ucf6n proletarfa. como On1co cam.!. 

no para la transformac16n del sistema capitalista en socialista. 

El nuevo derecho social del trabajo, orig1n6 la transforma--

ci6n del Estado liberal o burguGs, en un nuevo Estado po11ttco • S! 

c1a1, esencia1~ente transttorto, para prop1cfar su transformaci6n • 



• 56 -

en Estado soc1a11sta, que<lando el Estado burgu~s liberal sepultado

en la tumba de la Htstor1a. 

C) CREACION DEL DERECHO SOCIAL: 

El Gran Debate que tuvo lugar en la ciudad de Querétaro, del-

26 de Diciembre de 1916 al 23 de E.nero de 1917. cu1min6 con la pr1· 

mera Declaract6n de Derechos Sociales del mundo en nuestra Consttt,J! 

e16n; pero estos derechos no solo ttenen una funct6n comun1tar1a ·

o de equ11fbr1o en las relaciones laborales sino esencialmente re1-

v1nd1cator1a de los derechos del proletariado, por lo que resulta -

imperdonable que lo 1gnoren juristas y profesores mextcanos ••• 

Que en nuestra Constituc16n de 1917 nat16 por primera vez en

el mundo el derecho social postt1vo. es incontrastable e tndtscutt

ble9 a11f estin los textos protectores y re1vtndtcator1os de campe• 

stnos ejidatartos, comuneros, obreros y trabajadores econ6m1camente 

d!b11es, en los artfculos 27, 28 y 123, que hablan elocuentemente

de sus derechos fundamentales. Y el Gran Debate concluy6 def1n1t1~ 

vamente el 31 de enero de 1917, en que se aprob6 el artfculo 27. 

Por ello es 1ncuest1onable que los constituyentes fueron los

creadores del const1tuciona11smo social, de donde brota la pr1mera

Constttuc16n polft1co-soc1al del mundo y las funciones no solo poli 
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ticas. sino sociales del Estado moderno, que deJO de ser exclusiva

mente poltt1co, 

Desde hace muchos años se ha explicado la transfonnaci6n del· 

derecho constitucional mexicano y por ende del derecho adm1n1strat,!. 

vo pQblico, asf COl'IK> del Estado nnderno en polttico • soc1at. orfgj_ 

nando un nuevo derecho: el Derecho Social Positivo. Este derecho • 

social positivo se manifest6 expresamente en dtversos textos constl 

tuc1onales: en el arttcu1o 123, el derecho del trabajo y de la pre· 

v1si6n socfal en el 27. el derecho agrario. en el 28, el derecho -

econ6mfco y el derecho cooperativo; y en el conjunto y funcf6n de -

los preceptos sociales, frente al viejo derecho p0b1tco, sonst1tu-

c1ona1 y admin1strat1vo, surg16 esplendorso el derecho adm1n1strat.1 

vo social, nuevo en su contenido y en su d1n&mfca. Y no deb~s ol 
vidar el derecho social cultural para re1v1nd1car al proletariado -

de la incultura. 

Esta es una revoluci6n en el derecho: el nuevo derecho social 

positivo es ciencia social. El principio de una nueva c1enc1a so-

c1al dentro de las ciencias de la cultura. Pero el jurista lo ign.2_ 

ra por su 1deologta bur9ueza¡ solo el jurfsta social podr& penetrar 

en ella sin perjuicios.,. 

Hace vetntid6s anos, expustmos no solo la idea del derecho • 
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soc1a1 Cl'lil'IO un triunfo de la 1egfslac16n soctaltsta sobre la leg1s· 

1ac16n burguesa, stno fundarros la nueva c1necia soctal en pr1nc1- • 

p1os socialistas, en la ciencia marxista que es base de sustentac16n 

de nuestro derecho social. 

D) NATURALEZA SOCIAL OEl. DERECHO ADMINISTRATIVO DEL TRABAJO: 

Diversas legislaciones y tratadistas estiman el derecho admt

n1strativo del trabajo co~ parte del derecho pQblico, de modo que

esta corriente doctrinaria y legislativa ubica dentro del propio dg, 

recho público las relaciones laborales al margen del derecho priva

do, cl()'a segregac16n tiene el apoyo de voces autortzadas. 

En nuestro derecho del trabajo, e incluso en el derecho admi

nistrativo laboral, ni el contrato 1nd1v1dual de trabajo, ni el co

lectivo, ni el contrato-ley, ni las relaciones laborales. n1 1as rg_ 

lac1onesentre el Estado y sus servidores, tienen car4cter pQblico, 

que implicar! subordinac16n al Estado burgu~s. 

No obstante, algunos juristas y profesores burgueses de dere

cho del trabajo y la nueva Ley Federal Laboral, pronijan la vieja -

tesis extranjera y jur1sprudencia1 def1n1da en la ejecutoria del ~ 

18 de enero de 1935, francisco Amezcua, en la que con toda 11gere·· 

z~ y sin penetrar hondamente en nuestro art1culo 123, se sostiene ~ 
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categ6ricarnente que: 

11 El artfculo 123 de la Const1tuc1tln de los Estados Unidos Me

xicanos, elev6 a la categorta de 1nstituto de derecho pQbltco el d~ 

recho industrial o de trabajo ••• " 

la nueva Ley Federal del Trabajo, s1gu1~ndo la teorfa jur1s-

prudenc1a1, establece de manera clara y sin lugar a duda, que las -

nonnas de trabajo son de "orden pGb11co". en el arttculo So. pero -

esta tesis no es solo deleznable, sino contraria a1 esptrttu y tex

tos del artfculo 123 de la Constitucidn de 1917. 

Las funciones de la Administración POblica son esenc1almente

polft1cas. y estSn claramente definidas en la Const1t1tuciGn, por -

1o que las actividades que realiza son fundamentalmente burguesas,~ 

teorfa en que se apoya el Presidente de la República y todas las ª.! 

toridades administrativas que de ~1 dependen, en las diversas acti

vidades a su cargo, Pero s1 bien es cierto que esta teorfa es b4sJ. 

ca de la Adm1n1strac15n Pública, l'llcls cierto es que al ejercer otras 

funciones distintas de las de aquella 1 y especialmente cuando por -

dispos1c16nde 1a propia Constituci6n desarrollan funciones socia- • 

1~~. aún cuando no dejan de conservar su calidad de autoridades pQ

bl icas, tienden a socializar la activtdad poltttca. Por ello, la -

teorta social de la Constttuc16n en el derechn adm1nt~trattvo del -
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trabajo 1nfll.l)'e en la parte po1ft1ca o bur~uesa de la propia Consti 

tuc10n slavo las esporid1cas activtdades sociales que lleva a cabo 

la AdmtntstraciOn P0bl1ca en el c1imp11me1nto de los textos de ten-

denc1a soc1a1tzante. Estas funciones le dan una caracterfstfca sut 

gdneris al derecho mexicano adrn1n1strattvo del trabajo, 

Tambfen muchas legislaciones extranjeras y d1st1ngutdos tra·· 

tad1stas co1nctden con los Jus pub1tc1stas., al estimar que las le• 

yes del trabajo son de orden p0b11co. por lo que en general la Adml 

n1strac1an PObltca actOa po1ft1camente en la ap11cac16n del derecho 

admf n1strat1vo del trabajo, a no ser que necesariamente los poderes 

pCb11cos desarrollen func1one~ sociales. 

La teorta polft1ca del derecho aanin1strat1vo del trabajo 

ob11ga a la Adm1nistrac16n P0b11ca. por mandato de la Constituc1en, 

a ejercer func1ones socf ales por lo que se refiere a la legisla- -

ci~n. a ijfecto de que !sta tenga un claro acento social, precisame!!. 

te en lo atinente a la reglamentacf6n y ap11cac16n. 

El acto rftual da los funcionarios de protestar. cwnp11r y h! 

cer cwnplir la Const1tuc16n (~rtfculo 128), los obliga no soto po-· 

1ft1camente, sino talli>fen socialmente, porque se trata de un solo • 

cuerpo jurfdico coropuesto de normas polft1cas y sociales. 

Asf, el derecho adm1nfstrat1vo del trabajo encuentra el fun--
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damento para el cumpl iiniento de preceptos sociales, en el orden po-

1 ttico, 

El derecho mexicano del trabajo no es derecho privado ni der!. 

cho p0b11co, sino derecho social. como se desprende de su proceso .. 

de formaci6n. de su ideologta, de sus princ1pios y textos, ya que -

precisamente nuestro C6d1go supremo de 1917 dej~ de ser puramente .. 

polftico para convertirse en polft1co social, en Estado polft1co y

en Estado social, con funciones antftEticas. El derecho adm1n1str! 

t1vo del trabajo como parte del derecho laboral es, por cons1gu1e!!. 

te, derecho social que se manifiesta en la Const1tuci6n, en las 1! 

yes de la materia y en los reglamentos y en las actividades socia-

les de las autor1dades pOblicas y de las autortdades sociales, 

Es indiscutible la teorfa social del derecho del trabajo, Y.· 

por ende del derecho administrativo laboral col!O rama de aquel, 1n

stst1endo una vez m&s en que a nuestra Constituc16n la componen dos 

partes fundamentales: 1. Las nor~s po1fticas que fonnan la Constf

tuc10n polttica. y 2. Las normas soc1ales que integran la Const1tu

c16n social. que se proyect6 no solo en la ciencia nueva del dere•• 

cho, stno en el Estado moderno, en el derecho internactonal y en -

las hgislaciones que prohtjaron su dogm5t1ca poltt1co·socia1. 

Para apreciar el car!cter social del derecho adm1ni~trat1vo.-
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~l pertinente reproducir nuestra defin1ct6n de derecho social: 

"Es el conjunto de pr1ncip1os, instttuciones y normas que en

func16n de 1ntegrac16n protegen y reivindican a los que v1ven de su 

trabajo y a los econ6m1camente d4!b1les", 

El nuevo derecho administrativo del trabajo es norma de dere

cho social para el cumpltmiento de sus fienes en el campo de la Ad· 

1111nfstrac16n PObotca, en las relaciones laborales, en la cuest16n • 

social. en la Adm1nistrac16n Social y en la vida misma. 

Las normas de derecho admin1strat1vo del trabajo y de la pre~ 

v1s16n social no est&n destinadas a todos los horrbres, ni su apl1C!, 

c16n se exttende a la comunidad o sociedad en general, sino se apl! 

can exclusivamente a la clase obrera, a los trabajadores para su -

d1gnlf1cacf6n, tutela y reivindicaci6n¡ por lo que tampoco repercu

ten en benef1c1o de la clase empresarial, de los patrones o explot! 

dores. No hay que olvidar que en nuestra disciplina laboral, solo

son objeto de asistencia, tutela y retvindicaci6n los que viven • 

de sus trabajo material e intelectual, as{ como los econ6m1camente

d6bi1es, que generalmente proceden de obreros y campes1nos, y que -

tambi~n tienen derecho a su reivindicación. Predsamente esta teo

rfa social es la bpse de nuestro derecho administrativo del traba-

Jo, qu~ tambi~n aplican las autoridades adm1n1strativas sociales,-
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como son las Comisiones que fijan el salarto mtnimo general y prof! 

s\onal, y las que determinan el porcentaje de ut111dades que corre1 

ponde a los trabajadores, 

El artfculo 123, estatuto b4s1co de la Constttuc16n soc1a1, ~ 

se tnfiltra en el Estado polftico, en cuyos textos se identifican " 

las normas adm1ntstrativas¡ constituye un conjunto de normas, prin

cipios, 1nst1tuctones y derechos sustanciales, y administrativos a!!, 

jetfvos que pueden ap11car tanto las autoridades pOblicas COllD las

sociales que emanan de la Ley suprema, las Juntas o Tribunal fede-

ral de Conciliaci6n y Arbttraje y las Comisiones de los Salarios M.1 

nil!OS y del Reparto de Ut111dades, de manera que la integrac16n de

los trabajadores no es en el Esta«> polft1co burgu~s, sino en el E! 

tado social, por lo que nuestro derecho administrativo de1 trabajo

t1ene particularidades que lo dtst1nguen de las normas extranjeras, 



CAPITULO IV: 
A} LA lDEOLOGIA DE LA REVOLUCION MEXICANA Y LA IDEOLQ. 

GIA DE LA DECLARACION DE DERECHOS SOCIALES. 

8) NATtftALEZA O OJLTURA EN EL DERECRO SOCIAL. 

C} LA CIENCIA DEL DERECHO SOCIAL: APOP.TACION CULTURAL 

DE HEXICO. 

Al LA lDEOLOiIA DE LA REVOLUCION MEXICANA Y LA IDEOLCXlIA DE LA DE·· 

CLARACION DE DERECHOS SOCIALES: 

La generalidad de los jur1stas mexicanos, en una.palabra, to

dos, inclusive algunos profesores que explican derecho agrario y • 

del trabajo y quienes especulan en el campo f 11os6ftco. creen a p1e 

junt11las que la 1deo1ogf a de nuestra Revolue16n fu6 plasmada en -

el art1cu1o 123, aunque no falta quien lo objete absurdamente de -

burgu4s¡ pero esto obedece a la confusi6n de la ideologta de la Re· 

voluc16n con la 1deologfa de la Oeclarac16n, que en cierto aspecto~ 

co1nc1den en los textos de la Dey fundamental en cuanto que ~sta -

contiene normas protectoras de obreros y campesinos. m&s no en to--

do ••• 

Los h1stor1adores de nuestra Revoluc16n, de derecha y de 1z-

qu1erda. convienen respecto a que fuf una revoluctOn burguesa del1X>

crát1ca con repercusiones sociales, en cuanto a sus ~roclamas de !JI! 
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joramiento de las condiciones de vfda de1 campesino, del pe6n rural 

y del obrero, lo cual es cierto, pero CllllO afirma Arnaldo C6rdova,

en lo que toca al desarrollo industrial y econ&nico, tanto en el -

porfirisfllO como en la Revolución, aparece el mismo proyecto h1stór:L 

co: el desarrollo del capitalismo. Por consiguiente, tenemos que -

admitir que nuestra RevolcuiOn fufi burguesa, pero con preocupacfo-

nes de car4cter social. 

En los renglones que siguen se destacar&n separadamente las -

dos ideologtas, en apretada sfntesis: 

l) La Ideologta de la Revolcu16n: 

El pensamiento social de la RevoluciOn se rastrea en el Plan

de Ayala del 28 de noviembre de 1911, del general Emiliano Zapata,

sobre reparto de tierras¡ en el Decreto de Reformas y Adiciones al 

Plan de Guadalupe del 12 de dfciembre de 1914, promulgado en Vera-

cruz por el Primer Jefe de la Revoluci6n, don oenustiano Carranza.

en el que se obliga a expedir y poner en vigor, 1~rante la 1ucna. • 

todas las leyes que sean necesarias para roejorar la condici6n del • 

p~n rural. del obrero, del minero y, en general de las clases pro

letarias; en la Ley Agraria que expfdi6 en Veracruz el mismo Carra.!!. 

za el 6 de enero de 1915; y posteriormente en la Ley Agrarta del 24 

de ~o del mismo ano, e.xpedtda por el general Francisco Villa,, Je-
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fe de las fuerzas de la Convenc16n Revolucionarla de A9uasca11entes. 

as1 como en el programa postrero de Asta. Todo lo cual revela cla

ramente que nuestra Revoluc16n no fué propiamente social s1no polft1 

ca, y que su 1dear1o social se concretaba a luchar por el reparto • 

de tierras y por mejorar las condiciones eoon6m1cas del proletar1a· 

do. S1n duda que la 1deolog1a de la Revo1uci6n se encuentra en las 

proclamas y en la leg1slac16n revoluctonarta que pugnaba por la 

transforrnact6n deroocr&tica del pats y por el mejoramiento econ&ntco 

de las clases proletarias. 

i} La Ideologta de la Declaract6n de Derechos Soc1ales; 

En primer t~rmino. debel!Kls subrayar que la Constttuc16n misma 

y su Dec1arac16n de Derechos Sociales contenida en el artfculo 123· 

y complementada con los arttculos 27 y 28, fueron m4s a114 de la -· 

1deologfa de la Revolcu16n y originaron mod1f1cacfones rad1cales en 

el derecho patrfo. pues nuestra Carta Magna quebr6 la tradtc16n bu!. 

guesa, estableciendo en el nuevo derecho const1tuc1ona1 soctal la -

ideologta revolucionaria para que func1onara la protecc16n de las ~ 

clases proletarias a trav~s de los instrumentos jurfd1cos de l~ Pr2. 

p1a Constitucf6n; pero esto no s1gntf1ca transformact6n polfttca y

menos econ6mica, a pesar del fraccfonamiento de los latifundios y -

de ciertas modalidades a la propiedad privada, ya que se conserva -

la estructura del Estado burgu~s en el r~g1men polttico de garan· -
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tfas 1ndiv1duales y de poderes pQbl1cos y la propiedad latifundista, 

pese a los nuevos derechos sociales de la clase obrera. 

En segundo lugar, el mensaje del artfculo 123 y sus textos 1! 

gales, asf como el artfculo 27, tienen una tdeologfa que supera a • 

la de la Revoluct6n. en cuanto que no solo se concreta a proteger

ª la clase obrera. s1no que p or virtud de sus principios y normas

se obJettv1za su funci6n en el senttdo de t~oner modalidades a 11-

propiead privada y de re1v1nd1car los derechos del proletariado. 

La re1vind1caci6n de los derechos; del proletartado es no so-

lo hacer extensiva la nort11 de trabajo a todo el que presta un ser

vicio a otro, en el campo de la producci6n econ6mica o en cualquier 

acttv1dad laboral, s1no soc1«t1 izar los bienes de la producc·l6n para 

red1m1r la plusvalfa y culminar en la revo1ucf6n proletaria. 

La teorfa del artfculo 123 se apoya en el principio de la lu· 

cha de clases y por consiguiente es marxista, Al cLll!p11rse 1nteg11l 

mente el precepto nuestra Revoluct6n renacer& cano una Revo1uc16n-

soc1a11sta. 

Ast queda precisada pues, la 1deo1ogta de la Revoluc16n y la· 

1deologta del artfculo 123. cuya dfst1nct6n es·radtcal. pues el 

nuevo derecho no es una no,_ inerte. un deber ser. sino es un pre· 
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cepto funcional con ideologh fundado en los principios marxistas .. 

de lucha de clases y de re1v1nd1cac16n de los derecltos del proleta

riado, como lo p roclamaron los constituyentes de Quer!taro en el ~1 

mensaje dP la famosa Declarac16n de Derechos Sociales de 1917. 

B) NATIJRALEZA O CULTURA EN EL DERECHO SOCIAL; 

En la cr1sf s de la escuela del derecho n~tural y de gentes,-· 

dos tlustres profesores de nuestra Facultad incrus1ones en los re· 

verdec1dos campos de estas ce1nc1as: Eduardo Garcta Maynez, ensena

la existencia de un derecho fntrinsecarnente v&lido, que r1ge en la 

vida s1n ser reconocido por la autoridad polftica y Mario de la -

Cueva, nds habla de un derecho que brota de la naturaleza real del· 

hombre, espfritu y materia de las necesidades sociales y cuyo aseg.!:!. 

ramiento es m~s16n del orden jurfd1co; lo cual pone en contraste -

los conceptos de "natrualeza 11 y "cultura", de cu,ya antttes1s optamos 

por la cultura para no caer en el jus naturalismo moderno. 

Y consiguientemente esttmamos el derecho del trabajo y su di!. 

ciplina procesal, ramas del Derecho Social, como nuevo derecho.de• 

cultura integrado por reglas jurfdicas y postulados sociales. 

Los pensamientos de los profesores mexicanos recuerdan las -

1deas del m!s revolucionario de tos juristas burgueses del pasado,-
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Rodolfo von Ihering. cuando en su br1llanttsima.obra la lucha por el 

derecho, al referirse a un nuevo derecho la.compara a Saturno devo• 

rando a sus hijos, para romper con el pasado, presentando el derG-ft 

cho como obra del trabajo: no solo del. legislador sino del pueblo.

Pero s1n dejar de ser un gran jurista burguds como Menger. 

Creemos en el derecho, tenemos f! en fl. en el derecho de ... 

nuestro tiempo, en el derecho social; por ello lo ubicamos en las -

c1encias de la cultura. Por consiguiente, el derecho aliniri1strativo 

del trabajo, rama del derecho del trabajo y ~ste pat•te del derecho· 

social, tamb1€n es derecho de cultura e instr1.111ento para la reden~· 

c16n del proletariado, 

El derecho adm1n1strattvo del trabajo y el derecho admintstr!. 

tilo social se 1dentttlcan con el derecho social en las ciencias de 

la cultura jurfd1ca. 

C) l.A CIENCIA DEL DERECHO SOCIAL: APORTACIOH Cl1TURAL DE MEXICO: 

Las facultades de Derecho de todo el .pafs son.trad1c1ona11s·

tas y los profesores y juristas tamb1§n lo son: aQn no logran libe

rarse de la ciencia Jurf diea burguesa, est&n ertra1zados en esta co

mo s~ demuestra d1al~ct1camente en las p&gtnas anteriores. Todavta 

mis: manejan e interpretan el derecho nuevo con criterio burgu•s, • 
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lo cual pone de relieve que todo cuanto explican es ciencia tradi-~ 

cfonal del derecho, 

No conciben la transfonnac16n que sufr16 el derecho en M~xico 

y en el mundo, a p art1r de la promu1gaci6n de la Const1tuci6n mex! 

cana de 1917. con la primera Oeclarac16n de Derechos Sociales. Aún 

no le reconocen autonomSi c1entff1ca, slavo honrosas excepciones. ~ 

al nuevo derecho social posft1vo plasmado en los arttculos 27., 28,· 

y 123, derecho agrario, derecho econ6mf co y derecho del trabajo y • 

de la previsi6n social ••• 

Por ello destacaioos la ciencia neuva: la Ce·ncfa del Derecho~ 

Social originada en la Oeclaraci6n de Derechos Soctales contenida -

en los nuevos preceptos const1tucfonales 1 cuyos principios. sfstem! 

tica ideologfa, derecho, positivo y proyecciones. descubrimos a tr! . 
v4s de nuestra l'eorta integral del derecho del trabajo y de la pre

vf s16n social, 

Asf, nuestra 1nvestigacf6n jurfdica del artfculo 123, or1g1n!. 

ria de la nu-va ciencia del derecho social, la sintetizamos en 1as-

1fneas que s 1guent 

l, Priiooros trabajos de juventud {l927 - 1935) en la Univers1 

dad Nacional del Sureste, se reff eren por primera vez al Derecho S! 
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cial como ciencia y norma Jurf d1ca, invocándolo contra el derecho ~ 

fundamental polftico que 1mp1de su aplicac16n en el campo penal, es 

decir, presentamos el artfculo 123 y sus leyes regla!IX!ntarias. el -

Derecho Obrero, como dfsc1p11na Jurfd1ca aut6noma y como pragmática 

constitutiva de aquel derecho en nuestro pafs, 

11. En la Universidad Naeional Aut6noma de M6x1co (1937-1965) 

~uando destacaroos el derecho del trabajo como estatuto re1viadfca-

dor de la entidad h~na desposeTda, que solo cuenta con su fuerza. 

de trabajo para subsfst1r, caracter1z4ndose por su mayor proximidad 

a 11 vida y coroo acc16n socializadora que 1nc1a la transformac16n -

de la sociedad burguesa hacia un nuevo ragimen ~oc1al de derecho, • 

defendiendo la huelga soc1a1 como un derecho de autodefensa reivin

dicatoria de los trabajadores, asT cano la teorfa de la Con$t1tu~ -

c1Gn social y la funcf6n redentora de la justicia social. 

III. En estudios mSs recientes (1967-1973) estr.ucturallX>¡ la

Teorft integral del derecho del trabajo y de la prev1sf6n soc1a1.-

que se enfrenta radicalmente a la ciencia jurfdiea burguesa para a

lentar e1 pa~o a una nueva c1enc1a del derecbo1 a la ciencia d&l ~

derecho social, que comprende los pr1ncip1os, normas e institucio-

nes del derecho del trabajo, 

La Teorfa general del derecho social se funda no solo en la • 

tutela de los dAb11es, difundida por Radbruch, s1no en la re1v1ndl_ 
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cac16n de los derechos del proletariado en las relaciones de produi 

c16n y en la vida m1sma, hasta lograr su desenajenaci6n. v1s1Ul!'brán. 

dose asf una nueva aurora social que conduc1r4 necesar.iamente a los 

camhtos estructurales econ6m1cos y polfticos en un Estado sociali! 

ta. Los principios de la nueva c1enc1a se tmpondrár1 en toda clase

de relaciones familiares, econ6m1cas, laborales, polfticas y socia· 

les ••• 

Ahora presentanns esquem&t1camente la 1ntegrac16n de la nue.

va e1enei1 con las sigutentes materias: 

A- Disciplinas jurfdfcas: a) Derecho const1tue1onal y adm1--

n1strativo sociales, b) Derecho del trabajo y de la previsf6n so--

c1a1, e) O~recho agrario, d) Derecho econ6m1co, e) Derecho cooperati 

vo f} Derecho de la seguridad social, g) Derecho cultural, fam1· • 

liar, etc., h) Las correspondientes d1sc1p11nas adm1n1strat1vas, -

procedimentales y procesales; 

B· D1scip11nas sociales: a) Disciplinas sociales: a} Ideolo-· 

gfa.conocfm1ento y lenguaje, b) Sem4ntfca, sociologfa, s1cologfa, • 

~tica, economfa 1 fflosofta e histtlria¡ 

e- D1sc1pHnas aux111ares: a) Investtgac16il y objetivac16r1, -

b) Dta1Ect1ca social. 
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Tal es el programa estructural mfn1mo de la neuva ciencia -

del derecho social.para la proyeccidn de sus luces en las relacio

nes humanas. para la transformacidn de la sociedad burguesa y paraN 

alcanzar el bienestar del pueblo en una sociedad socialista, acaban_ 

do con las desigualdades humanas. El t1anpo transcurrido (1917- • 

1970) ha pasado 1nsensfblemente en la elaborac16n cotidiana de la -

nueva ciencia, cano los siglos que precedieron al descubrime1nto • 

por Newton de las leyes de la grav1tac16n untversal y de la descom

posfc16n de la luz. 

La citncfa de la naturaleza COlll) de la cultura es patrimonio 

de los pueblos. y en su evo1uc1dn h1st6r1ca d& los elementos neces! 

rfos para su consagracidn al servicio de la humandiad. ~s que a -

los grandes pensadores, sabios y f116sofos, corresponde al proleta, 

r1ado. en su.lucha y en su d1n4m1ca, ensenar los sistemas que deben 

ut11fza~se para su propia redenc16n. F.ntre nosotros correspond16* 

a los representativos de.la clase obrera pergenar·un nuevo derecho

para la tutela y rt1v1ndfcaci~n del proletariado en la c•lebre De·

claracf6n de Derechos Sociales, sfn que los Juristas hubieran logr.! 

do C4ptar toda su grandiosidad, porque tan solo contemp1aron en 1a

esenc1a de aquella declarac16n la fdea de 111Gjoramiento de los obre

ros y campesinos, explotados secuiannente desde la Colonia hasta -

nuestros dfas, Pero al correr del tiempo descubrimos la aporta- -

c16n de nuestro pa1s a la cultura universal: la ctencia del dere-

cho social. 
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Por otra parte. al conclufr el r~gimen card~n1sta, en que se 

expropt6 el petrOleo en poder de empresas extranjeras y se d1str1b!!. 

y6 la tierra con profundo sentido social {1940-1946) .• comenz6 el -

1ntento de reun1r en 1mportan·(.es escritos el pensa1111ento de los h<l!. 

bres de c1encta, no solo en la educac16n1 111 qu.tmtca, la b1olog1a,-

1a medtc1na, sino en el derecho, pero stn que llegara a v1s1Ulllbrat 

se una ciencia mextcnaa, por su formac16n ctentfftca burguesa, por· 

considerar el derecho nuevo conn evo1ucf6n del derecho vtejo •• ~ 

Asf cOl'IX> se hab16 por siglos de la cfencta del derecho· roma~. 

no, la raz6n escrita, asf se habl1rl tamb1fn de las.c1enc1a del de

recho social mexfoano, ia Justicia social escrita, en pos de gentl'!. 

11zarse cOlllO se un1versa11z6 nuestra Decla~actan de Derechos Soc1a· 

les en el Tratado de Paz de Versalles ••• 

Proclamemos una ver in.Is la teorf a de que el derecho del tra· 

bajo. sustantivo, a<b1n1strattvo y procesal, es parte del.derecho· 

social, en func16n tutelar, y re1v1nd1c1torfa del proletariado, y·

que llllbas d1sc1piinas nacieron en )tl!c1o y para el 1111.1ndo en el artf

culo 123 de la Const1tuct6n de 1917: reaffnnllllOs.la tesis en 1973,~ 

con la •1sma o mayor ~euforia nacional o patr16ttca' que d1rf• el • 

colega Tissembaum, difundiendo que Roma d16 al mundo Jurfd1co de ·-

ayer la Cf enc1a del Derecho Burgu6s. en tanto que M4x1co le dl •1 -

1111ndo de hoy t de maft1na una nueva aportaet6n a la cultura·anl~er .... 

sal: La Ctenc1a del Derecho Social. 
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Por otra parte. al conclufr el r~gimen cardenista. en que se 

expropt6 el petr61eo en poder de empresas extranjeras y se d1str1b,!! 

y6 la tterra con profundo sentido soctal (1940-1946).. cornenz6 el -

intento de reuntr en importantes escritos e1 pensamtento de los hO!!!. 

bres de ciencia. no solo en la educac16n, la qufmtca. la b1ologfa,· 

la medicina, sino en el derecho, pero sin que llegara a v1sluinbra!. 

se una ciencia mextcnaa, por su formac1dn ctentfftca burguesa, por· 

considerar el derecho nuevo COllQ evo1uct6n del derecho vtejo ••• 

Asf tOllQ se hab16 por siglos de la ctencta.del derecho roma•. 

no. la raz6n escrita. asf se hablar• tlllllb16n de las.c1enc1a del de~ 

recho social 1111Xic1no, la Justtcta social escrita, en pos dt gener! 

11zarse como se universa11z6 nuestra Declarac16n de Derechos Soc1~

les en el Tratado de Paz de Versalles ••• 

Proc1111111110s una vez m4s la teorf a de que el derecho del tra

bajo, sustantivo, a<Íll1nfstrat1vo y procesal, es parte del.derecho -

soc.111, en func1~n tutelar y re1v1nd1cator1a del proletariado, y •• 

que llllbas d1sc1pltnas nacieron en Mdc1o y para el 1111ndo en el artf • 

culo 123 de la Const1tuc16n de 1917: reaf1"'1amos.1a tests en 1973,~ 

con la a1sma o mayor "euforia nac1ona1 o patr16ttca" que d1rfa el -

colega Tissembaum, difundiendo que Roma d16 al mundo jurfd1co de ••• 

ayer la CSeneia del Derecho Burguls, ea tanto qua Mlx1co le dl 11 .,. 

mundo de hoy, de 111llana una nueva aportac1dn a la cultura iml-ter·· 

saí: La Ciencia del Derecho Social, 



CAPITULO V: 

.. 75 -

A) LA TEOIUA INTEGRAL Y SU RELACION CON LA TEORIA DE LA 

CONSTITUC ION SOCIAL: 

Nacfmfento del Derecho Social y del Derecho del Trabajo.- En 

el proceso de formac16n y en las no1'111H de derecho MU1cano del tr,! 

bajo y de la previsi6n soc1a1. tiene su origen la Teorf1a Integral, .. 

asf como en la identf f1cact6n ~ fus16n del derecho social en el ar

tfculo 123 de h Constttuct6n de 1917 por lo que sus notWs no so-

lo son protecc1on1stas, sino re1v1nd1cator1u dt los trabtjadores,

en el campo de la produccil.ln econ&i1ca y en la vfda •ts.a en r1116n· 

de su carfcter clasista. 

Hacferon s11111ltlne1Mtte en la ley fund1111entel el derecho S!. 

c1al y el derecho del trabajo, pero fste es tan solo parte de aqull 

porque el derecho social tad>ifn nace con el derecho 1grarto en el

artfculo 27, de donde resulta la grand1os1dad.de1 derecho social, -

como norma gen!rta de tas·.dms d1sctplfnas, especies del •fslllO, -

en la tarta Magna. 

En la 1nterpretac16n eco~1111ca de la h1storfa del artfculo--

123, la Teorfa integral encuentra 11 naturaleza social del derecho· 

del trabajo. el ar4cterprotecc1on1sta de sus estatutos en favor -

de los trabajadore$ en el campo de la produccUSn ~-:oá1ca y en to-
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da prestaci6n de servicios, asf como su finanalidad reivindicato--

r1a; todo lo cual se advierte en la dial~ctica de los constituyen-

tes de Querétaro, creadores de la primera Carta del Trabajo en el -

mundo. A partir de esta Carta nace el Derecho Mexicano del Trabajo 

y proyecta su luz en todos los cont1enentes. 

l.a Doctrina de la Teorfa Integral.w La Teorfa integral des-

cubre las caracterfstfcas propias de la leg1slaci6n mexicana del -

trabajo. Y en la lucha por el derecho del trabajo, persigue la re! 

1izaci5n no solo de la dignidad de la persona obrera, sino tant.1én

su protecc16n eficaz y su re1vind1cac16n. Por ello, el derecho so

cial del trabajo es norma que beneficia exclusivamente a la clase -

obrera y campesina. y a quienes la forman individualmente, esto -

es, a los que prestan servicios en el campo de la producción econó

mica o en cualquiera otra actividad humana~ distingufendose, por -

tanto del derecho públ~co en que los principios de este son de su--

bord1naci6n y del derecho privado que es coordinacf6n de interés -

entre iguales. 

Entre r.osotro~ ¡l derecho social es precepto jurfdico de 1a

m.Ss alta Jerarqufa porque esta en la Constitución y del cual forman 

parte el derecho agrario, el derecho del trabajo y de la prev1s1~n

soc1al. asf como sus disciplinas procesales, identificadas en los • 

artfculos 27 y 123. 
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En la 1egislaci6n mexfcnaa el derecho social es el sumnun de 

todos los derechos protectores y reivfndicadores de los obreros, ca!. 

pesinos o de cualquiera econ6m1camente d~bi1, para compensar desi-

gualdades y corregir injusticias sociales orfgtnarias del capital. 

En tal sentido empleamos la termtnologfa de derecho social -

y como parte de éste la 1egfslaci6n fundamental y reglamentaria del 

trabajo y de la prevfs16n social. Los elementos de la Teorfa inte

gral son¡ el derecho social protecc1ontsta y el derecho soc1a1 rei

vfnd1cador. 

Resl.lllen de la Teorfa Integral.- Frente a la op1n16n general!. 

ada de los tratadistas de derecho 1ndustr1al, obrero o del trabajo. 

en el sentido de que esta disciplina.es el derecho de los trab!ljad.!?,. 

res subordinados o dependientes, y de su funcf6n expans1va del obr! 

ro al trabajador incluyendo en el la idea de la seguridad social, • 

surgi6 nuestra Teorfa Integral del Derecho del Trabajo y de la Pr.!. 

vfs16n Social. no como aportac16n c1entff1ca personal s1no COllX> la· 

revelact6n de los textos del artfculo 123 de la Const1tut:16n mexiC!_ 

na de 1917, anterior a la term1naci6n de la Primera Guerra Mundfal

en 1918 y firma del Tratado de Paz 4e Versalles de 1919. 

En tas relaciones del ep6nfmo precepto, cuyas bases integran 

los pr1nc1p1os revoluc1onar1os de nuestro Derecho del Trahajo y de-
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la Previs14n Social. descugr1mos su naturaleza social proteccion1s· 

ta y re1v1ndicatorta a la luz de la Teorfa integral la cual resumi

mos aquf: 

lo.- La Teorfa integral divf lga el contenido del artf culo • 

123. cuya grandiosidad fnsuperada hasta hoy. identifica el derecho· 

del trabajo con el derecho social, siendo el primero par.te de !ste. 

En consecuencfa 1 nuestro derecho del trabajo no es derecho pabl1co 1 

nf derecho p rivado. 

2o.- Nuestro derecho del trabajo, a partir del lo, de· mayo-

de 1917, es el estatuto proteccionista y re1vind1cator1o del trabar 

Jador; no por fuerza expansiva, s1no por mandato constitucional 

que comprende: a los obreros, jornaleros, empleados, dom&sttcos.~-

artesanos, bur6cratas. agentes comerciales, m6d1cos abogados. art1!. 

tas. deportistas, toraros, tacn1cos, ingenieros, etc., a todo aquel 

que presta un serv1c1o personal a otro mediante una ramuneraci6n. ·· 

Abarca a toda clase de t.rabaj&dores, a los llamados 11subord1nados o 

dependientes 11 y a los aut6Romos, 

Los contratos de prestaci6n de servicios del C6d1go de. Comer. 

cio son contratos de trabajo. La nueva Ley federal del Trabajo re

glamenta actividades laborales de las que no se ocupaba la ley antt 

r1or. 
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3o.- El derecho mexicano del trabajo c1ntiene normas no solo 

pei.>teccionistas de los trabajadores. sino re1nvind1cator1as, que -

tienen por objeto que estas recuperen la p1usva11a con los b1enes -

de la producc16n que provienene del r~imen de exp1otaci6n capita,-

1 ista. 

4o,- Tanto en las relaciones laborales como en el campo del

proceso laboral, las leyes del tr3bajo deben proteger y tutelar a -

los trabajadores frente a sus explotadores, asf como las Juntas de

Concialiaci6n y Arbitraje, de la misma manera que el Poder Judicial 

Federal, estSn obligadas a suplir las quejas deficientes de los tr!. 

bajadores (art,culo 107, fracc16n tl de la Const1tuc16n}. Tambi~n 

el proceso laboral debe ser tnstrt111ento de reivfndfcac16n de la el! 

se obrera, 

So,· Como los poderes polfticos son ineficaces para realizar 

la re1v1ndicaci6n de los derechos del proletariado. en ejercicio -

del art1culo 123 de la Constituc16n Social que consagra para la el! 

se obrera el derecho a la revoluct6n proletaria, po,rán cambiarse • 

las estructuras económicas, supr1m1endo el régimen de explotaci6n • 

del hmbre por el hombre, 

La Teorh integral es, eo suma,no solo la explicact6n de • 

las relaciones sociales del art1culo 123 - precepto revolucionario· 
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y de sus leyes reglamentarias - productos de la democracia cap1ta•• 

lista - sino f~erza dial~ct1ca para la transformaciOn de las estru~ 

turas econ&nicas y sociales. haciendo vivas y din!micas las normas· 

fundamentales del trabajo y de la previs16n social, para btenestar

Y fe11cfdad de todos los hombres y mujeres 'lU& vivan en nuestro 

pafs. 

La Lucha del Campesino por la Tierra,~ El problema agrario·· 

y la lucha del campesino por obtener t1erras, tienen antecedentes

rem6tos: los derechos de Hidalgo y Morelos, los repartos de tierras 

por Lorenzo de Zavala como Gobernador del Estado de H~xico, ocupan. 

do las propiedades del duque de Monteleon1 y Terranova, el levantar 

miento annado de Eleuterfo Quiroz. la lucha de los indtgenas, hasta 

la formaci6n de grandes latifundios durante el Porff riato. 

Nuestro objeto no es r.esenar en forma concreta diversas s1~· 

tuacfones creadas en la lucha de los ca,,~pesinos por la tierra. ni • 

aludir a la leg1slac16n anterior a la Revo1uct6n mexicana, sino si!!!. 

plemente dar una idea general de la sucedfd~ a partir del movimien

to revoluc1onario de 1910, cuyo orfven fué llminentemente polftfco,

para llegar al momento social de la Revo1uc16n en que los campesi-· 

nos tuvieron una gran part1c1pac16n, asf como del romp1m1ento·entre 

la tr11ogfa de caudillos de la Rev~lc-f6n, lo que or1g1n6 que ex-

p1de1ran leeyes agrarias de reparto de tierras; pero fuA Lucio Dla.n. 
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co el primer general revolucfonarfo que repart16 tierras entreg&nd2_ 

le a los peones pequeñas parcelas de la Hacienda de los "Borregos", 

el 30 de agosto de 1913 1 s1n invocar ninguna ley, m&s satisfaciendo 

un anhelo de los campesinos de la reg16n pr6x1ma a Matamoros, del -

Estado de Tamaultpas, 

En plena lucha revolucionaria. con motfvo de la fallida con

venc16n de Aguascal1entes, se dfv1d1eron los ciudadanos armados en

tres grupos: carranclstas. v1111stas y zapat1stas¡ c~da grupo e~- -

pres6 sus tendencias agrarias, lodos coincidiendo en el prop6stto -

d~ entregar las tierras a los campesinos. Don Venustiano Carranza, 

en Veracruz 1 expidi6 la ley del 6 de enero de 1915. La ley de V1-· 

lla y la proclama agrarista de Zapata en Jojutla el 18 de abril de· 

19161 no tuvieron la repercus16n de la ley de Carranza. aunque es • 

sobresaliente la acci6n agrarista de Za1lata y su lucha por los prf!!, 

c1p1os de ~Tierra y Libertad~; por lo que.por primera vez en la Re· 

públtca. las nonnas agrarfas que ordenan la restituctan.y dotac16n· 

de las tierras a los campesinos, pasan a fors~r parte de la Consti• 

tuc16n de 1917 en el artfculo 27, que es el estatuto para la reiv1!!. 

d1cacf6n de las tierras en favor de los campesinos. 

La Reforllli) Agraria y la Reforma Obrera.· No debe entenderse

como tales la refonna a las leyes agrarias y obreras en funci6n de· 

conceder a los campesinos y a los trabajadores nuevos derechos y • 
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nuevas prestaciones dentro del oraen burgu~s. ni la reso1uci6n de-

los problemas de la tierra y del trabajo desde el punto de vtsta ju 

rfd1co¡ sino la entrega total de la t1erra a los campesinos, y de -

cuanto necesitan ~ara hacerla producir, y la entrega de los bienes

de la producc16n a los trabajadores, para la soctalfzac16n integral 

de la Tierra, del Trabajo y del Capital, aut4nt1cos factores de la· 

producci6n, 

Con!o no han pasado de moda las tdeas del profesor Rafael Ra· 

mos Pedrueza, por una parte, y por otra porque en el fondo se re· -

f1ere a la lucha de las organizaciones de campesinos y de trabajad,g, 

res qeu a través del tiempo se han fortalecido dentro del orden bur. 

gu~s. surgt@ndo nuevas organ1zac1ones cano la Confederac16n Nac1onal 

C&ttpes1na. Confederac16n de Trabajadores de México y otras, transcr1 

b1mos sus acertadas apreciaciones: 

"Entre las organizaciones de asalariados mas importantes de• 

ben citarse: la Confederac16n Regional Obrera Mexicana, fundada en~ 

1918 y adherida a lm Confederac10n Obrera ranamertcana. La Crom ª! 

tf ahora d1vid1da en tres grupos. La r.~nfederac16n General de Tra

bajadores, const1tu1da en 1921, Estuvo adherida accidentalmente a

la Internacional Sindical Roja. agrupando 60,000 trabajadores, de! 

11glndose poco despu~s para adherirse a la ~nternac1onal de TrabaJ!. 

dores del Berlfn. Ha. sostenido luchas en~rg1cas contra el cap1ta--



- 83 ... 

lismo particularmente en 1922 y 1923. perdiendo algunos de sus 

miembros m6s representativos. Su 6rgano ha sido "Verbo RoJ0 11
• La

Liga Nacional Campesina "Ursulo Galv6n" 11eg6 a organ1zar varios • 

cientos de miles de trabajadores rurales prestando valiosa ayuda en 

las luchas contra el latifundismo y la reacci6n clerical. C4mara • 

Nacional del Trabajo. Confederacl6n General de Obreros y Campesinos 

de MExico (cuenta entre sus elementos al gremo de electricistas de· 

trad1c16n revol uc1onaria. Confederaci6n lnternaciona l de Obreros ... 

Campesinos y Pensadores Revolucionarios. figura en ella la Casa del 

Pueblo. de roja ideologfa¡ Federacl6n de Estudiantes Revoluciona· • 

rios. Confederaci6n Nacional de Estudiantes, Confederac16n dt Orga

nizaciones Magisteriales. Liga Internacional de Escritores y Artf! 

tas Revolucionarios, Comité Mundial contra la Guerra y el Fascismo. 

(Secc16n Mexicana). Socfedad Amigos de la U.R.S.S. 

Los principales partidos polfticos de actuac16n conte111porl"~ 

nea son los siguientes: Liberal Constituc1onal1sta, Nacional Coope· 

rat1sta, Nacional Revolucionaria Ant1rreeleecton1sta. 

la revolue16n est! en los. campesinos y obreros prof~sfon1s-

tas y contados intelectuales, quienes tomaron las armas y han vuel

to a sus labores cotidianas, fecundando los campos. produciendo, -

colaborando en el desarrollo cultural de 1anaci6n¡ est& en las cla

ses de tropa, en los off c1ales jóvenes. en todos los explotados que 
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trabajan. producen y sufren. contrastando sus vidas activas, labori9_ 

sas y fecundas, con las parasitarias y despreciables de pr6ceres -

traficantes y explotadores, 

La re~oluci6n mexicana, es pequefto-burguesa. apoyada por el

Proletartado Nacional¡ pero no Proletaria. Es la pequena burguesfa 

mexicana, la que ha ascendido al poder, derrocando al feudalismo y

a la alta burguesfa 1nternac1ona1, que dom1naron durante la dictad_!! 

ra porfirista. El proletariado no est& en el poder¡ no puede esta!_ 

lo aQn¡ carece de organ1zac16n y un1ficac16n¡ pero aspira ~ organi

zarse y a un1f1carse; entrevA ya, el sendero que conduce al poder -

polttico. {La educac16n P'Jpi,.~ar acelera el ritioo reformista, bajo

la pres16n de las masas), 

Entre tanto, la pequefta burguesfa mexicana gobierna. Sus -

representativos estfn en·e1 poder, adquiriendo los honores y fórtu

nas, necesarios para sostenerse dentro de todo r~gimen capitalista, 

1ncorpor4ndose lentamente a la gran burguesh internacional. No -

existe en M!x1co, burguesfa nacional¡ cecesita existir y a.dqutr1r ·~ 

desarro11o y vigor, para que se cumpla la necesaria etapa tdst6rica 

y llegue después el proletariado, consciente y fuerte, a efectuar -

la verdadera revoluci6n proletaria, adueñSndose del poder polft1co. 

instaurando la dictaudra clasista de las masas productoras (en oca

siones la revoluci6n proletaria, como en Rusia, salta esta etapa),-
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El deber y la finalidad de todo intelectuAl revolucionario, es pro

pagar, serena, firmemente, la doctrina marxista, base del so~ial is

mo c1ent1fico, paraprerarar al pn>letariado nacional a s~ futura -

emancipaci6n, luchando con acierto y energta contra el imperialis

mo y la reacci6n. 

Es indispensable propagar la teorfa revolucionaria, ya que -

sin ella no puede haber rcvoluci6o verdadera, Es preciso cola~orar 

valerosamente en la educaci6n marxfsta del pueblo mexicano, demos~

tr§ndole que el cambio de hombre en el poder. dentro del r6gfmen t! 

pitalista. no puede mejorar las condiciones de las masas producto-

ras y que únicamente la substituci6n de.ese rEgimcn por el sociali.?_ 

ta, las emancipar& econ6m1caiaente y que solo un gobierno genuina~!!. 

te Obrero-Campesino, puede realizar esa transformac16n social, Es

deber ineludible trabajar por la unificact6n proletaria de América, 

a la vez que crear contactos de fraternidad proletaria mundial. Es 

deber indiscutible economizar, avar.amente, fuerzas, sangre y vida.

de las clases productoras, sin exponerlas en alardes dementes, a -

1n0t1les carnfcerfas. Es un cr1men exponer: al fango, al ridfculo

al desprestigio, la bandera de la revolucfon para que pueda ser con. 

templada y seguida por las masas productoras. Apartarse de esta -

senda, es realizar obra de divisionisnn y desor1entaci6n; es decir, 

colaborar indirecta, pero eficazmente, con los imper1a11snr::is y con

la reace16n nac1ona1. 
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La refonna agraria debe comprender la abolic16n del r~g1men -

de propiedad prtvada incluyendo la "pequena propiedad", de los con

trarevo1ucionar1os" certificados de inafectab111dad11
, asf como de -

la 1nst1tuc16n burguesa del juicio de ampar.o en contra de las llaJll! 

das pr1vac1nnes o afectaciones agrarias "ilegalesº de tierras y 

aguas, para robustecer los derechos soctales que.contiene el artTc,!! 

lo 27 en favor de los campestnos, quienes al conjunto de ta revolu· 

c10n proletar1a podrf obtener su verdadera reivtnd1cac16n, 

Func16n de 11 Teorfa Integral. La Teorfa integral es fueria

dial~ct1ca que hace conc1encta revolucionaria entre lo$ trabajado·

res para exigir sus derechos en las relaciones laborales, en los -

conflictos del trabajo o mediante el ejorc1cto del derecho a la re• 

volcu16n proletaria. Es menester. para los efectos del buen uso de 

esa fuerza d1a1~ctica. prectsar el sentido de la Constituc16n po11-

tfca y de la Constttuc~6n Social, aclarando desde luego, que los d! 

rechos sociales del trabajo est4n catalogados dentro de la.segunda; 

por esto se just1f1ca e1 derecho a la revolucidn proletarta, 

Entre los fines del derecho del trabajo, segOn qued6 estable• 

c1do en el mensaje del artf culo 123 a que nos referirnos en otra par. 

te, esta el de la re1vind1cac16n de los derechos del proletar1ado,

con objeto de que recuperen la plusvalfa originada por la explota·

c16n capitalista, Por esto aftrm::utK>S que la Constituc16n mexicana-
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es superior a la Const1tuc16n de Weimar que tanto 11am!5 la aten- -

c16n en Europa y cautivo por su importancta a algunos juristas mexi 

canos, ya que la segunda solo pretende la nivelación de los trabaJ!. 

dores y empresarios con fines de protecc16n de lo$ primeros, en ta,!l 

to que la nuestra no solo persigue esa misma f1na11¡1ad, sino tam- -

b11n el uso de derechos reivindicatorios que en un momento dado PU! 

de ejercerlos la clase obrera a travEs de la revoluc16n proletaria, 

para la soc1a11zac16n de los bienes de la produccf6n y consiguient! 

mente para el canb1o de las estructuras polfticas, 

Asf el derecho se convertir& en la expres16n de la voluntad.• 

de la clase trabajadora que conduc1r3 a la supres16n del ¡·¿gfmen de 

explotac16n del hombre por el hombre¡ es decir, que el ejercicio -

de los derechos revolucionarios puede hacerse valer a trav4s de 1a

asociacf6n profesional obrera y la huelga, ante las JuntGs de Conc! 

11ac16n y Arbitraje y por ~edio de la revoluc16n proletaria que es

inmanente y la puede ejercer en cualquier momento bist6r1co la cla

se obrera. 

Y la Teorfa integral es fuerza d1al~ctica que impulsa tam- -

bi~n el progresa constante de la clase trabajadora por medio de 1a

asoc1aci6n profesional obrera y la huelga, asimismo ilumina a los -

tr1buna1es para que en Jos Juicios laborales tanto Jur1d1cos conYJ -

econ6mieos curoplan con su func16n redentora que tes impone el ar- -
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tfculo 123, estimulando el desenvolv1m1ento de los Ju1c1os, sup11en. 

do las def1ctencias de .los trabajadores y resolviendo conforme a • 

los pr1nc1p1os de justicia social que le permiten hacer efectiva la 

re1v1nd1ca-c16n de los derechos de los obreros en los conflictos Ju

rfd1cos y con mayor raz6n en los conf11ctos co1ecg1vos de orden ec.2. 

n6m1co. Por encima de todo hace conc1enct& clesc1sta entre la cla· 

se obrera y en la juventud estudiosa que lucha no solo por la tran1 

formac16n cultural sino econ6mica y polft1ca. 

La Const1tuc10n Polft1ca y el Artfculo 39.- El Estado, como -

la unidad polft1ca mls pefecta de la sociedad humana, diluye los-

grupos subordinados para hacer del 1n~1viduo el elemento b4sico en

que radica su soberanf a; de manera que los derechos del individuo y 

la organ1zac1ón del Estado constituyen la esencia de la Const1tu- • 

c16n polft1ca. Los derechos del hombre-1nd1v1duo y la organ1zac1~n 

del Estado se comprenden en los capftulos dogm4t1co y org,n1co de • 

1as Const1tuc1ones polfticas. 

El concepto de 11ConsUtución del Estado 11 no ofrece ninguna d.Y_ 

da en cuanto a su autEntico significado¡ pero eluso del adjetivo P2. 

lft1ca para calificar a las Constituciones, hasta hoy no ha sido pr!, 

c1sado, a no ser que se entienda dicho t4rmino en su connotacitin ª! 

trc1ta de ciencia del Estado, o sea, s1n6n1mo de Estado. Entonces

resulta que "Constitución polfticri" es expresión homóloga a 11Const1. 
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tuclón del Estado~ En consecuencia, el origen de la denomfnactOn -

de Const1tuc10n polftica, proviene de la idea ar1stoté1fca de que -

el Estado es una asociac16n polftica. 

Sin ellbargo, la ConstftucHin es instrumento del Estado para .• 

la real1zac16n de sus fines, y cuando se califica de po1Tt1ca se .. 

quiere destacar h orden11ct6n Jurtd1ca de un n'!gfmen que tiene por· 

elemento bSs1co al individuo, como animal poltt1co. y a\ Estado,co· 

mo sociedad organizada polttfcaioonte. De aquf resulta que la Cons

t1tuc16n polftfca es la expr-s16n de los derechos del hombre-indf-

v1duo, del individuo polftfco, y de la estructura y formas polft1-· 

cas de la soc1Pdad organizada jurfd1camente, o lo que es lo m1sroo,

el Estado, 

El 1ndiv1d1.1a11sl!k> polftfco robustec16 las Constftuc1ones poll 

tfcas, a fin de garantizar la libertad del hontlre frente al Estade~ 

empero, ignor6 que el horobre no puede vivir libre«le vfnculos socia· 

les y tambf~n tiene derecho de ser libre frente al bonóre y frente· 

a los instrumentos de la producc16n. Esta es la causa del fracaso· 

del 1nd1vfdua11smo. cOllk> doctrina polft1ca, amlln de que no tuvo en

cuenta las relaciones entre la sociedad y el Estado. La quiebra -

del lndiv1dualfsmo 1mplic6 la quiebra de las Constituciones polfti· 

cas. Por eso, las Constituciones puramente po1tt1cas se pierden en 

la noche de los ttempos, es decir, han pasado definitivamente al • 
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as11o de la historia del constitucionalismo universal. 

La Const1tuc16n puramente polfttca es anacrOnica, porque ta -

sociedad humana no solo est& compuesta de hombres, de ind1v1duos P.!t 

lfticos. s1no de grupos humanos, de clases sociales, asf como el -

mar no solo est« constitufdo por olas Estos grupos o masas quedan 

al margen de las Const1tuctones polft1cas, lo cual signittca menos

precio del ejido, del sindicato, de la cooperativa, et, La Consti

tuti6n puramente polfttca es el aparato que utiliza el .Estado lfbe .. 

ral, ya abolido definitivamente, para la rea11zac16n de sus fines~ 

"La Const1tuci6n polftica ·dice Posada -, en su sentido am~· 

pl1o, sin duda cCfllprende la totalidad de las instituciones polfti·· 

cas del Estado y su leyº. Consiguientemente estSn al borde de ella 

las formas de integrac16n social y las 1nstituctones sociales. 

En la Constituc16n polft1ca no se consagra el derecho a la r! 

voluef~n, sino que confonne al artfculo 39, el pueblo t1ene en todo 

t1empo el fnalfenable derecho ie alterar o modificar la forma de 92. 

b1erno ·por los cauces legales¡ pues ni la Const1tuc16n burguesa n1-

los jur1stas burgueses·, de.acuerdo con sus convicctones, pueden ad

mitir o just1ficar el romr'm1ento del orden jurfdico, resultando b! 

nal hablar del ''derecho de la revolcui6n11
, 

Nuestra Const1tucf6n polftfca es tndfscutfblemente una Const! 
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tucf6n burguesa, que en la prgct1ca de nuestro r~oimen gubernat1vo

presiona y neutraliza la apl1cac16n 1ntegra1 de la Constttuc16n so

cfal. 

La Const1tuc10n Social y el Artfculo 123.- Para conju9ar la -

Teorta integral y el ejercicio de los derechbs sociales de los tra

bajad<>res. es pertinente presentar la opfn16n que tienen los auto~ 

res extranjeros y los mexicanos res~cto a las Constituciones pol.l.. 

tfoo .. soc1ales, 

Por ejemplo, GustaMo Radbruch, profesor de la Universidad ... 

de He11delberg. al referirse a la constituci6n alemana de 1919, 

posterior a la nuestra, opina de ta manera que stgue: 

PLos padre$ de la Constituci6n de Wetmar abrigaban la idea de 

establecer, adera!s de la Constttucidn polfttca, una Constf tuc16n SS!, 

ctal, junto al ed1ffc1o de ladrillos c~puesto de individuos libres 

e iguales, tal y como lo concibe la democracia. una Constituc16n de 

pftreos s111ares,.1ntegrada por lo~ mOltfples y varios e1ementos • 

de las actividades econ&nfcas y de las clases soctalesn, 

ne aquf qua el ft16sofo mencionado vea.tan solo cOlll) func16n

de tales Constituciones la protecc16n que les otorgan a los econ&n! 

CiUIMlflte dfibiles y por lo que se.ref1ere a.los derechos de los trab! 

jadores enceuntra en ella la creac16o de un d~recho social nivela--
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dor, a efecto de que queden compensados en sus relaciones laborales¡ 

pero esta es una concepc16n 1ncompleta de lo que es la verdadera • 

Const1tuct6n social~ 

Otro profesor, mextcano, H11arto Medina• que fuA constituyen

te de 1917 y ministro de la Suprema Corte de Justicia, caracterfza-

1a Constituci6n polftico-social de la s1gu1ente manera: 

•cuan<b la Const1tuc16n no solo es regla de Gobter.no, stno -

tamb1An un 1nstr1111ento de integracf6n econ6m1ca, deja de. ser Cons-
' 

tftuc16n polftica. Tiene este car4cter st sus fines son exclusiva-

1Dente de gobterno; pero st es al mismo ttempo el principio o causa• 

de una nueva fntegrac16n econ6mica con fines determinados, es po11 

t1co-socia1". 

El Artfculo 123, por estar en la Const1tuci6n social,.consa-

vr• el derecho a la revo1uc16n proletaria. porque en este precepto

se identifican los conceptos de ~erecho y revolución; teorta indis· 

cuttble para los juristas sociales. soc1a11stas o marxistas. Hace· 

mos 1ncap16 nuevamente en la profunda distinci6n que existe entre -

la Const1tuc16n polftica y la Constituci6n social. ast CO!lXI que es-

1nadm1s1blt el derecho a la revoluci6n en la Constitucf6rt polftica, 

en cambio, en la Const1tuc16n sc~ial, en el artfculo J23, se 1denti 

fican el derecho del trabajo y el derecho a la revoluc16n proleta--
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ria, ya que la finalidad del derecho del trabajo es lograr la tran! 

fonnact6n del rfg1men de exp1otac16n del hoai>re por el hontire, y -· 

su alcance es por consiguiente profundamente revolucionario. 

Esta teorfa conf1nna que el derecho del trabajo es un derecho 

de clase en franca oposici6n con la 1egislac14n burguesa y destina

do en su finalidad a realizar la revoluci~ proletaria que autoriza 

nuestra Constttuci6n en la parte correspondtente a la Constttuc16n· 

social. 

Los Derechos Revolucionnrtos.- la simple expresfdn de derechos 

revoluci~ar1os tiene que parecer 1ncompat1ble al jurista burgu~s;

sin enóargo, se disipa cualquter duda si disttngutrnos las dos par-· 

tes en que es a dividida nuestra Const1tuc16n. o sea la Constitu· • 

ci6n poltt1ca¡ garantfas 1ndfv1duales. organizact6n de tos poderes~ 

pGb11cos y responsabtltdad de los f-ncionar1os, parte burgesa, 1 la 

~ Constituc16n soc1a1 en la que se encuentran consignados tos dere··· 

chos sociales que sin duda t1enen un c~r•cter rev-1uctonar1o, capf

tulo social, 

Volvemos a insistir en que nuestra Constitactdn de 1917 ful • 

producto de una revo1uci6n burguesa que alcanz6 metas so~tales en • 

Quer4taro, al transformarse en un momento fugaz en revoluct6n so- • 

c1a1. dSndole expres16n y vida a los artfculos 123 y 27. 
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Otl t1l manera que lo!. derechos revolucionarios no se encuen-· 

tran constgnados en la Ct>nst1tución poHtica, sino en 1'a Constftu-

ci6n soctal, Tanbi~n advertimos una vez más que el sentido revolu

c1onar.io de nuestra Constttuc16n de 1917 solo se encuentra en los

mencfonados preceptos: 27 y 123; por lo qua la func18n revoluciona

ria de los mismos rad1ca precisamente e~ su destino retvtnd1catorio 

de los campesinos y de los trabajadores. 

Nuestra Teorf a, aOn cuando no sea entendida por ~1 jurtsta -· 

burgu~s, no admite que nuestra Const1tuci6n es esen~ialmante socia

lista. coro tampoco puede desconor.erse por los Juri ":ts marxistas .. 

la esencia revolucionaria de los art~culos 27 yJ23, 

Un erudito mar~ista. Estanfslao Petzkovzky, v16 con clar1dad· 

el sentido y alcance de la Revolcuf6n Mexicana, expresando concret! 

mente en su Historia de Jas Revoluciones Mexicanas, que las conqui!. 

tas alcanzadas por el pueblo mexicano, en relación al estado en que 

se encontraba durante el porfirisoo. son indiscutibles, cr1sta1iz~!!. 

dose, particularmente, en la ConstHuc16n de 1917, qua s1 no es -

socialista. es revolucionaria, en relacHin a las const1tuc1ones po

lfticas de los Estados burgueses, 

Efectivamente, el artfculo 123 da nuestra Constftuc16n es un

estatuto social eminentemente revolucionario, por su contenido y •• 
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01! t1l manera que los derechos revolucionarios no se encuen-

tran consignados en la Const1tuci!ln polft1ca, sino en 1'a Const1tu-

c16n social, Tarrbién advertiioos una vez m~s que e1 sentido revolu

cionar.fo de nuestra Constituc16n de 1917 solo se encuentra en los

menc1onados preceptos: 27 y 123; por lo que la func18n revoluciona

ria de los misroos radica precisamente e11 su destino reiv1ndicator1o 

de los campesinos y de los trabajadores. 

Nuestra Teorf a, aOn cuando no sea entendida por ql jurista -

burguh, no admite que nuestra Const1tuc16n es e~enc.1almente socia

ltsta. coroo tampoco puede desconocerse por los Juristas marX1$tas -

la esencia revolucionaria de los artfculos 27 y J23, 

Un erudito marxista. Estanislao PP.tzkovzky 1 v16 con clar1dad· 

el sentido y alcance de la Revolcu16n Mexicana. expresando concret_! 

mente en su Hfstoria de Jas Revoluciones Mexicanas. que las conquf!_ 

tas alcanzadas por el pueblo mexican~, en relac16r. al estado en que 

se encontr.aba durante el porfirisrro, son indiscutibles, cristalizSn. 

dose, particularmente, en la Const1tuc10n de 1917, que st no es -

socialista, es revolucionar.1a, en relaci6n a las cm1st1tuc1ones po

lft1cas de los Estados burgues~s. 

Efectivamente, el artfculo 123 de.nuestra Constituci6n es un

estatuto social eminentemente revolucionario, por su contenido y ~~ 
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funci6n: tan es asf que el mismo texto del mencionado precepto en Z!' 

su Ley reglall!Cfltaria tiene otro alcance. Verbigracia, la fracci6n· 

I del l!leflcionadc texto fundamental estatuye que la jornada m&xima -

ss~~ de ocho bonas. con objeto proteger la salud y v1da del trabaJ! 

dor. restrtngtendo tamb1án la explotación capitalista¡ en tanto ~ 

que la aisma d1spostci6n en el artfculo 61 <le la Nueva Ley Federal

del Trabajo peraite la explotaci6n del operario durante oaho horas. 

por tratarse de una nor1na de car&cter capitalista en razón del 6rg!. 

no del Estado burgu~s que la exp1df0. 

L~ Revoluci6n Proletaria,- Nuestra Teorfo integral no solv -

se funda en el pensa111iento soc1alistasde los constructores del aer!. 

cho del trab ajo y de la prevts16n social en el momento en que se ~ 

eonviert16 en legfslact~n soetal de la Revolución Mexiclinll, en el -

artftulo 123. creando derecnos laborales y reivindicatorios para la 

supri:slon del r"é-!Jl~mn de e~plotaci6n del hombre por el hombre; sino 

en sus luchas posteriores en la vida misma, cuando la ravoluci6n S!, 

cial solo permanece en los textos incon~DV1bles del artfculo 123. -

Por esto ha sido necesaria 1n recopilación de test1monios. todo cuan 

to era indispensable para comprobar el origen y expresión del ar- -

tf culo 123 1 a:>nfirmándose nuestra teorTa de que el derecho del tra

bajo .. tamb1~n el agrario naci6 en México J pnra el mundo en la 

gran Asatrblea legislatlv;I de Qu'!r~taro: en la Cons.tttud6n de 1917 .. 

pero la narración srfo incompleta st no p resentBramos de relieve 
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la firmeza del pensa~iento de los constituyentes a travOs del tienr 

po. como punto ftnal de esta obra, aQn cuando se re1ac1one con act1 

v1dades personales nuestras, q¡e provienene de la devoluc16n .Y amor

que por su creac16n sentimos desde la juventud hasta el fin de una· 

vida consagrada a la 1nvestigac16n del precepto sobre el trabajo y. 

la prevfs16n social. 

Pasaron cinco lustros para poder comprender el alcance y mag~ 

nf tud del arttculo 123, pese a los eseritos e fnterpretac1ones ju·• 

rfsprudenciales que hasta hoy no recogen el verdadero legado soc1a1 

del texto escrito. 

Cuando la Constftuc16n era ya indiscutible, hablaron nuevamen. 

te sus autores en torno del estatuto fundamental que m!s pol~1cas

ha orig1nado ~n las relaciones laborales. en las Juntas de Conct11!. 

c16n y Arbitraje- y en el Poder Jud1c1al Federal, en la mis alta M 

magistratura del pafs. 

No pdol!lllis dejar de recordar con sincero afecto las palabras

prel 1m1nares a la obra del maestro Alberto Trueba Urb1na. 11el artfc! 

lo 12311 , por parte del ilustre const1tuyente ••renovador" Fe11x f .• -

Palavic1n1, en que renueva la teorf~ social del ·precepto m4x1mo de

los trnbaJadores~ 
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"Con frecuencia, de buena o de 1111la fd, se h.a d1cho que en el 

Constituyentes de Quer6taro, fueron 1 os jacobinos, los que se pre.!!_ 

cuparon por las garantfas sociales. Es la ~portunidad de declarar

que esto es perfectamente inexacto, La Secretarta de tnstrucc16n -

POblica a mi cargo, y todo el grupo de holllbres que conm1go colabor! 

ba en la Secci6n de Leg1s1acl6n Social eran, en su mayorfa. ant1··· 

guos miedlros dal bloque renovador de la XXVI Legislatura (Uinara • 

M.ader1sta), y todos cotnctdfan con el programa de reformas soc1altl$ 

que el sellor Carranza promet16 en las adiciones al Plan de &uadalu· 

pe, 

En Quer4taro se suc1t& ur debate ren1do, exclus1Y111tnte en lo 

que se refiere al artfculo tercero, sobre la libertad .de· ensenanza. 

Sostenfamos unos. que en ese articulo. deberfa 111i1ntenerse la garan

Ua ind1v1dua1 de la libertad de ensellanza y que las restr.1cc.1ones. 

si asf lo querfa la asalllblea, debfan colocarse en capftulo distinto 

de la Constf tuc16n, 

Indudablemente con f1na1d1ad polftfca - ya habfa una gran ag! 

tac16n futurista en el seno del Congreso - se nos tach6 de poco ra· 

d1ca.les 1 y entonces Luis Manuel Rojas bautizd a los contrarios con

e1 tftulo de jacobinos, cuando en realidad, eran simplemente clerd

fobos. 
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Al tratarse del artfculo quinto, vuelve a sucitarse el. debate 

con respecto a la t~cnica en la estructura de la Constt1tuci6n. pues 

segutamos nosotros creyendo que enel capttulo de las Garanttas Ind1 

viduales no podfa ni debta hacerse restriccfones se convino. por -

unanimidad, suspender el debate sobre.el arttculo quinto. a fin de~ 

que fuese discutido simu1t6neamente con un capttulo especi!l de la· 

Constituci6n que 1nc1uyera prescripciones sobre las garantfas s1n-

d1cales y anticipara reglas para la 1egis1act6n social. Extraclml

ra se analiz6 el proyecto y se presentaron a Ja Conris16n respectiva 

las bases para formular el artfculo 123. Ho contenta mayores pro--

gresos que el proyecto de Ley del Trabajo formulada en Veracruz. -

Tanto en este artfculo 123, COlllO en el 3rtfeulo ·27,:que·cont1enen -

garantfas sociales todos los antiguos renovadores, votaron por la • 

afirmativa. 

Es cierto que en los debates no se us6 la·palabra.garantfas -

sociales, n1 era necesario hacerlo,porque se hab16.siempre.de retor. 

IDllS sociales o·de revoluci6n social. Ya he dicho en.varios discur

sos relacionados con la Const1tuc16n de 1917, que la Const1tuc16n • 

es la Revoluci6n, Asf es, en efecto, si hemos de referinnos a. la -

Revoluc16n qua nosotros habfanDs realizado y cuya obra principal se 

consolidaba, mejor dicho, se constitu1a en la Catta aprobada en Qu!,. 

~taro. 
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Huta esa fecha ntnguna Const1tuc16n del mundo 1nclufa las ·• ., 

garanttas socia les, por lo tan to 1 os Constttuyentes de Quer4taro, ·'!'. . . . 

fueron precursores para la redacc16n y la estructura de las Const1-

tuciones modernas. 

Ciertamente la ~ey supreir~ de·l917, rornpta los.moldes c14st

cos y parecfa exagerar las normas constitucionales el 1nclutr tan.~ 

precisos requ1s1tos, como contiene.el oapftulo de·Trabajo y Prev1~~. 

s16n Social~ Pero. la tntutc16n, no queremos decir que la sab1du,.... .. 

rfa, de los Constituyentes, .quiso asegurar de.tnmed1ato a los camp1. 

sinos y obre.ros de Mbtco, .. derechos que. legtslliturcm postertores.no 

pudiesen awrebatarles sino·con d1f1cultad: Asf~ quince.anos.tard6·. 

en exped1erse la ley reglamentaria del artkulo 123; .. pero, entre -. 

tanto, al amparo de la Const1tuct6n. se. crearon· las uniones y.s1nd1; .. 

catos, se exigieron. las 1ndernn1zacfones,. se respet6 :el dereclto· der!: 

cho de huelga~. se infc16 un buen nGmero:de pr4ct1cas en la contra-

tec1~n del trabajo, que ya eran conquistas. 

los Constituyentes no pensaban.n~nca.que nuestra obra;fuese-: 

1mperfect1ble y,.mb tarde, hemos llegado ·at conocimiento.de'.que-...

nuestra Const1tuc16n no. habrfa .perdur.ado s 1" una .juventud: intelec .. -... 

tualniente vigorosa, no se hubiese alinead~ para sostenerla y.propa-. 

garla. A esa juventud pertence Trueba Ur.b1na· •. El .debor de. todos

los que nos preocupamos. por el mejoramiento colectivo"de·Mbtco, .es · 

pre.curar que esas conquistas de la Revo1cu16n Social Mexicana, no -
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se pierdan. 

"El pens.ami..ento de los const1tuyentes de 1917 ha .!t1do inva·

r1ab1e d&lde entonces. hasta antes de que sus. respetables·cuerpos -. 

h11Mnos pasaran a reposar en el Pante6n de Dolores, en es.ta:·ciudad

de HGxico. Allf descansan eternamente los. autores de la pr1rnera -

tonstituc1dn polftico~socfal del mundo, para ser auroleados por 1a

poster1dad. 

Cuando la clase capitalista, en 1H relae1ones laborales, -

trate de menoscabar los derecho~ de los trabajadores t hacer valer

su fuerza econl!nrlca par.a impedir el libre eJerctcto de los derechos 

soei1les provocar6 necesariamente un malestar entre sus obreros, • 

S1 los patrones se unenE para elimtnar los f1nes de la 1eg1slac16n· 

soc1a1 del trabajo, taJ!tl16n provocar!n un malestar mas intenso en-

tre la clase trabajadora¡ pero s1 sus objet:t.vos los logran a trav!s 

de su tnfluenc1a en ln duntas de Conc:11iac.f6n y Arbitraje y .en los 

tr1bunales de amparo, el malestar serfa mayor. pues st.bten es 

cierto que el cnmeter 1nJuSit1oias sociales contra los trabaja·dor.es 

en algunos casos no produc1rfa ningOn r.esultado, por aquello de .. 

que una golond1rna no hace verano¡ sin embargo, más tarde., esa r.ep! 

t1c16n de casos de 1njust1cia podrfa encandecer a la clase obr.er.a,~ 

y predpitar su levantamiento ant1c1pada111ente, pues la 1eg1slac.16n· 

gradual que concede nuevos derechos a los trabajadores, puedP. ln~-
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qrar un mejoramiento ec6nom1co de lo m1smo hasta llegar por la -

vfa pacff1ca a una d1stribuc1~n eqult4t1v& de la riqueza pdbttca.;

de lo contrario, podrfa 1n1ciarse por 11 c1111no de la v1olenc1a 1a

socfalizac1tln de lu empresas y de los bienes de la pnd1JCcf&t. 

Los principios redentores de la RevolcuGn Mexica.rwa ele carlc

ter soeto.l, pasaron a formar parte de los artfculos. 27 '! 123, dond1 

hasn quedado envueltos por el desarrollo econ&a1co tflrl pafs¡ pero -

no hay que olvidar que la viv1f1cac1~n de lo$ p rinc.1p1os socfa111, 

en un momento dado, podr4n ser ejercitados por la clase obrera, y • 

entonces se llegara a lA etapa culminante de la Revol uet6h Mu1c1na, 

que es sin duda la revoluc1dn proletaria para la transformaci4n del 

derecho social del artfculo 123 en derechc sociaifs~. qut supr1m1· 

rl el rig1men de explotact6n del hombre ~ or el hOlllbre. medflftte la 

soc1al1zac16n de las e~resas y de los bienes de la producc16n, y • 

como consecuencia del camb1o de esta estructur& socia\, vendr8 1rl'! 

med1ablemente el cambio de la estructura po1ft1c:a. 

Los Precursores del Constitucionalisl!XI Social. La revoluci6n 

de Ayutla, or1gtn6 la exped1c16n de la Const1tuc16n polft1c:a de 

1857. Por ser producto de un importante lllOV1miento revolucionarto, 

bien pudo ser la primera Const1tucf6n po1ftico-soc1al de Hfxict> y • 

del mundo¡ mSs la recia influencia del liberaltslllO polftico r~chaz6 

la penetrac16n de elementos sociales en su contextura, Stn embargo, 

algunos obnst1tuyentes tuvieron clara vis16n de los problemas soci! 
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les, pero no pud1eron abrfsa paso en la·maleza 1ndfyidua11sta y -

menos que sus tdeas se canalizaran jurtd1camente en la Ley fundamen. 

tal, pero fueron los precursores en nuestro pats y .~ elmundo, de1-

con.st1tuc1onalismo social. La Com1s16n de Const1tuct6n que proyect6 

la Carta de 1857, en su parte expostt1va, conctbtd la escensia de -

las Constttuc1ones puramente po11t1cas y reve16 balbuceos para 1ncor. 

porar en ella pr1BCtpios de 1ntegracf6n social. 

Don Ponc1ano Arriaga menciona: na constt'tucf6n, es una pal! 

bra, debfa ser puramente polftica, o encargarse tambi~n de·conocer. 

y reformar el Estado soc1a17~ Tal es el origen del const1tuc1ona-

lsmo soc1a1 apuntado por Arr1aga y·que apoy6 enf4t1camente don Jo-

s~ Marfa del Cast111o Velasco, defendiéndolo en la Com1si6n que.-. 

proyect6 la Const1tuci6n y en la cátedra. Por otra parte las ideas 

avanzadas de Arriaga, en torno de 1a propiedad y.de refonna agraria 

para la resoluc16n del problema de· la tierra integran tamb1dn el ~

coro social en contra del 1at1fund1sm:> y de los abusos de los pro·

p1etarf os en perjuicio de los campesinos. En cam1no·hac1a ·1a fun-

c16n social de la propiedad, bosquejada pór Arr.iaga ·don lsidro·Ol--

ver« presenta. un.proyecto de Ley OrgSnica que.arregle la propiedad

terr1tor1a1 en toda la RepOblica, basada en.c~tticas certeras·del-

derecho de propiedad, cuyo origen 1nhumano lo compara con el de la

escl av1 tud. 
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Afias antes don Mariano Otero habfa per.cib1do con la br111an

tes de su talento en 1842. los conflictos de clases, la 1nfluencia

de la economfa en la htstoria. en su maravilloso ~Ensayo sobre el -

verdadero esrado de la cuesti6n soc1al y po1tilca que se agita en la 

RepOblica Mexicana". El sistema que apoy6 adoptándolo el Constitu .. 

yente de 1856-1857 fué el de las Constttucione~ puramente polft1- -

cas. aderezado con un deslumbrante 11beral1sn> e indiv1dual1smo, -

para garantizar los derechos del hombre abstracto, la libertad de~ 

trabajo e industria y el derecho de propiedad. Consigu1entementa,

en el primer artfculo de la· Carta Magna se htzo la dec:1arac16n ro-

m4nt1ca de que los derechos del hOl®re son la base y el objeto de .. 

las instituciones sociales. 

Sin e!Wargo •. se 1evant6 la. voz. tronante de un ge.nta.1 consti

tuyente que pensaba que. la Const1tuct6n no.solo debfa ser ~gida po-

1ft1ca de.los derechos 1nd1vidua1es, sino tad>iGn instrumento de • 

protecci6n de los grupos sociales d~b.iles: Ignaci.o Ramfrez.. Desde· 

su primera intervenc16n. el r.Nf gromante• objet6 el pacto fundamental 

proyectado. porque se pretendta expedir la Constituc.t6n• an el hom

bre de Dios"; ~tac6 el derecho divino y pugn6 vehemente • con hondo 

séntido humano, por elevar a los ipdfgeneas a la esfera de ctudada· 

nos. cobati6 la servidumbre de los jornaleros, repudi6 la organiza

c16n de. la nac16n meJticana <;on los elementos de la antigua ctencfa· 

polftica; hab16 vtgorosamente de grandes reformas sociales, termt•• 
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Al'ios antes don Mariano Otero habfa per.ctlrido con la brillan

tes de su talento en 1842. los conflictos de clases, la influencia

de la economfa en la htstoria. en su lllilravilloso "Ensayo sobre el -

verdadero esrado de la cuest16n social y poltiica que se agita en la 

Rep0bl1ca Mexicanaq, El sistema que apoy~ adopt~ndolo el Const1tu~ 

yente de 1856-1857 fu~ el de las Const1tuc.1ones puramente polft1- • 

cas. aderezado con un deslumbrante libera11sll'I) e 1nd1vidual1smo. ~ 

para garantizar los derechos del hombre abstracto, la libertad de~ 

trabajo ft industria y el derecho de propiedad. Consiguientemente.,· 

en el primer art1culo de la· Carta Magna se htzo la dec1araci6n ro~ 

1113ntica de que 1os derechos del hod>re son la base y el objeto de • 

las 1nstituc1ones sociales. 

Sin en'barg~. se 1evant6 la voz.tronante de un genial consti

tuyente que pensaba que la Constituct6n no.solo debfa ser fgfda po

lftica de los derechos individuales. sino tard>fán Instrumento de -

protecci6n de los grupos socia les dtfüiles: Ignado Ramfrez., Oesde

su primera intervenci6n 1 el "Nigromante" objet6 el pacto fundamental 

proyectado. porque se pretendta expedir la Constituc.16n" en el hom

bre de Dios"; atac5 el derecho divino y pugn6 vehemente • con hondo 

sentido humano, por elevar a los ipdfgeneas a la esfera de ciudada· 

nos, cobati6 la servidumbre de los jornaleros, repudt6 la organ1za

ci6n de. la nact6n mexicana con los elementos de la antigua ctencia

polft1ca¡ habl6 vigorosamente de grandes reformas soc1ales, termt·~ 
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nado su discurso con .una frase precursora de las nuevas ideas so-

c1ales: ttformem:>s una const1tuc16n que se funda en el priv11eg1o -· 

de los menesterosos, de los 1gnorantes. de los d!biles., para que de 

deste modo mejoremos nuestra raza, y para que el Poder p0b11co • 

no sea otra cosa m4s que la beneftc1encta organizada". 

Ra.mtrez, al oponerse a la declar.ac16n tndivi~ualista conte

nida en el proyecto de artfculo 19,. de la Const1tuct6n, en Poste- -

r1or d1scurso rubrtc6 su calidad de precursor del const1tuctonal.1s· 

mo soc1a1, sePlalando con fndke de fuego, el olv-ido de los derechos 

soc1a1es de la mujer, la necesidad de atender al buen orden de la -

fam111a, base verdadera de tOda sociedad, y conclu,y6 su teof1a de· 

reforma social en estos tGl"lllfnos: "Nada se dtee de 1os derechos de 

los n1ftos, de tos hufrfanos, de los hfJos natura.les que.. faltando a 

sus deberes de la naturaleza. abandonan los autores de sus dfas pa

ra cubrir o, dis1n.a1ar uan debilidad. Algunos c6d1gos antiguos.do

raron por siglos, porque protegtan a la mujer. al n1no, a1.anc1Ano, 

a todo ser deb11 y menesteroso, y es menester que hoy tengan el mi! 

mo objeto las const1tuctones, para que dejen de ser simplemente el

arte de ser diputado o el de conservar una carteratt, 

Las ·p¡¡ labras profBti cas d::- los 11bera1 es puros no fueron es~ 

cuchadas con med1tac16n. sino con horror; no las comprendieron sus· 

coetaneos. Y el resultado no sa hizo esperan tr1unf6 el tnd1v1· .. -

dua11smo po11tico. El c&ttgo de 1857, f1e1 a la tradict6n histd•·· 
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rica, cerra el ciclo de las Constituctones puramente polftfcas. Tg, 

davfa a pr1nctp1os de este siglo, en 1909, no se comprendfan las • 

1deas de estos constituyentes, La Const1tuc16n era la expres16n .. 

del derecho polft1co, que solo concebfa al ind1V1duo,:y' al Estado, .. 

no le interesaban la sociedad n1 los derechos sociales, 

Cualquier intento de constitucionaltsnn social se desechaba

como herejfa jurfd1ca; los derechos de la sociedad y del hOlllbre co

mo mienbro de grupos humanos, se consideraban ajenos a las leyes .. 

4;0nstituctonales. Por ello los tradicionalistas como Miguel Bola·-· 

ftos, al comentar' el discurso del Nigromante, dice: El eminente pen• 

sador 1ndudabalemtne se aleja de la cuest16n Const1tue1~na1. isto

era aplicable a todos los precursores del constituc1ona11sino so- -

c1al.. S1mplemnte se adelantaron a su Gpoca, porque los problemas

soc1ales nunca deben ser ajenos a la Constttuc16n. Las nuevas Con1 

t1tuciones los engloban en sus textos. tasi todas consignan dere-· 

chos a la educac16n y a la cultura, al trabaJo,.a·la tierra, a 11 • 

as1stenc1a socfal, etc., con el objeto de proteger~a los d•b11es Y· 

reparar 1as graves 1njust1c1ai sociales cometidas contra los h1jos, 

la mujer, el obrero y el campesino. 

Pero las voces,del const1tucfona1f sro social se conv1rt1eron 

tan solo en toque,de alerta h1st6rtco con eco de resonan,1a social¡ 

pues fueron acalladas adoptlndose en los textos de la ConstttuciOn· 
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de 1857t los pr1ncip1os burgueses de libertad de trabajo, de comer· 

cio e industria y de propiedad.1rrestr1cta. de tal 11JOdo que los.de· 

rechos de los trabajadores y la funcfdn social de la propiedad fue

ron postergados , 

Asf penetraron los.pr1nefp1os sociales de la Revolut.1~~.Htx! 

cana en el menctonado precepto Const1tu~1ona1 (.artf'ciulo 123.de la .• 

Const1tuc1~n de 1917~. que culminara necasar1araente con 11 revolu-

c16n proletaria, pu~3 ~olo.la clase obrera podrS callbt~r radical· -

mente las estructuras.econ&nicas y polfticas. socializando la vida

misma. Por esto es superior a cualq~i~r otra norma reguladora:de.

relac1ones laborales .entre·trabajadores y patrones, 'ton.derecho¡ y;,.. 

obligaciones para ambos. en el mundo occidentrl, y su.valor. tras-

cendental dentro del .r6g1men capitalista. para volver en funct6n • 

. j)l>Ogresha a la vida socializada, 

"Y el fin de la lucha de clases· ser6 la transformaci5n del • 

rfg1einn cap1ta11sta en una sociedad socialista• •. 

Al Tiempo ••• 
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CONCLUSIONES; 

la,• El Derecho Soctal es, en s-ma, el complejo.da derechos

ª la educac14n y a 1a cultura, al trabajo, a la t1erra, a la asis·· 

tencia, a la seguridad soctal, etc., que no encajan n1 en el dere~

cho pdbltco ni en el privado, 

2a~· Nuestra generac16n ha contemplado, por far.tuna la .trans· -
formaciOn del Estado. y la transformact6n de la doctrina de . .los de· 

rechos 1ndfv1dua1es, con la apar1c16n de nuevas ramas.Jurfdicas de

t1po eminentemente social, que.han tmpuesto restricciones trascen-

denttles al derecho 1ndtvtdual. 

3a~- La Const1tuc10n Social moder.na, es 1ntegraci6n:de norma.s 

eeon&atcas, fOrmulas de vida colectiva y de actividades de clases o 

grupos sociales, cuyo elemento b4s1co es el hombre-social. 

4q...- l.a d1st1nc16n entre el 1nd1.viduo pol ftico y el ind1vt-.. 

duo social, se ha hecho m«s posible1 debido a la transformac16n no~ 

solo de la teorfa general del Estado. sino tell!bf~n de. la doctrtna -

de los derechos 1nd1vtduales, los cuales son limitados por los.nue

vos derechos sociales fundamentales. con:-.consecuencta· de una.·au~!!. 

t1ca revoluc16njurfd1ca, que rompiO los moldes c1Ss1cos de las 

Constttuc1ones del pasado, 
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Sa.- La Const1tuc16n p1ft1co-socta1, es la conjugac16n en ... 

un solo cuerpo de leyes, .de las matertas que. integr!ln la·Const1tu•-. 

ci6n polftica. y de Astratos, necesfdades y asprtac1ones. de:los gr.Y, 

pos humanos que forman al subsuelo.ide.o16g1co.de 1a.Const1tuct~n i!!, 

ctal ¡ e.s corre1ac16n de fueri:as polft1cas y s.ocialas, elevadas al· 

rango de norllllls fundamentales, 

6a.ª La s masas trabajadoras dal orden soctal .capitaHsta, .. 

sometidas a las fluctuaciones de las coyonturas ocasionadas por un

s1stem4 de oferta y·demanda, con· su~ 1nevitable~ er1s1s, extgtaron

la seguridad econ6m1ca para poder usar eficazmente sus ·derechos po~ 

1't1cos. 

7a.· Las normas jur.1d1cas del artf culo 123, son instrumentos 

de lucha para el .camio de las estructuras»econ6mfcas, '! ta· r.ea11Z! 

c16n plena de 1a.just.1c1a socfal, en func16n·de supr1m1r el r~g1men 

de exp1otac16n del .honbre. por el hombre. que es 1a base estructur.a.1 

del s1stema.cap1ta11sta¡.que .se encuentra.en el pertodo de descompg, 

s1ci6" de su 01t1ma fase da desarrollo: el tmper1altsmo. 

Ba.· El nuevo.derecho·soc1al 1~1 trabajo, or1gtn6 la tr.ans·

formac16n del Estado liberal· o burguAs en un:nuevo Estado polft1co

soc1a1, esencialmente transttorto·, pu·a prop1e1ar ·su transformac10n 

en Est&do Soc1al1sta,.:quedaodo·e1 Estado burguds liberal sepultado 

en la tuni>a de la historia. 
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9a.~ Sin duda que.la ideologta de la Revolcu16n se encuentra 

en las procl•~as y en la ·1eg1s1aci6n.revoluctonar.ta 4ue pugnaba Pº!.· 

la tr1nsformaciOn democritica del pafs, y por el mejoramiento econ6 . -
mico de las clases proletartas, 

lOa.- La re1v1ndicact6nde los derechos del proletariado. es

no solo hacer extens tva la norma de trabajo a todo el que presta -

un servicio a otro, en el campo de la producci6n econ6m1ca o en 

cualquier actividad laboral. sino soc1a1izar los bienes de la pro-

ducct6n para redimir la plusvalfa y culminar en la revoluci6n prol!_ 

tar1a. 

Ua.- La Teoda general del derecho social,. se· funda no solo 

en la tutela de los d6b11es, d1fund1da por Radbruch, s1no en·la rel 

v1ndfcac16n de los derechos del p roletariado. en las relaciones -

de producc16n y en la.vida mfsma. hasta lograr su desenajenacf6n.

v1slumbrlndose asT. una nueva aurora social que conduc1r4 ~ necesa

riamente a los ca~ios estructurales, econ6mfcos y polft1cos en un

Estado socfa11sta. 

12.a.- Ast coroo se hab16 por siglos de la ciencia del Oere--. 

cho Romano, la raz6n escrita, ast se hablar' tallbfen de 1& ctencfa

del derecho soc1al mextcano. Ja justicia social escrita, en oos de

generaltzarse como se un1versalfz6 nuestra Declarac16n de Derechos

Sociales en el Tratado de Paz de Versalles,., 
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13a.- En la leg1slac16n mexicnaa el derecho· social es el -

sUlllnUn de todos los derechos protectores y raivtndicadores.de los -

obreros, campesinos, o de cualqu1era econ&nicamente dfb11, para com 

pensar desigualdades y corr291r injust1c1as sociales ortg1anr1as -

del capital. 

14a.- La Teorfa 1ntegral es, fuerza d1al~ct1ca para·la trñn!.. 

formac14n de las estructuras econ&tlicas y sociales, haciendo v1vas 

y d1n!m1cas las normas fundamentales del trabajo y·de ·1a prev1s16n

soc1al, para bienestar y fe11c1dad de todos los hoQ>res·y mujeres -

que viven en nuestro pafs; adem&s es la expl1cac16n de las relati.!t,.· 

nes sociales del artfculo 123 - precepto revo1uc1onar1o -, y de sus 

leyes reglamentarias - productos de la deoocracia capital 1sta. 

l5a.- El proletariado no est& en el poder; no puede est1rlo

aOn; carece de org1nizac16n y unificac16n; pero asp1ra a organizar. 

se y 11 unificarse; entrev6 y¡. el sendero que ~nduce al poder poli 

t1co. (.La educacf6n popular acelera e1 rit.a:> reformbta. bajo la -

presf6n de las •sas}. 

• 
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- Nuevo Derecho del Trabajo, 

(Alberto Trueba Urb1na) 

- La Pr1emra Const1tuc1en Polft1co-Social del Mundo. 

(Alberto Trueba \Jrbfna). 

• Nuevo Derecho Adm1n1stratfyo del Trabajo - Tomos I y 11, 

{Alberto Tru·ba urb1na) 

- Constituciones Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Constftuci~n de 1917 (textos or1g1na1es). 
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