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PROLOGO 

Ia importantísima trascendencia que tiene actual.mea_ 
te el Der~cho ~ocial, en ~us diverso.a ramas, hace que abso
lutamente to~o~ loo profesionales y no profesionales del D! 
recho están enterados y conscientes de esta disciplina, 
cuanto más si non funcionarios que representan a los 6rganos 
que componen el gigantesco or.ganismo gubernamental, puesto 
que a ellos les está encomendado especialmente, por todas -
las clasos económicamente dábiles, que hagan efectivos, sin 
reoerva alguna, los principios y postulados revolucicnarios 
que protejan, tutelan y reivindican los derechos de la oler 
oe trabajadora, por los que se han sacrificado muchas gene
racione::i de patriotas que, inclusive, han ofrendado su vida 
en aras del bieneotnr de todos nosotros, y pesa sobre aque
llon la pena que ai aa! no lo cumplieren serán aniquilados 
junto con la clase económicamente dominante, a la vez que -
a ~ata les nerán arrebatados, por la tuerza, todos los der! 
chos y medio.:i do producción, por los que actualmente ae en
cuentran marginados de una autdntica justicia social, 

Quiero decir, tambián, que he seleccionado como t&• 

ma do mi tesis profesional EL NUEVO DER~CHO JOCIAL, porque 
no pod!a traicionar mi procedencia que ea de la clase ca.mp! 
sina, ni tampoco podía callar lo que yo creo que debe impo
nerse y hacia dónde deben orientarse todas le.a funciones de 
nuestras instituciones políticas, jur!dicas, económicas y -
socialeo, para que a todos nuestros campesinos y trabajado
res, les lleguen, como he dicho anteriormente, la justicia 
y seguridad social, convertida en sus distintas realidades, 
como son! tierras, agua, escuelas, habitaciones, centros m~ 
dicoo, campos deportivos, etc., para que puedan tener una -
vida decoros~ a la que tambián mucho derecho tienen, ya que 
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todos ellos hicieron la revolucidn¡ y es lo que trato de h,! 
car reoaltar en ol prononto trabajo, creyendo as! cumplir -
con uno de mis cometidos al elegir esta noble oarrern. 

No protondo, por euto, aportar nuevas luces, tampo
co hacer nada original, sino oolrunonta ordenar y opinar lo 

o:is 16r:~ ca y clnrrunento po!:!iblo oobre aquellos punton ds -
viotu quo me parecen m1fo importuntoo para la enueflf.mza y a
plicación do ,3:;,ita important!oirna diociplino. del Derecho 3o
dal, como in:Jtrumento científico y t6cnico para preparar a 
la juventud rovolucionaria a r·Joolve:r con acierto y patrio

tismo lon problomaa quo máa hondamente aquejan a Mdxico. E:! 
to en lo que he quo1•ido llevar a cabo, consciente de que la 
taron excede a mi capacidad y preparación; pero no por ello 
dejo de :..11mtir el gran entuuiaamo que ea axperimenta., como 
ya dije, cuando oe cree cumplir con el deber que obliga a -
todo •Jtstudianta al ualir de las nula.e univero1tar1aa, que -
aunque rnodaato, se deGtine aincara.mente al servicio de todos 

aquGllos qua luchan por lograr oe hagan efectivos los de~~ 
chos que Qe pregonan n favor del eufrido proletariado. 

Sstou son loa motivos esencia.lea que determinaron -

l::i. ~laboraci&n d•Jl 1·~ '•Jonte trabajo qua pongo a la docta -
con~id¿ración de lo- ~flores catedráticos de mi querida Fa
cultr:..d, que conutituyen mi jurado. 



CAPITULO I 
Gtli 3SIS DEI; DER?.:CHO 
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a).- FACTOR E..; NATURALES 

TRADICION ,AMBI o:NTE, LUCHA. 

Ji oboervamoa el origen del derecho desde su más i!!. 
cipienta apnrioidn, pasando por todo el proceso evolutivo -
h~ta nuesti"Os d!.aa, vemos que hay u.na avoluoi6n constante 
que trae como conBacuencia un proceso de perfeccionamiento 
de la regulaoi6n, primeramente oral y luego escrita, de la 
actividad humana. 

~ el orden político se contemplan diversas secuelas, 
deade la oon~tituci6n ue la ho:rda hasta las formas democrá
ticas actuales, Así mismo ae pasa del individualismo al so
cialismo, cuyas doctrinas culminan en las nuevas instituci2 
nea socia.lea. 

Las reglas de costumbres entre los pueblos bárbaros 
ae transmiten de generac1,fo en genaraci6n, creando el dere
cho consuetudinario. Los actos que realizan los.griipoa de -
hombres primitivos ne imitan por eua descendientes. Así la 
observancia de usos y ritos engendran la tradio16n política 
y social. 

Las condiciones naturales han influido grandemente 
en el nacimiento y de~envolvimiento del derecho. El ambien
te, el clima, las raza.a, las lengua.a, laa situaciones geo
gráficas, etc., modifican f'undrunentalmente la vida de los -
hombrea y por consigui0nte influyen en el derecho y en el ~ 
qesenvolvimiento de las instituciones sociales. 

Desde que el hombre primitivo actu6 en la tierra, -
ha tenido que luchar contra todos loa element.os de le. natu-
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raleza, contrn los fenómenos climatoldgicos, como son: el~ 
t:Ue., eJ cales, e: rir2 1 ,-,: frío, •,•".c., J.or· rmimP.len ~- r.-th1 -
cont:ra sus pro.pío:. •Jenejc1.nt·~:~, para poder subniotir e impo
ner !JU a.u torj dad por la fuarza uob:re todos los ae:re~1 vi vie!!. 
tes e 1nan1:Im.don dol ple.neta. .::n e::;ta forma se empozó a gef!_ 
tar el Derecho. 

La lucha por el derecho compr9nde no sólo lo indiV! 
dual, sino ·también lo 2ocial o colectivo. Esta lucha para -
imponer el d·Jrecho y que se inició desde que el hombre emp!!_ 
zó e vivir en sociedad, no ha terminado ni terminará; porque 
es condición indiupensable sin la cual no puede perfeccio -
ne.rse el derecho ni las instituciones jur!dicas a fín de l,g, 
gre.r la mejor satisfacción de las necesidndea humanas, tan
to en lo individual como en lo social. 

Nuestro ominonte mae~tro el Dr. Alberto Trueba Urb! 
na, a este respecto, nos dice en au º~'ratado de Legislación 
Social", citando lo que dice Ihering: "El derechq no ea una 
idea 16gica, sino una idea de fuerza 11

1 lo que confirmt. ol 2. 
rigen violento del dorecho (1). 

Así vemos que la lucha constante que desarrolla el 
hombre contra todos los elementos de la naturaleza, la tra
dición aprovdcha.da por las generaciones, la costumbre y el 
m13mo ambiente en que vive, contribuyen a la formación del 
derecho y al mismo tiompo lo e~timule.n en su evolución ha
cia el perfeccionamiento. Pero en la lucha por asta conste.u 
te ouperación del derecho no solamente ha participado el 
hombre en lo individual, sino sobre todo ha actuado organi-

(l) Alberto Truebe Urbina.- Tratado de Legislación ~ocial, 
p. 29. - E:di t. Herrero Hnoa .- MtSxico, 1954. 
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zado, formando grupos. ~atos grupos humanos tambi6n luchan 
por el derecho, pero luchan por el derecho de grupo, o sea, 
por el derecho comt1n, y este derecho es lo que actualmente 
se denomina derecho social, y por esta raz6n oa que el po-
der de lau masas ha adquirido una f\larza extraordinaria y a 
demás os neceonria para la protección del individuo y de 
los miamos grur.oa. 

i!!n las raf ces da toda orgnnizaoi6n jurídica, polít! 
ca y social, las cuales se remontnn a los orígenes de la -
misma humanidad, encontrrunos siempre que loa individuos se 
relacionan entre of formando una colectividad y de lao sol~ 
cionao que so dan a los conflictos quo implica toda relación 
humana cuando oe con~tituye una 3ociedad, oo deriva la nac! 
sidad de que exiota un derecho pera normar los diversos su
ccrnos d11 ou convivencia; en tal uentido ue obuorvan un sin

ndmoro de problemas en cuyo estudio indiopensablamonte in-
t ~rviene y colabora al inveutigador oocial y, claro, que la 
funci6n práctica de los conocimientoo sociol6gicos, no oe -
limita a encauzar al lehi3lador a resolver lo que pudi~ra
mos denominar ootructuración de lo social y que comúnmente 
conocemos bajo la dunominncidn''de problemas oociales rela
cionados con loa deuajustes individuales y colectivos". 

An! vamou tmbi~n, que el derecho evoluciona con u
na tendencia implícita a cristalizar las di~tintas conceP
cione::i :..::n;iln el orden de necaGidades que resuelven¡ p-3ro 
pr·n~nder que .:u única función con~i;Jt'3 en re::iolver un pro
blema, implics ncr;c.r ln e..it'.1bilidod ,jurídica, hay que hacer 
hincupiá en uu índole reguladcru fehaciente y con:atante del 
enorme aparato 30cial. 

2:1 ori1;1nario derecho primitivo :JUpone prelaci6n de 
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la convivencia oocial, porque laa instituciones de poaesidn 
Y propiedad, fueron bases del derecho primitivo; la forma
ción de la frunilia y de lou g:M.ipos son jalones para llegar 

a la convivencia 3ocial en donde empieza el principio de la 

autoridad, ~uo es roprouentncidn de toda sociedad. 

Loo hombre prlmi ti vos uinti·Jron la imperiosa necea! 
dad da vivir y al ampo.ro de eutu necesidad fueron trazando 
lan primerao Hnons de unnn burdas s toncns inuti tuciones -
jurídicas. .~oto derec.10 primitivo en ou evolución, origine$ 
el orden jurídico y t2mbi6n lnn i:;.Jt:! tucionos oociales. 

ai los puoblo3 donde encontromon aplicado el dere
cho m6s rudimentario ~:; ontre los esquimales y los c:!clopea, 
habiendo :rnoios teori z::.mtes quioneo ua han atrevido a negar 

la existencia del ciorocho er.tre aotos pueblos; y e3 que to
don, o rilejor. mucho::i inve.:itieadoros han examine.do el naci-

miento del der'lcho primitivo con projuicio.!l intelectuales. 
Todo~ co~temolan ln3 viejas 1n:iti tuciones jur:!dicoa, pen::ian 
do en la e.:;tructura d3 .ln organización con::.ititucional moder 

na. 

Otro /':rupo de ptwbloc que encontraoos, como CO•JO(~

cuencia de la evolución humana, en la cual hay reunidn de -
d:iver::ias e;;tirpes primitivas y quo se han denominado "arios•: 

asentado:;; en la me:Jeta de Pa:nir, del Asia C·3ntral; en e:Jtos 

g:rupo:J, ne tier.cn noticias, fue donde nncioron las primera.a 

:in:>ti tuciones jur:!dican y socinlcs. Le. unidad social de es

t~ pueblo fue el rágimen patriarcal; p13rsonno ligadas por -
vínculoo de 03ngre, bajo le autoridad del padre, abuelo o -

cuelquhir ot:ro anciano. 

Claro que asta inJtitución social, presupone el de 
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la i'runilia; formado por la convivencia. y ralacionos entre -
padres e hijos¡ en 1:J;1tns inoti tuciono!J encontramos el punto 

de partida pRra la g6neais del derecho. Es juotamonto una ~ 
tapa evolutiva del derecho primitivo. 

'l'mnbián oncontramos como atapn3 po:Jtl)rioroo do la -
o:rga11izaci6n familiar, el mntriurcado, inJ ti tuci6n muy par.Q_ 

cida a la geno, la tribu, ol clan¡ qua o61o ha vcriado on -
cuanto a ln o.pli<.:r.ici6n :h~ cuslquiora de 3;J ton nombres 3egiín 

el lugar donde GP. encuentran lo:J grupon humunoo º"'toblecidos. 

Volviendo a lo:.i grupo:; arioa, e:.i import_anto esta -
pueblo o grupo da ¡:ueblos, válgnmo la oxpreaión de puabloo, 

por no encontrar otro t ~rmino rnrocido, porque en ~atoo em
pieza. a apnroce.r •31 d9recho., que evolucionado ard: mismo, h~ . 
co nacr.ir una inuti tución oocial originnrio. del 8atndo moder . -
r"·:>: la comunidad del pueblo. Ir.:iponiéndoue ua:Jde entonces, ·-
la r~unión de di var.:,o.; grupo3 humanos para. integrar esa in~ 

·,,1 tuci6n: comunidad d :il puoblo; e:.>to primorn in:> ti tuci6n e
rr:. ~uy diferente a 1.R d;l municipio y a la do la ciudad. La 

comunidod del pueblo creó por primera voz el ejercicio de ~ 
na juzticio de tipo popular, t~niondo como base la raligioe!_ 

dad. :Je formaron con!JO jos de ancianos pre:.iididos por el más 
a.1tiguo, dfindo.~e tunbián con e:Jto, el origen dol gobierno -
actual; claro '!sté., ~n forma rudimentaria, pero aquf encon
trwnos la bn~e, a pnrtir de la cual empezard un proceso ev~ 
lutivo ha~tn llagar n ou perfección. 

Para. llegar al der·Jcho r'rimiti vo evolucionado, tu

vieron que tranocurrir muchos uiglos¡ no fue obra. de d!as -
ni ae aftos. Por esto. ol derecho primitivo ~e pierda en la 
noche de loa tiempos. 
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Las idena que acabo da exponer, hW1 nido el produc
to de profundos ontudíos hec'.ioo por grandes científiCNJ qu.e 

ha.n ahonde.do en le invoutigación <le la Antropoloefa, la. 13i.Q. 
logía, la i'sicoloe!a, la Paloontulo!;',Ía, otc •• ci·mcfas to

das éstas que han nrro jo.do luz pnrn n.veril:,';U1n• el ori¡;en de 
la. Tierra, el origen dol hombro en ella, cicneia!J u cuyo BE 
paro han podido actuar loo gre.ndon 0t~tltdio::.1cs e :..r.\r~~:::itigadE_ 

rGu Bociulea y en la.o que han encontrado o:: ori¿:dn :1u'>.s rud1 
mentario del deNcho y do lal-.l inuti tucionas juddicas y po

l!ticM. 

La hlstoria !3H ha baaado tiunbUn en 19.!J ciencias 8!! 
tes mancionadne, pero no obstante todos e~too elementos cien 
tíficos con que han contado loa historiadores, mucha:3 pági

nas de la h13toria aparecen en blanco; he.y lagunas qua al -
hombre moderno no ha podido llenar y, entoncer;, no le queda 

más que recurrir a eupaculacionea para prauontar las di ver
o as fa.o ea d-a las instituciones jurídicas y políticas. Por -
e~tas razoneu uólo me concreto a exponer en fonna taml.lié~ -
sintética y breve lo quo llamo le. g6neuis del dtiracho·, para 

continuar en ol ~oigui.ente capitulo con la. de:rn:ripci6n do -
los ¡:ueblos donde aparecen las primerM rocopilncioneu legg 
les y :::ociales. 
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b) .- ?..'TAPAS EVOWTJVA~ DZL DER;~CHO W EL ORHNTE 

:!:I COuIGO DS MANU. 

Continuando con al deuarrollo del proceso hist6rico 
del derecho, no:.3 encontramos, como ya dejamos asentado, que 

los primero!.! puebloo de loa que t.ie tiene noticia :oon loe que 

aparecen por primera vez reunidos en la meseta de Pamir, 

llamados "arios", t·frmino que significa: loa nobles, los se 
ñorao, lou dignos¡ puoo bi9n, deapuóo de haber poblado eaa 
meueta fueron emi~rundo a otroo lugareo por grupos, tomando 
el nombro del jefo que los guiaba, aH:! lo;;, a.mi tas se fueron 

a. lo que deopu~s se llam6 Egipto, uiendo los primeros en ª.2 
pararse y fueron a crear una misteriosa y gran civilizaai6n, 

la egipcia; po~itoriormente emigraron loa semi taa, anteceao

re:::i de los fenicios, que logr:.!ron e:Jtrechar relacionen de .!'! 
mistad entre loa pueblos, por au actividad comercial y d~ -
navegación; y de aquí tnmbián pnrti6 el pueblo que ha teni

do una imµortancia muy grnnde en la historia, por las apor

taciones que ha dado a ella, el pueblo israelita. 

tU Doctor Alberto Trueba Urbina, nos ilustra ampli!! 

ment.3 a e!.lte roopecto y nos dice en una de uus múltiples o
bras Apuntes del Curso de Derecho ~ocial, "que de aqu:! en -
adalante 2e inicia el desarrollo de las in~tituciones aoci!! 
11,lo y jurídicas, edtructuradas por las primitivas estirpes 

de la meueta central de Asia. Co:ni enza el progre:Jo de estas 
inst:i tuciono:.i por las pugnas de los hombres 1 alentado por -

el o:.;píritu de predominio; la superación do los pueblos a

rios tuvo como origen discrepancias de carácter pol:!tico; -
indudablemente que también existieron diucrepanciaa por 
cue:.:;tionas rsligioso.s, a más necesidades migratorias que se 
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ooservan en todos los pueblos primitivos" (2). 

?;ntre lc,s conqui::itao que hicieron los nrio1:1 nUé! hizo 

nacer una trnnsfor mación social, poli ti ca y aún religiosa, 

fué en la lndi!:l en donde la tradición oral ::>e convierte en 
eucri ta y nquf eu dondo por primerH vez apar,3ce en el mundo 

una recopilación de las leyes que ue hace en el llamado Có
digo da Manú, conjunto da di..iposicione:.1 legul1J;1 inspiradas 

en el sentirnidnto da la ju3ticiR. Código donde por primara 

vez oa UJB la edcritura y se hace una racopilación de pre-

coptoo, tunto legr:leo como religiosos y político1:1, &lta obra 

es la más rmtip,ua y la má~i i:nport~mte de todos los puebloe

orLn-r~al'.'ls. Ha inf1u!do ~:.randerrunte ;,¡obre la:J civilizaciones 

y culturas modernas y ha dedo lugor a otras ramas jurídica.a 

sociule~ y religioseo, pues como al objeto principal de e~
tu recopilación de ley as fué ruligiouo, ha quedado confund.±_ 

do 0.,to ori5in11r1o derecho con la religión ori-mtul; pues -

la t·~olo¿;!a i nvnde toda la vida fol derecho; y de aqu! re-

sul ts qui: el derecho cot:10 ley Be cambió tln costunibre e.prob!! 
du por lll rovulación y como ft.cul t11d del hombre, en carnac.!_ 
6n de la div1nid9d. 

Como e:;te Código eu la base de la Nligi6n máa ax-

tensn en los pueblos orientales qutJ e:s el Brahmanismo, jun

to con otros libros no menos import·1nto:;, donde se :recopilan 

los preceptoo qut? norman la ·1ctí vidud de e:iou pueblos, :3ien_ 

do eLitoa loa cuatro Vedas, los Ju tras y loB 3ra.hamanos, es 

por lo tonto digno de tomar¡,rn en cuenta, 

(2) Alberto Trueba Urbina.-Curao de Derecho Social.- P. 36-
?t.áxico, 1950 .. 
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LA BlBLIA. 

Antea de referirnoa al importante conjunto de leyes 

del pueblo lsra.eli te, creo que 1rn digno, tambien de tomarse 
en cuenta El Código de lou peroao y al Código de Babilonia, 
por haber sido entos ~-ueblos de ouma importnncin en la his
toria; estos pueblos nacieron como todon los pueblos anti~ 

os :: llegcron a florecer en ~odos los aspectos de la acti v,t 
dad humana y a crear 3U~ legislaciones de cont~nido esenci
almente moral y religiooo. Los persas en ou recopilación -
Zend-Avesta y el Código de Hamurabi en Babilonia, en estos 
dos códigos se 8ncuentrr.n di.Jposiciones muy. parecidas a las 

!1~osaicas, ::iobr.: todo en cuento describen el origen del mun

do y se refieren al conjunto de preceptos para normar su v,t 
da entre el bien .v el mal,, paro trnnbien se incluyen, en am

bos código.:>, co:i.::iccion~s de himnos, cerarnonias, fórmulas r.!_ 

tuales, sacretou do megia y a~n tradiciones de tipo popular. 

Anteo d~ referirme a la gigantesca obra Israelita, 
veremoo niuy brevernonte qu.ien fu6 aste pueblo. La hit1toria -

de este ningular pueblo ofrece un doble int.erés. &lte pue-
blo ha dudo al mundo occidental la noción del Dios dnico, -
universal, concebido por el espíritu sin ser figurado por -
imágene:s. Por otra parte, ou hi!3toria nou presenta como un 
resumen de tojn la historia social de la primera humanidad: 
103 hebreos oran tribus nómadas que emigraban en su totali
dad¡ la.a tribuo, des pué,:; de andar por muchos siglos erran-
tes, se establecieron en Palestina - a la que llrunaron tie
rra prometida- porque viniendo del desierto la encontrc·;ron, 
por compe.ración, extraordinariamente f~rtil. Sus tribus vi
vieron largo tiempo bujo la dirección de jefes llamados pa

triarcas. Tenían al mismo gánero de vida que 108 nómadas -
del Saha.ra., acampando en los vallas herbosos y abwidonándo-

~- ~· - -·~ 
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lo:.l con ...:uG "':in~·,do~i cu~:ndo r:o agotnbon loo pastos. Azí nnd!!, 

vi.aron le ln ~'..3:iorot;a..-nit1 a .·:gi pto. Inquietos lo.::i faraonao -

r-or es too vrcrd.iun:loo, lo;1 ,üci o ron internnr a la fuerzu en 
11 C:'.impo,1 do conccn traci6n", donde ci .; l·J;;; ::JOr:iiJt:!n a u1¡ros tr~ 

bajou. A: cnbo d" cierto Uomro Ja eDcnpuron Bn meca .Y for

nmr;;n uno r;ran caravana, quo d~"'pu,fo d1J hnbar i.:rrado mucho 

ti·2mpo por lou do:;i urtos del 3inai, concluyeron r·or ponotrar 

".ln :a türru j:J Canaán, d')r.d1J 1Je o:Jtablecieron rlefinitiva-

:io:: :::ice i~~ hi:..;~:iriatlor Alb·:irto :'.alot en su CuriJo d9 

::i:.::.0r1:~ Llniv::r:.;:::l, ":U Ori:rnto", 11 3st;i puablo posey6, muy 

tar.Je una ver:lsd0r<~ nacionalidad; J.1ero a f::il ta. de unidad p~ 

l!tice., tuvo ;;ne~ ::m.rov:l llo:.is unid.ud rolig.iosa, el Dioo Uni .. 

1.)0. el .. •:fror Al t!::.~i::io y todo1~odoroso. Lon jud:!oo honraban a 

·bho·:~ · .:J:r ·":l·:dio c..le :~1..crlficion 1 y dncuchaban a Jehová, por 
'.":J~j10 ;.;, ·1 •. : t,.:·v:.''Jl<'.13; ;:rno, co:::o •.Jur::inte :nuc~io tiompo no t~ 

:·: :¡':;,:. ;,:;. ~ic•:iaJ ,i;;; n:i -;,erit·lo..:, lo ~1.U.oraban con el p::indruaien. 

·:.o, :i :.<.-:1 í·.:-:;:; a.;:í J.~i :·roi:~ . ..:rn religión u:..:piritual del mundo. 

f¡::;f . e i:q,: ic::i G1 :oco :iJ:;G.rrollo '1ol r..irte hebreo. La idol~ 

tría, L; i·:>c;i·. _:: e..:o:·r~c16:1 d.: lr.::.: im11:;en8s, r'.l.:ultaba un 

t:::ci:::.:::; .. td ,j~;1ov.f c·?:;ti:~",:;<, :;eV•Jr.·1m.:?nta. Je aquí que los rQ_ 

~~ 02 10~0. ~~ n~~~ir .n fo de lo~ habraoa, no hicieron más 

~li4'3 :::1'.0.~~~:3:·:¡r y 0xo.l <;..:r· ::iu ardor r~li;;ono, que aJtnba ma.nt~ 

ni :Jo r.c:- .:.r1.s ~ r >ii C".cior:e~' de lo:; hombres inopirados por 

:)io.J, o rro!\:t:.iJ, c:t:~ .;i~·; ce...;ur llamaban a aJte pueblo a la 

OtJ.:21"tf1nds. l'.: lLl -\.! .• :.i'lt::n y ;n·cdicaoan el odio a las 

(3) 

:.e. ;j.:o_¡¡i. ,_ ;2. ~Eire .sogrado d8 lo~> hebreos y de -

Ab Jrto :. alt?t.- Cur~io le .íi:Jtoria Univer:;al, ",:;i Orion 
te''. ZJito:a ;;ucional,5.A., p. 142, t.'.•hico, 1952. -
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".:odo:;; lo.:; qua prof~~·u.n l:::l fo cut6licn octual;nente. z~te li

bro r~o º'' un rolnto continuo Llino un coi.jt.<nto ::!·~ t:rozo1) rie-

:1 /,ntl[ruo ;'~;ter unto e::i al mi.fo un1ver~al de los l.!_ 

broc,y al quJ he teni~o mds intanun y lilotada influencia 

l"r.::ifetru.i s lo!'l Iln.r:-::J 6rrr!fou o .J. cri ~-::ir•.;¡:; .;n.~rudos. ~~J a la -

v.-~z ;;·:~:. ~¡ ·t,or1 e, un ;oor::a, ur. c6di¿:;o ,: un o:.·ntc rüigioso. 

~r¡ -~113 ._:e lu0:. lo. r•lntou de la J:octt ;-r:i:T:itive., lo::; t!'.'l! 

cri;·cion2.; d 1~ :n : .. ), d;; '.:'io .. ;, le hi.1to:•ü1 do :n10.1tina, sal 

r~oP. ;.; dnticoo . 

.:.~ ur::) d lo:: .:. ibrou ::~:ir.to;: d J :a reli1.::i6n crintia

n~, ~~ci~~ ~e :2 r0lirión judfn. ~dac1s, los ~orracioneo de 
:o. ,:li~.lie., CC'~¡ :~;.;d.; io::::~ro, :::1:;:t:2!"t,m lr.. 1~.i.o:ria de haber 

:.:r~ ... ·~nt.:M.dc; ~'jr,;o:~C.j) ~ qii~; r·o ,u.~.tJn:¡ ·.¡~:rd:-:ul~)ro..; ti;:oa de hum! 

:ü:i·:-J. :.a. i:c,·:.:ía .Y a: :1rto :w.n ~:ac2:io d8 la !3iblia infini-

i-::.or:·::•cL ::l.;!•al, r·~llcio~a., :"rtíotica y .iihlrarie., sin d~ 
,iar d:: r3conoc'2!r ~r.:. er.or:::!.3 imt"Jrtcncia qu:: ti..:;:c en '31 as-

Aunque cO:J r:úactoro:: d·3 la Jiblia a..;cribiernn des-· 

i·.;ó.~ d·J ocu:·!·id0J loo hecho:: y no p:reten:liei·on eoccihir un 

l'i::irJ ~\i utórico, alGun~Jn he.llaz.rot: urquoológicos comprueban 

la e xact i tu 1 Je .:iun dn ton. i.i,:, í , <rna pin tu :·a mural esi pcia -

hallad.a en i3eni-Hasoiin, qu0 .'."G JT!3J Jn to un grupo de semi tas 
l lav~wdo a .:;us fa:ni lia;; j' .:u;;, g:,r11:dou, ¡.:o.rece corresponder 

a le ~ntradu de lo::; hebreo::i en .~¿ipto; e.ito a::J por dacir u

no de lo.: mucJ1L;imol3 ejem: lo;;; que hay. 
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La formación de aotn primera parte de la Biblitt, no 
fue obra que oo roalizó on un momento, sino quo fue el pro

ducto en forma oacrita da toda la tradición oral que ue fue 
nucediondo do generación en generación por muclúsimoo si
glos. Esta tradición fue tambión norma, por cuanto que era 
la instrucción religiosa y civil con que loa dirigentes, P! 

triarcas, normaban o r•:igu.laban la vida del pueblo. 

A manero enuncia.ti va diromou que la iJiblia se divi
de en el Antiguo y Huevo Te::Jtnmonto; el Antiguo Testamento 

empieza narrando el origen del mundo y termina con la lleg! 
da de Cristo, y el Huevo Testamento empieza con la llegada 

de Crioto y t1;Jrmina con la predicción del Apocalipldia, la -

llega.da. del anticriuto y el fin del mundo. ;n Antiguo Teot! 

monto comprende varioa libros, 103 primeros uon de carácter 
hist6rico ;¡ e::> too oon: GJnet;Jis, 8xodo, Levítico, fhimeros, -
Deuteronomio:;, Jo:m~, ,Jueces, Rut, :Jamuel, Rayes, Cr6nicas, 
Eodrae, Nehom!aa, Tobías 1 Judit, i~ether y i.!acabeos; loa se
gundos son libro:;> poéticos ea estou aom Jalmoa, Job, Pro

verbios, Scle...iiast6a, Cantar de los Cantares, Jabiduría y ! 
cle::iiástico; y loa terceros oon 10~1 libros profáticoa: Iea
!aa, Jeramíaa, I,amentaciones, Baruo, :!:zequiel, Daniel, O

seas, Joel, AmcSo, Abd!as, .Tonás, raqueas, Hahum, Habacuc, -
.lofon:!aa, Ageo, Z8"car!as y i11alaqu!as. Ahor!:l~ lo:;i que compo-

._ 

nen el Nuevo Teutamen·.:o igualmente son de tres clases, loa 
primero:.> ::ion: ~vcne~lio~J, Mateo, f;'.arcoa, lu,cas, Juan y loa 
Hechou de loa Ap6atoles¡ lo;,.i ;;egtados son: Cartao de San P!! 
blo y comprenden lou aíguiontes libros: Romanos, Corintiou, 
Gálatas, 2f'3::doo, Filipenses, Colosenses, i?ilemón, Tesalonl:, 

censes, Timoteo, Tito y Hebreos; y loa dltimos !.Ion loa con.e, 
cidoo como Jaa Cartas Católicas de: 3antiago, Juan, Juda.a y 

el Apocalipsis. 
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Pero dentro do e~te. enorme variedad de libros nos -
encontramo:3 lo que pnra nosotros como juristaa o estudiantes 
de las leyos tiene un nl to valor jurídico y por euto no po-

demo:J d~jar ra:mr por alto la gran obra del legislador más 
grande que ha habido o por lo meno!;! tiene el mári to de ha

ber recopilado las leye3 de todoB los tiempos anteriores l 
ál y el lo que se llama: 

L~ MO:.:AICA. 

Que muy merecida.mento lleva su nombre porque :fue -

Mois~s, qua n nufo de cuía y gran jefe da sus tribus iaraeli 
tas, fue el legislador civil y religioso. 

Jata ley comprende, a.demás de terier un carácter nor. 
mati vo abw:iluto e inal torable, una di varnidad de materias 1-

pues trata tema..i netpJllente relic;iouos y more.lea como el De

c!S.logo; también trato de teir.nn r1etamente pene.les., como la -

I.ey del Talión; tiene tru:ibién toma:.; ci vi lea, puel3 norma la 
rropiedad, la~ co:~tumbrea, la equidPd en 101:1 juicios, norma 
aejmismo la actividad de loa artistas, Jel ma:;icterio; nor
ma igualmente la entrada y ,¡alidn de dinero, lo qu~ hoy ae 
llaman leyes fiscales¡ y trata tAmbién eatn Ley Mosaica lo 

refer1wte e. loo ouclavos y ordona descansar un d!a despuás 
da habar trn.bu jado u e is' en la r,ey del 3ábado. 

Cr-30 de importri.ncia trBiwcribir unus cuantas líneas 

en este trebajo, lo que en relación a lou e:.:iclavos dice le. 

Ley Mosaica: " ••• Si compras un ouclavo hebreo, te narvirá -

durante ueiu afloa, pero al sáptimo quedará libre uin pagar 
nada. Ji vino solo, solo uald~á; ai estaba casado, su mujer 
oaldrá con él. 3i fue su amo el que le dio mujer, y tuvo de 
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ella hijos, la mujer con loe hijos será de eu amo y dl se! 
rá eolo. Pero ei el oiarvo dices yo quiero a mi amo, a mi -

mujer y a mio hijos, no quiero salir libre, el amo le hará 
prenentar::ie ante Dios, y luego, arrimándole a la puerta de 
la caaa o a su poste, le perforará la oreja con un punz6n,y 
serd. siervo suyo paro. uiempre" (4). 

So muy importante ver en la transoripoión de este -
párrafo c6mo ae reglamentaba la propiedad de loa eaclavos,
que no oran personas sino coaas, objotoa de tranaacci6n; P! 
ro tambián vemos que oe pod!an liberar ueg\!n la reglaments-
ci6n que para ello tfUilbidn existía, como podemos ver en -

los aiguientea párrafoa da la Biblia, que dicen: ''Si el ex•· 
.tranjero o el qua reside contigo ae hace rico, y un hermano 
tuyo ·empobrece hasta contraer deudas con dl y se ve obliga
do a vanderse a ~l o a aue deacendientee, le quedará el de
recho de rescate una voz vendido; uno de sus herm~nos, su -
tío, su primo o un pe.riente cercano lo podrá rescatar; y si 
llega a tener medios, podrá rescatan-Ja a a! llliamo. Contard 
de acuerdo con el compra.do:r loa af'ios que median entre la -
venta y el aflo jubilar y, uegún ol ndmero de datos, ue com
:puta.rd el precio de venta, como si s~ tratara del tiempo de 
servicio de un mercenario. 3i faltan todavía muchos aflos, -
pagará su rescate teniendo on cuenta el nmnero de ástoe y -

el preoio a que fue comprado. Si quedan pocos eúioe para el 
jubileo, con arreglo a.l nmnero de ~atoe pagará el precio de 
su rescata. Será considerado como un jornalero que se &ju,! 
ta por afio de trabajo. No le tratarás con dureza. Si no ha 

sido ro~oatado de ninguna de estas lil0.lleras, quedor4 libre -
el nfio del jubileo, dl y sus hijos. Porque a m! me pertone-

(4) La Biblia. Exodo, p. 21, Ediciones Giner. Madrid, --
1970. 

--~:·.:. 



19 

cen como aiervon los ioraeli ta.a, sr.n mis siervos que yo sa
qud de Egipto" (5). 

Asi vemos reflejarJe en estas leyes el espíritu to
talmente justo on que se inspiraron, claro, de acuerdo con 
las costumbres que había en aquella lejana dpoca, que comp! 
radas con las 1eyeu de otrou pueblos 1 data.a están basadas -
en un principio de igualdad, donde no 1Je pretendía que hu
biera ni pobres ni ricos, como lo manifiesta el eminente 
tratadista Capdevilla, en su Tratado "El Oriente Jurídico". 
Sin embargo, en e~1ta recopilación de leyes encontl".amoa la -
expres16n de la extrema justicia en la famosa ley del Talidn, 
la cual expresaba: "El que mato a cualquiera otTO hombre, ª! 
rá condene.do n muerte; ol que mato a una bestia, la resti
tuir,, animal por animal. El que hiera a su pr6jimo será tr! 
ta.do de la misma manera, fractura por fractura, ojo por ojo 
y diente por diente: recibirá la misma herida que hizo ~l. 
El que mate una beotia la pagará, pero el que mate a un ho!_!! 
bre, morird. La misma junticia uuaráia con el extranjero y 

con el indígena" (6). 

Otra diaposici6n de la importante ley que reg!a en
tre los israelitas fue la que obligaba e. guardar el día sá
bado, pues disponía la ley que de~puáu de trabajar seis 
día.a, el ~iguiente deb:!a deatinarse al culto divino. Quien 
violaba eata disposició11 era severamente castigado, aún con 
la muerte, o sea, que e:;taa disposiciones se imponían por -
la fuerza y debían ser acatadan en forma general, por pro-

( 5) 

{ 6) 

Op. cit., p. 195° 

Ibídem. p. 203. 

---------'jC:; 
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. 
pioe y extraftos. 

Ao! termino la deocripoidn do aste oap!tulo dedica.. 
do al derecho oriental, Y oreo que G:J de .aumo. importancia •• 
porque de aquf parte el desenvolvimiento do ·importantes in! 
titucioneo jurídicas a lo que le llamo derecho oecidental. 
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e).- ETAPA:.3 EVOLUTIVAS U~L D~RECHO ZN EL OCCIDSNTE 

DER3CHO now.Nc. 

Hemo:J vi:JtO que el derecho oriental fue eminente.me!!_ 
te religioso y sacerdotal, en car.ibio no::i encontramos que el 
derecho occidental er~ yn político ;¡ civil.. Al trasladarse -

el d.erecho de oriento a. occidente 1 sufre un cambio notable 
debido a la aparici6n do diverse.B clases sociales, pues en 
Roma ue forman: la clnse :..rnceruotal, la. clase tro.bnjadora y 

la. cla.oe medio., que füe la que e,jerci6 la política., la mili 
cia y con eatao actividades logró tener ~iempre el gobierno 

en ~us manos. Nadie puede negar quo el derecho romano ea la 
la base e::iencial de loo derec'10n má2 perfeccione.dos del oc
ci.dente. El dorficho romano, couwnzando por las XII Tablas y 

el Corpus Jurio Civilis y despuás con su logi~laci6n modex-

na, ::liempre ha :Jido motivo de admiraci6n de todos los pueblos. 
Zr. el .iorecho romano se e;;tructur6 la uuucapi6n, inati tuo16n 
jur!dica que hauta la fecha he. uido MBpetada en la concep

ción que le di aron los romwioa ¡ en el rleracho romano encon
tramos que la basa del derecho da propiedad reside en los -
principioc de jus utcndi, juo fruendi y el jus abutendi; 

también encontramos en el derecho romano lon lineamientos -
fundamentales para la organización del 3stado, hasta llegar 
a un alto grado de perfecciona~iento, estableciendo loo de
rec':oa del ho:nbre frente al propio Jsta.do; tambián e::;te de
rec:10 fue el originario de une. división entre ricos y po-

bre3, di visión entre nobleo y plebeyos, di visión entre pos! 
adores y despoooídos, división de clases, división profund~ 
6sta, que todavía en loo tiempo~ actuales subsiste. Roma es 
la cuna d~l derecho quiritario y Jel poder del 2stado. 

Nos encontramoo taxnbián, en el derecho romano, el -
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conjunto de principios generalea que durante los veinte oi

gloa que han transcurrido han seguido vigentes, partiendo -
desde la ápoca dol Ulpia.no, eJto eo, cuando la ostentosa R.Q. 

ma oe encontraba en cdspide de la cultura jurídica y del s~ 
ber, consistente~ eBos principios on la norma universal que 
ha abarcado a todot$ los tiempos. T,on principioa aludidos son 

los Sif.'Uientes: "vivir honestamente, no dnfíar a nadie y dar 

a ca.da uno lo suyo", principioo qua, como ya. dije, han lle
gado hs.'.:lta nueutros d!an y se tJi,<_:Uon on.Jefiando en todas las 

Facultados de Derecho y Univorui:iades de l.1Jxico y del mundo, 
fue la teoría que hace mi.fo do veinto :Jie;los proclam6 el i,rr 
morte.l juri nconuul to Ulpiano y que se grabó con tinta inde
leble en lM In1;;1tHutas de JU!Jtiniano" ( 7). 

?ero ol ,~rn.n ,Juutiniano • ol recopilador de leyes t -

al legislador, oa reconocido como el más grnnde jurisconsu1 
to, que marca uno. .!;·oca no uólo en cuanto ;.;e refiere a la ~ 
laooraci6n del derecho, :Jino ta·1ui~n en la hLltoria general 

da Roma, y au obra ao un monumento que ha tonido trascendo~ 
cia hasto nue.Jtron d:!as; ~tfo hoy .:ie le ostudin. en todllS las 
ur~ivorsidadar; dei mu:·1do, coro¡ rendiendo deade luego le.a de -

mteJtro país •. ~tJtr ,,~i.i~:~nter;ca. obra, comprende varias recop!_ 
lficiones, ne::ún no:: dice ·::ugeno Peti t, en su obra Tratado .§! 
lemen tal d'3 Derecho fü;¡mano: D C6digo, Digeoto, Lao Insti t);i 
ta.a, al Nuevo C6dígo y las !:o velas¡ en e:; tas cuatro colecci~ 
nes el jurLicon;,,¡ulto vacía todo el contenido del derecho r2 
¿ano que hasta osa ápoc~ ern conocido y que en realidad ya 

com '.'Í'>endió toda cle.:.se de leyez y Je imiti t;uciones jur:!dicas • 
(}:::¡:ezando ror triltt:::r el derecho de ln..J p0rsonao, de lns co
sa.u, cte lao nccionen, da lac aucasiones • Je lo:; derechos 

(7) Alberto Trtlt3ba Urbina.- Confarencia au:;tentada en el I 
C.e11gre:.;o da Jera cho .iocial y ,foon6mico, en Oaxtepec, 
~or., al d!a 29 de agosto de 1974. 
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conjunto de principios generalas que durante loa veinte si

glos que han transcurrido han ueguido vigentes, partiendo -
da~de la ápooa del Ulpia.no, eüto ea, cuando la ostentosa Ro 

ma oe encontraba en cdspide de la cultura jurídica y del s~ 
ber, consistente:J eaotJ principios en la norma universal que 

ha. abarcado a todos los tiempos. I.os principiou aludidos son 

los siguientes: "vivir honesta.mente, no dañar a nadie y dar 
a cada uno lo suyoº, principios que, como ya dije, han lle
gndo hs:.ite nueutros d!an y ~:e :Jiguen on.rnfiando en todas la.a 

f'aculta.des de Derecho y Univoruidados de M~xico y del mundo, 
fue la teoría que hace más de veinte ;JiGlos proclamd el i!l 
mortal jurincon::iulto ll.lpiano y que He grabd con tinta inde
leble en laa In:;,titutas de Ju:.itiniano"(7). 

faro al .<.~rnn ,Juutiniano, el recopilador de leyes, -
el legislador, ·:;s reconocido como al más grande jurisconsu_! 

to, que marcH una á;·oca no ::.idlo en cunnto :;¡e refiere a la ~ 

la::ioraci.6n del derecho, sino ta.:1bi6n en la hh:itoria general 

de Roma, y 3u obra as un monumento que ha tenido trascendon 
cia hasta nue.Hron d!a~; nún hoy ::ie le ostudia en toda.s las 

univornidadun dei mu:-ido, com;'rendiendo desde luego las de -

nue;:itro país. ~::i tr ;:,ig::.nte::ica obra, comprende varias recop!, 

l!icionen, <Je.~n no~~ dice ·xgene Peti t, en su obra Tratado E. 
lemente.l de ;Jerecho H9mano: 81 Código, Digesto, tao Instit~ 
tas, el Nuevo Código y les ::ovalas¡ en ei.:Jtal:I cuatro colecci.2_ 

nes el juri.icon;;ulto vacía todo el contenido del derecho r2 
:!.e.no que haota esa 6poca ern conocido y que en realidad ya 

co~~~endió toda clc~e de leyes y de in~tituciones jurídicas, 

11::¡::ezando por trater el derecho de la.; pdrsonas, de las co

.SIW, \!O la.o acci o neo, da la:.: :me ~siones, .le lo~ derechos 

(7) Alberto Trttt~bo. Urbina.- Confarencia auctentada en el I 
Cengre<Jo de Jera cho _;ocial y .!:condmico, en Oaxtepac, 
!.:Or., el d!a 29 de agosto de 1974. 
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reales, ~Jto eo ror lo qua de refiere al derecho civil, pero 
tan:bi6n trataron em;:-liamente las otras ramas del derecho, -

como oon: el deracllo administrativo, ol derecho penal, el -

derec!10 ccle.Jirfotico, el aoroc:10 fi::ical, etc., o uea, que en 
la obra de Juutinie.no se .::istematiza el derecho, tanto desda 

el punto de vista cronol6gico co:ao deuda el punto de vista -
jerárquico; y te.mbián nos encontrarnos, por primera vez, en -
otra. obra la r:ran di visión del derecho, que haota nueotroa -

días ha tenido todavía validez, aún cunndo actualmente haya 

ararecido ln tercera categoría del derecho de la cual se tr! 
tará amplia.'!1ente en esto trabajo; poro el derecho que ha re-

gido por muchos dglos eo el que :.io di vide en derecho pdbli
co y derecho privado(8). 

81 ddrecho p\iblico :.1egún lo caracterizaron los roma

nos como el conjunto do nonnaa que rigen la estructura del -
Zntado y de oua órganos, rigiendo tambián las relaciones de 

los ciudr;1danos con los poderes públicos. Y el derecho priva

do eo al conjunto de normau que rigen las relaciones entre -
particulares. Bota clmiificación actualmenh ·'la sido muy di!!_ 

cutida, pero en el derecho romano fue creada y ha regido por 

.r.iuchos 0igloo, aún cuando actualmente ha oido completada por 

una tercera rama del derecho que es preciawnente el objetivo 
de nue:c'tro tema, el Derecho Social. 

Cü!JJGO r>B NAPOL~ON. 

Deupuás de habor vi ato :.il 1:onio jurídico romano, que 

fue el erquetipo de la producci6n jurídica de todos los tia~ 

pos, repre.:ientado como hemos visto, por el gran compilador Y 

(6) Cilgene Patit.- Tratado 2lernental de Derecho Romano, p. 
60. ~di tora i:acional, 1. A., Máxico, 1955. 
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legislador Juatiniano, noa enoontramoo, siguiendo el desa
rrollo del proceso hietdrico dol derecho, con otra etapa -
que tiene suma importWlcia en todo la hiatoria jur!dioa, 
siendo, como ee de suponerse, posterior a la dpooa de la -
gloriosa etapa romana y ee la que vivió la Europa ya divid! 
da en loo naciones definidas tal y como so conocen actual
mente, daupuóa de la tormentosa Edad Media y de la opulenta 
y lujosa dpoca que vivieron loa podero:Joa re:lnadoa de la E
po~a Moderna, cuando preciBBlllente termina el siglo XVIII y 

da comienzo el siglo XIX; en la convulsiona.da Francia es -
donde aparece, deapu~s de su revolución, el inigualable g&
nio militar, conquistador, pero tnmbidn de gran m~rito por 
su monumental obra en el terreno ju:ddioo, Napole6n BonaJ>8!: 
te, qui en con su genio tranaform6 a toda Europa civil, polf 
tica y socialmente, dejando· con ello una inapreciable apor
tación a la cultura jurídica, pues aglutin6 y coordind la ~ 
bra de los principales jurisconuultoa franceoes de su ~poca, 
du.:1do como resultado el famoso Código de Napoleón. Je reco
gi6 en <?~\te código toda la snbidur!a jurídica del pasado y 

de suH tiempos; siendo mayor m~rito para 61 porque no era -
jurista, pero -•Í sentía la neceDidad de la justicia. 

im esta obra ue plasma la igualdad clvil sntre todas 
las per~onas; to.mbi~n ~e caractariz6 por ser individualista 
y protegió a~asionadwnente la propiedad privada. Pero lo a~ 
mirabla de e~te c6digo ea que sigue rigiendo a\Úl en loa te~ 
tos de la mayoría de las legislaciones civiles del mundo, -
inclu.:i ve en nue:;tra leGislación civil, no obstante el tra.n! 
curoo de más de un siglo; y solamente ue han hecho reformas 
de acuerdo a la.o circunstancias clel tiempo¡ nunque, en este 
aspecto la legislación civil mexicana Buperó al C6digo de -
Napoleón, al r9glamentar la prcJtación de servicios person! 
les, que eHte código reglamentaba en la figura jur!dioa de 
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arrendamiento de personas, equiparándolas a las cosas. Por 
lo tanto, fue el Código Civil mexl.cWlo de 1870 el que por -
primera vez en el mundo dignificó la pro~tación de oervicioe 
de la paroona para aubstraerla do la figura jur!dica del a
rrendamiento y de la categoría de cosa. A eute reupecto coa 
oidero oportuno transcribir lo que ecltipula el artículo --
2578 del C6digo Civil de 1870: 11 El jornalero está obligado 
a prestar el trabajo para que se ajusta, segi!n las órdenes 
y dirección de la persona que recibe el aervicio; si no lo 
hiciere as!, podrd rrnr deupedido antes que el día termine, 
pagár.dole el tiempo vencido" (9). Con eclto, M~xico dá un e
jemplo al mundo y pasa a tomar un diiio de honor en la antE_ 
log!a jur!dica univarsal, por dignificar, aunque en forma -
incipiente, a la persona humana. 

(9) Legialaci6n Civil de 1870, Art. 2578.- .Mbico, 1870. 
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a).- ~ LA GUERRA JE IliD3f':!!t1D~1CIA. 

HIDALGO. 

Deopu~a de haber recorrido en forma eint~tica la -
trayectoria que ha 3eguido el derecho desde su nacimiento -
hasta llegar a obtener forir.a.s perfectas que rigen la vida -
social, rolitica, raligiosa, educativa, fiscal, eto., de t~ 
dos los puebloc ~e lL Tierrü, ocoenzando con las recopilaoi~ 
nas más antip,uaa de que so tiene memoria, hasta encontrarse 
con l ~s leyes e in;1ti tu e iones casi porfecte.s, como lo son: 
la legiolación romana y el C6digci üe };apol06ri, que adn en -
muchos nspectou rigen la vida de le. :nayor!e. de loa pa:!eas,
incluyando el nueotro. Ahora, encontramos qua en eate reco
rrido evolutivo, la leg1olaci6n mexicana tnmbi~n ha tomado 
su sitio de honor en el cometido que tiene toda legislaci6n, 
en suo dimPnoionos de equidad y justicia, de protección y ~ 

yuda a la claoe trabajadora y a la clase económicamente dá
bil; es en donde México ae há distinguido y ae ha converti
do en el paladín y el guía de las legislaciones de muchos -
países que vi van la mi !Jma o parecida situación social y Po

lítica que la nuestra, y o3ta honrosa diotincidn la encon
tramos desde que México di6 por primera vez el paso trascea 
dental hacia su independencia política, proclamando la jus
ticia social, fue un grito da dolor en contra de la injust! 
oia, la opreo16n y la explotación del hombre por el hombre, 
y desde ese momento siempre ha lucha.do porque ae establezca 
un derecho oocial 1 un derecho en favor de loe pobres, de -
loa desvalidos, de los humildes, de loa que sufren y en fa
vor de todoa aquellos se levantó el Padre de la Patria Don 
r~iguel Hidalgo y Cootilla, quien fue el primer socialista -
que proclamó en México y para toda la América Latina, en -
primer lugar el derecho a la libertad y como natural conse-
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cuencia de ella la abolioi6n da la esclavitud, encontrándo

nos as! con el primer documento que publica el libertador -
en la ciudad de Guadalajara, el día 29 de noviembre de 1910, 
aboliendo la e~clavitud y que, por dOr do suma importancia, 

lo transcribo y dice~ "Don Miguel Hidalgo y Costilla, Gene
rali~irno da Am6rica. Desdg el feliz momento en que la vale

roJa nación americana tomó las armao para sacudir el pesado 
:1u,;;o que por aopo.cio da cercu do treo siglos la ten.:!a opri
midn, uno de ~us principala:J ob jotivoo fu6 ex·::inguir tantas 
::c..balno con que no pc.d:!an adelantar 9n fortuna; mas como en 

la::; urr'?'.'Ont:;ia y cr!ticco circunc tancins del -ti ampo no se pu!!_ 

de conG3.'.!,Uir la ab~oluta abolición de loo gravámenes, gene
roso .üompre el nuevo gobierno, nin r:arder de vista tnn al

tos finen qu~ anuncian lo prosperidad de loa americanos, -
tratW1 d? que e;,; toa comiencen a dinfru tar Jel descanso y a

li vio en curnto lo permita lo urgencia de la Naoi6n, por m~ 
dio Jo las declaraciona~ siguientes que deberán ob~ervarse 
co~o lgy inviolable: 

"~ue .;.;iündo contrn los clamorGo do la naturaleza el 
vender a lou hocoreo, quedan abolidao laa leyes de la escl! 
vitud, no solo an cuanto al trafico y comorcio que se hacía 
de ellos, eino t:-:nbián por lo relativo a lnw adqui!.3iciones; 

de manera. qu:? c•Jn:·n·::io al plan dol reciento gobierno, pue
den adquirir por'. .. sí, como unos individuos libre3, al modo 
qus c.;e ob:;erva en la.J der.i.ás clases da la República, en cuya 

conuecuencia, .;u pu o;.; tas la:.> doclaraciones anentada.s, debe

rá.."! lo;J o.:nos, ~ioan ~ericcnos o europeos, dcrlen libertad -
dentro iel t6roino di) diez d:!as, ::io pena do ¡;¡uerte que por 
il1ob.Jerv'.mcitl de e:Jte art! culo se leo aplicará11 

( 1(,). 

(10) :,:&<ico o. Traváa de lon ;i¿~los, Libro III, Cap. XI, p. 
le5. Sditorial Cumbre, .;. A., !.16xico, 1973 • 

. -:.~ ---------''' 
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Con aota proclama alzó~e a gran altura el jefe de -

la Independencia y en ;rnndeció con ella no 3Ólo la causa de 

la Nación, sino que ta.':'lbiJn, universalmente, el de la dign! 

dad humana. Forque la euclavi tud he. uido la vergU'enza de la 

historia, pero el ge1.eralísimo !!idalgo, cor: e1:1ta declaración 

ini ci6 la roi vi ndi e ación de los derecho;i fundrunentales de la 

persona humana y encendió la lámpara quo ilumina e iluminará 

la emancipación de :a clnae d~bil en lo uocial, económico, -
político y cultural. 

Otro de los gr8ndon principiou uociales que procla

md y por al cual oe le considera como un precuruor de la r~ 

forma agraria, eu que de:;de el inicio de su movimiento libe!: 

tario :Je preocupó por dar uoluci6n al problema agrario, del!!, 

do a.::í no :3Ólo clarochos a la claoe econdm:Lcamente dtfoil, s! 

no t?.mbiJn loo medios necesarios para que lucharan por su -

au¡;eraci6n, y anf 00 como el 5 de diciembre ele LlO, en su 

cuartel gonaral do Guanajuato, el Gen3ral!~imo de Amárica,

;:1¿;uo.::. Hidr?l1;o y co.Jtilla, lanza e:Jta otra proclama que 

dice: 

"Don ::iguel Hidalgo y Co:.iti lla, General:faimo de Am! 
rica, etc ••• 

11 for el pre~ente, mo.ndo 3 loa jueces y ju:::ticias 

del Dio tri to de euta ca pi tal que inmeJiqtm!lenta procedan n 

la recaudaci6n de las rentas vencidas hauta el día, por los 
arrendatarios da las tierras pertenecientes a las comunida
des de loa naturales, para que entr13gándolWJ en la caja na

cional JO dntraguen a lou roferidou naturales las tierras -
para ~u cultivo, uin que para lo sucesivo puedan arrendarse, 

pueu ea mi voluntad que su goce uea dnicamente de los natu

rele:; en JUS respectivos pueblos" (11). 

{ 11} <lust..avo A. Baz. 
8
Hombres Ílu~t>:Qs ~íexioanos • .Siograf!a 

ae Hidalgo, p. 5. M~xioo, l9bO. 
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Con esta otra declaración vemoo claro.mente cómo el 
iluotra hároe, nueutro libertador, no ae olvidó de los po
bres, de los naturaleo como ~l dijo, y atiende do e3ta man~ 
ra con 3Ua proclamas y declarac1onea, lo que muchísimo le -
preocup6: la solución da loa problemta sociales, abarcando 
desde aquel entonces, ambos aspectos, al trabujador urbano 
y al trabajador dol campo; o cea, lo que actualmente compro!! 
den las dos giganteuca.s ramas del nuevo derecho social: el 
Derecho del Trabajo y el Deroc'io Aura.rio. Pero e:Jta olallif!, 
caoión ha ~ido posible de~pu6e de la evolución que ha sufr!, 
do el problema social¡ han tenido que pasar much!2imoo aftoa, 
para poder hacer esta cla.sificación do normas jurídicas que 
en ~u a~ancia tienen la miuma naturaleza, proteger, tutelar 
y reivindicar loa dereciioa del deuva.lido. í:!l mári to más ~ 
da del liberta.tlor y aeguramari.ta la razón del triunfo da la 
ravolución de independencia tue qua en el fondo ee pele6 y 

luchó por defender los derechos del trabajador, y lo hemos 
viJto claramente en a3toa dos históricos documontoe: el de 
la abolición :ie la e;::clavi tud y el de ropartimianto da tie

rra a los naturales, por :3oto conddero que Don f.Uguel Hi
dalgo y Costilla es al precureor del nuevo Derecho jocial; 
porque dejó muy clara su aportación con ou doctrina y 2us -
gr:ltldaa propóditoe. 

___ .... _______ lllilllB;~t 
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;.!OR3LO..i. 

Vista la primare. chispa aocial que emane. del penaa
miento del padre Hidclgo, al abolir la eJclavitud y repar-

tir le.iJ tierra.J a los na.turaleu, pasrunot.J a ver e3a misma i

daa, paro ya inutitucionalizada, ya traducida a normas lag~ 
les, en la prir:iera Constitución r¡uo tuvo el ¡,;tfaico revolu
cionario ~v que fUe publicada .tl i:!a. 24 de octubre de 1814, 
tor los tre;; t:licmbrou que ajercia.n el i'odar 3jecuti vo, loa 
diputados al _;upremo Congreso )l;exicano, r"3unido en Apatzingán: 

Licéaga, ;.~orelou y Coa, conocida por la Consti tuci6n de A
patzingán, .?n la cunl ,;e rlaame. el pen~rnroi en to político y .. 

nocial del gonernl:foimo i.'.ortiilos, quien propugnó por el bie.!! 

estar d'J .ia cln:;e trHbaja.dora, del pueblo que hizo la ravol.!!_ 

ci6n, pidiendo .:;~ a.umanturu el jornal paro el proletario; -

pero en "'! est.a Con.:;tituci6n 110 daba con:.1itierarse como un .. 
conjunto de ¡:irincipiotl práctico:J do gobierno¡ 1:1ino que es -
más bien une. conden;.;aoión do daclaracioneJ generales, pero 
fult.1UrD en ella el e:.ip:íri tu moderno con toda la majestad 
del derecho y la justicia. Y como ningún ~er puede manifes

tarse sino ¡:;or loo el~mentoa que en s! contiene y 4ue cons
ti ~uyen Ju naturaleza, atdntos a outa verdad los le¿~slado
res de 1614, a.l pronunciar la grwi palabra que ven:Ca a con
firmar los ·13rechos del hombre como la balle y el objeto de 
las in.:;ti tucione::; sociales. !!ay en lau páginai:1 de ¡a Const,! 

tuci&n de Apatzingán la reverberación de un ideeü. de frate.r 

nidad, de justicia ~ocial y de paz, y diríase que suu auto

res no estaban :3U jetos a lo:; más terribles peligros, sino -

que dictaron tranquilos, en medio de la calma más profunda 
las in8t1tucionea da un pueblo nuevo que nac!a impulsado 

por el sentioiento de igualdad, libertad y fraternidad, 
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principios avanzados en aquella dpoca, pero tambidn tenían 
plena consciencia de ejercer los dorocho3 de propiedad y de 
la libre expraoión del pensamiento que hasta entonces había 

sido prohibido por la tiranía eopailola; ao! vamos, cómo se 
plasman antas ideas en el decreto con3t1 tucionul que ae pu

clicn pnrn la libertad de la América l.1ox1cane.. Otro de los 
.:·:rendes m·fri too de e:.ita ejemplar Cona ti tuci6n fue el ha.bar 

proclOJnado como contraria o. la razón, la idea de un hombre 
nacido lof:isludor o magL..1trado, condonando ao! el derecho -
jivino de lo~ reyes y praparat~o la Gonda hacia eue ideal -
:e paz, libertad y de reivindicación de la dignidad humana¡ 
¡:.or °'''~;u:.: cunliJadeo que tuvo acto. Connti tuci6n en benefi
cio :fol inüi vi duo y del pueblo, oe dice que hnota el defen

:.:;o:r ~¡h; ardiente dol absolutiumo tributa un homenaje a la -

ley con..; ti tucional decretada por lou hombres proscritos y -

~rranttJc, cuyau cabezas hnb!an :3ido pueotru:i a precio por el 
1.~':!":ii0rno tire.no virreynul; y no :por ~;n• una Con:Jti tuci6n l.!, 

:., .. ~ral ,rnjn da tener gran importancia en al avance de los d! 

!"3Cr!o~1 '"ocio.loü¡ <'lnro, Je a.cuerdo u los circun:Jtancian y -

al ::-i~dio ~o aquel ti;;mpo no ~,uede dejar do reconocerse que 
en "J::tr::. ".;'.):1 '.ti :ución ;;e in;; ti tucionnliza le ideología de Hi 
dalii;o y de r:.oraloa, ~uienes fueron los paladinea de nuestras 
lib:irtctdes, tanto polfticas como econ6mica::i y :.iociales. 

Por coi~.Jijorar que ln Con~; ti tución de Apatzingán 
tiene cn:::i tal ir~;-¡:,o·:·t.uncia •Jn loo antactldentes del nuevo Je

=echo Social, qu~ eo el tama del que na trata, a continua

ci6n t:ranocribo im::iortnnt'3S párrafos de eoe relevante docu
mento, qua dice: 

11 :n .)uprGmo Gobierno ;.:exicano a. todos los que laa -

pre~entee vieren, sabod: 
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~ou, el Supremo Congreso, en aéá1dn legislativa de 
22 q~ octubre del pre'-lante afio, para f1 jár la forma de gobier, 
no que d~be regir a loe puebloa de 9sta Am&rioa, mientras -
que la ~nci6n, libre de los enemigou·que la oprimen, dicta 
su Constitución, ha. tenido a bien oanoionar al siguiente 

D3CRETO COUJT!TUCIONAL 

Para la libertad de la América r.texioana.. 

"El Supremo Congreso Mexicano, deoeoao de llenar -
las heroicas miras de la.Nación, elevadas nada menos que al 

sublime objeto de aubatraer~e para uiempre de la dominación 
extranjera y aubotituir al deapotismo do la mon~u!a de E! 
pafia, un eiatema de administraoidn que reintegrado a la Na
ción miama en el goce de HUS augustos a imprescriptibles d~ 
rechoa la conduzca a la gloria de la independencia y afiance 
s&lidamante la prosperidad de locl ciudadanos, decreta la s.!_ 
g\liente forma de gobierno, sancionando ante todas las cosas 
los prtnoipios tan sencillot.J como luminosos en qué puedo ª.2. 
+amante cimentarse una Con3tituci6n juata y saludable. 

CAPITULO V 
De la Igualdad, :Jeguridad, Propiedad y Libertad de 

loa Ciudadanos. 

Art. 24.- La felicidad del pueblo y de cada uno de 
los ci~dadanos oon~i3te en el goce de la igualdad, seguri
dad, propiedad y libertad. La íntegra conaervaci6n de estos 
derechos eu el objeto de la institución de loa gobiernos y 

único fin de laa asociaciones política.a. 

Art. 25.- !{ingún ciudatlano podrá obtener más ventajas 
que las que haya merecido por aervioioa hechos al Estado. 
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Estos no son títulos comunicables ni hereditarios; y as! ea 

contraria a ln razdn lo idea do un hombre nacido legialador 

o magia trado. 

Art. 26.- i.,o¡; emE1leado:3 público:..i daban .funcionar -
t3mpornlmonte ,Y al pu9blo tione dereci10 parn hacer que vue! 

van a ~a vidn pri•1uda, prove,yondo ln3 Vúcnnt:;::J por eloccio
;,.;:;; y :10more1:ü en to;:;, conforr::w n la Connti tución, 

A:rt. 2'1.- L·1 :c;·}f!lJ:r"iclnd do lo~ ciuuada.'100 con~iste 

r~:i ... :: .-i:-,r~1:;t!a ;;oc!al: 1L1tn :·10 ;~uGdé exi~tir oin que fije 

l.;,v .Jo,1 l!r.iiio:: 'Ü'l ; o .. ; ::o:icr•JG :: :.e; re'.1ponnnbilidod de los 

'.\.;;;cj Oú':lrioJ público:;. 

i\rt .. 2E. - .on :} ráni co~i ;,· aroi trarioo los aoto;J eje~ 

~ cid.ot> c•~r;tro un ciujü.:h.no Ji:: ~.a~; forr:i:::üidndos de la Ley. 

,~rt. 2 1,- :,_ :e:: :L;~rndo qu~ incurriore en 93tc dol.!_ 

to :1'~;á .. H~;·u-:i:-; te y 1~'.:.G'~i;.rn:lo con lo. sev13ridad que mande la 

J~rt. JCi.- :: Li.runo Jcoe ser juz.;ndo nl sl)ntCJnciudo -

2ü10 .:e;:;¡::ucfo :i.; r.'.Jbc¡r ::L!o o:!do 101:~:ümen-i;e, 

Art. 31.- :'orio -:::.u~H··dl?.J''..) :Jo r-Jputa inocente, mien-

3
,., . . 

~rt. ¿,- ~a e~~~ ~0 cualqui•:?r ciudadano es un a.si-
lo in\riolnole: ,;62.o .;.:; ;;or.n•;i <;;ln-:rar on ella cuando un ince!!, 

dio, una irit.;nfoción o la r·?c.:a::mci6n do la misma cn"'a haga 

nBC•)•;e.rio •J,;t:: acto. ?ara lo.; objetos da procedimiento cri

;;¡inal dJbcrán p·occJ,3:- lo..; !'•::Jqui:;itos prevanido3 por la. Ley. 
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Art. 33.- l.a ejecucione3 civiles y viJitas domicil1,! 

ria.s s61o deb·~rán hccer~;a durante el día y con raopooto a -

la pe:-uona :¡ ob jato indicado an el e.et o que mande la vi si ta 
y la ejocucidn. 

Art. 34.- ?odou los individuoo do le. sociedad tie
nen darac~o a adquirir propiedades y di~~oner de ellas a su 
arbitrio con tal que no contrav~ngo.n a la ~ey. 

hrt. 35.- Nin.'Stlno dobe nar pri vndo de la menor poi: 
cidn de loo que po::iea :Jino cuando lo exija la pl!blica neoe-

3idod; pero en este caso tiene d~roc10 a una justa compens! 
ci6n, 

Art. J6.- .!:.na contrfr·ucionen ptfol~caa no son exto:r

:;iones de le. uociadad, cino donacion:Js da loa ciudadanos P! 

rn Jeg·;..1:ridad :i .J9fe!::rn .• 

Art. J'l .- A ningún ciudadano dobe coa.rtar:.:ia la libe.t 
tad d ~ nclmnnr .;;u:3 deroc;~o:.i ante loo funcionarios de la ªB. 
torUed p\S:>lica. 

Art, 3e. - !' in¿,'11n g~naro de cultura, i:idu:.itria o co

mercio nucde ,;er prohibido a lo;.i ciududa.noa, excepto los -

que forman la subsiat.mcj.a rnfblica. 

Art, J9.- l.a inutrucci6n, c:lmo neceseria a todos 

los ciudadanos, deba 3er favorecida por la oociedad con to

do ::m poder. 

Art. 40.- En con~acu~ncia, la libcrtad de hablar, -

de di3cutir y de manifcotar oua opiniones por medio de la 

imprenta, no debe prohibirse a ningún ciudadano, a menos --

-------------·wt 
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qua en suu producciones ata.que el dogma, turbe la tranquil! 
dad p\!blica u ofenda el honor de loa ciudadanos" (12). 

(12) Felipe Tena Ra.m!rez, LeyaJ lündamentalos de M~xioo, p. 
33. M~xico, 1964. 
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e).... El': LA CONJT!~UCIOH DE 1857. 

?OHC IANO ARRIAGA, IGNACIO RAMIR~Z, !SI DORO OLV BRA, JOSE MA. 
DSL CA.iTILI,Q Vi~LASCO. 

Pero avanzando en nuestro proceoo hiatdrico, llega
mos al Coner·:lOO Cona ti tuyente de 1656-1857, que como es sa
bido da como reoultado en el conjunto de trabajos desarro
lladoe por los conatitu..vonteo, una Conatituoi6n individua
lista y liberal, plaeme.ndo en ella loe principios que en e-
aa ápcoa estuvieron vigentes, o sea qua se plasmaron los 

principios suntentados por la Revolucidn Francasa, de libe~ 
tad, igualdad y fraternidad, mezclados eotos principios con 
los que proclrunabe ln Conatitucidn da loa 33tados Unidos de 
Horteamdrica, áatoe, en cuanto se refar!an a le. forma de @ 

bierno; como el individualismo estuvo arraigado en la con
ciencia de los con:.i ti tuyentea del 56, file por eso que dio -
como re.;ul taclo una Conuti tucidn indi vidunliata donde se Prs!. 
clamaron las garantías individuales; eota Constitución pro
cle.ma la. igualdad da loe hombre::.i, observando en elle. el pri!! 
oipio de que todos loo hombrea aon iguales ante la ley; en 
esta Constitucidn se toma como el elemento celular de las -
sociedades humana.a al individuo, en su unidad, y lo protege 
con una oeri~ de garantías, como aon: la igualdad, la libe~ 
tad, la seguridad y la propiedad, sin límites. Todo este co~ 
junto de principios se establecen en todos loe códigos de -
los pa!aes del mundo, empezando, claro, por eateblecerloa -
en aus constituciones. En la Constituci6n da 1857 no adlo -
enumera los derechos del hombre y presenta una tabla bastB!l 
ta exten3a de áJton, sino que su título preliminar ae rubr!_ 
ce. con las 1.üguientee palabras "De los Derochos del hombre". 
En su artículo lo. que f'ue objeto de importantes discusiones 

porque unos constituyentes pensaban que se trataba de un --
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principios tedrico y otroe de hacer máa efoctivoa loo dere

chos del hombre, ue declara en bolla frase: Atoe derechoa -
del hombre eon la base y el objeto de lae inotitucionea ao

c1ales. En consecuencia, todas lao leyos y todas las autori 
dadea del país deben respetar y cootener las gnrant:!ae que 

otorga la preoente consti tuci&n". Desde luego se vá que ea 
el pueblo mexicano el que reconoce a travds de eute artícu

lo los derechos del hombre y le impone al legislador y a -
las autoridades la obligaci6n de retlpetar todos los derecho~ 
hu.manos protegidos por la Connti tución. Se hablo. por prime
ra vez en nueJtro país de garimt!ae. Esto dá la senaaci6n -
de que de~de la Constitución de 1857 los derechos del hom-
bre vinieron a constituir lr:u~ garantías individuales, y tan 
ea as!, que on ol artfculo 101 del propio Código se establ!, 
ce la procedencia del amparo contra leyes o actos de cualqu! 
er autoridad que violen eoa.s garant!BD individuales. 

Es muy import~,nte recordar ol penuwniento de nues-

tros grMdeu juriotaa' en torno de loo derechos individuales. 

Por ejemplo Don Joaá María Lozano en su conocida obra: "Tr!! 
t&do de loa :Jarochos del hombre", deopue::i de hacer una expli . -
caci6n previa de que el legislador se concretó a reconocer 
los der~chos naturahrn deJ hombro, preuenta una toor:!a sum!i! 
mente int3r•JBante: "cuando el derecho del individuo está en 
colisión o conflicto con la voluntad, la opinión, el inte-
rás generol, debe prevalecer el interé:; del individuo por -
encima de los interesen generales". ( 13) y las instituciones 
que raalizan mejor esta terca oa fUndan, sin duda, en que -

el reconocimiento de tales derechos es la basa y su objeto, 

( 13) José María Lozano, Tratr1do de loo Derechos del hombre 
p. 74. México 1944. 
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ea decir, base y objeto de loa in3titucionea sociales. 

Fruto de toda esta corrionto ideológica es al lati
fundismo, porque el latifUndi::.1ta podía conoervar su propie

dad aún cuando ::.1e perjudicl1ra a todo un pueblo que neceui t_f! 

ra la tierra para su :.mstento¡ tnmbien fruto de esta doctr!, 
na e8 el que el industrial pod!a imponer:Je a los obrsroo, -
explotarlos, obligándolos a trabajar más de lo debido, pues 
por virtud dol imperio o.b.3oluto da los dor-Jchoa individuale! 
fronte al int·~r1fo g2neral o int!!r9s social, so senda apo:t!! 
do para no reconocerle a l'JU:; trabajadores ningún derecho. -
As! fu~ como se coneaer6 la monarquía del latifundista y -

del industrial en las relaciones económicas. Twnbien podría 
paragraaearse con esta doctrino. la frnae da Luis xrv' en l! 
bios de loa latifundistas y los industriales: 11 La tierra as 

mia", "La industria aoy yo"¡ dejando en completo abandono -
los derechos má.~1 m!nimoo del trabnjador, llegándose a tal -
exageraci6n ~l imperio del derecho individual que forzosa

mente tuvo que vonir una reacción, porque ya el derecho in
dividual no .:J6lo tenía po1• oh jeto proteger a.l individuo fren. 
te al Esta.do, sino tnmbián contra el pueblo; eute fruto del 
derecho individual se realizd a cauta de los grupos humanos 
dábiles inmersos en la colectividad; en otros t~rminoa, el 
derecho del individuo se oonvirti6 en un tabd contra loa ta 
teresas sociales. Cabe decir tambi~n, en ralaci6n con este 
anticue.do concepto de los derechos individuales naturales e 
imprescriptibles, que se consideraban anteriores al Estado; 
la ciencia moderna ha estructurado una concepción eminente
mente objetiva de le.a libertades individuales. Se han ido -
limitando lna libertades individuales en a.ras del inter~e -
oonn!n, se ha ido 11briendo camino en nuestro tiempa a la ga
rantía de esa limitacidn legitimad~ por la ley y debe ser!! 

na ley oonati tucional la que venga a limitar esas liberta-

&UJt•IMEt&& 
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dee individuales. 

Puea bien, como consecuencia de la transformaci6n -
de la t~or!a general del Estado y de la doctrina de los de
rachos individualee, el 3stado no puede limitarse a recono
c9r exclunive.mente la indopendoncia jurídica del hombre, s.!, 

no que tiene que roconocer tambiJn su independencia econ6mi 
ca y social; para al reconocimiento de la independencia so
ci a.11 ha habido nec13sida.d de establecer en los cddigoa un• 
haz de po~tuladoa, do principios nuevos que constituyen la 

mádula del derecho social o bien garantías Bociales que aí 
~on bases inconmovibles de las in:1ti tucionea sociales; por
que tenemos que reconocer que la declaración contenida en -
el art:!oulo lo. do la Conutituci6n de 1857 Ja qu.o el pueblo 
¡cexicano reconoce que lo:i derochou del hombro son la base y 

al objeto de las inuti tuoiones ::.iociales, es una f6rmula ex
puesta ccn brillantez, pero no pueden ser s6lo los derechos 
individualuo los que constituyan la base y el objeto de las 
in;.Jti tucioneu ~o dales, ~lino aon tambi~n los derechos del -

hombre-grupo loa ~u9 vienen a conuti tuir la base y objeto -
de lao in:.: ti tuciono.:; lOcialeo. Eoto es, sin dejar de recon2 
~ar que el in di vi duo e!l el elemunto esencial a·e la sociedad; 

pr-.ro t;.,mbián no poJemo:;; admitir que lo!:l derechos del indiv! 
duo están por encima da loa intore8es generalas o de loa in 
tere~~s colectivos. 

~ontra O.Jta posición entraron en acción los juris
tas Y el ..,ri::i•Jro de ello:J· fue don Josá Natividad !f;ac:!as, a

bogado de ·a vio ja guardia., jurista de gran experiencia, -
que conoc!; ::i~rfoctnmente las teorías de Vallarta y do Rab~ 
se. .Y la conf.·;ión que ellou e'-ltaban tramando en la. Constit~ 

ci6n de 1857 1 ' en nu brillante intarvenci6n, por primera -

vez en la hink ·ia emplea la terminología. "garantías socia-
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les" y explica runpliamente su contenido, anti~ la posición -
de la corri ont~ purru:icnt::i :l.ndi vi duo.lista so..itenicla por .i'.!a.r

tinez :~'3cobar con r.ioti vo do lu procodoncia del amparo. Ocu
rrieron o~•t~n dü1cucione!.l proliminn.reo onteo de que naciera 
en el Con~1ti tuyento, el Dereciw . .iocial, loe preceptoo nue
vos que limitan lau libortadoo individuales y protegen a -
loo !•r,rupo::i cnmpeoinon .Y ooraroo. 

Zstna prirnorno diocuoionoa uobra derechos sociales 
y gorant:fas :1od aleo ::.ie ~1u;;ci ta:-i por primera vez en la his
toria jur!dica en la olaboraci6n de la Conutituci6n del 57, 
y aún cuando no :Je admitió que en ella oe e:Jtablecieran de
rechoo dfoti ntoo do los ind:i vidualeo y norma.e oobre organi
zación de lo.:J ¡:odoreo públicoo y re;;iponsabilide.d dt:J lou fu~ 

cionsrio~, oi tionon el mdrito de oer los oonutituyentes 
que por primern vez en la hiatorin ua avocaron a defender -
el d~recho de lou obreros y el de loo campesinos y estos oon: 
Arriaga, Rrunírez, Olvero. y Del Castillo Velasco, que forma.
ron une. pléyade en dafun:m de 10~1 derechol.I socia.las, que 
aún cuando no lo definían en forma. precisa, sí defen!ieron en 
las di acu::iiones parlarnontP.ria.s loJ dereci1os de los trabaja
dores y por prioere ve? también le dan a la propiedad el C! 
rácter do la fUnci6n social que hoy ya tiene el artículo 27 
Con~titucional y protestaron en6rgicamonte porque en la Con~ 
tituci6n del 57 no oe incluyeron los principios fundamenta
les pero. limitar el exceso del individualismo quedando con~ 
tencia de oer lou precursora~ de eJtos derechos, y por esto 
mismo se les reconoce como loo precurdores ideológicos del 
derecho ~ocial; anta primera llama qued6 encendida para que 
loo Con:Jtituyentea de Qu.er6ta.ro, se agigantara en la ideolg_ 
g!a de loo revolucionarios que elaboraron los artículos 123 
y 27 de la Conotituoi6n de 1917, donde se manifiestan con -
toda claridad loa derechos por los que diacutiaron sus pre-

.. 
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cursores, aquellos que acabamos de nombrar. 

Cabe seBalar que el Con3tituyente del 57, especial
mente el grupo que hemoo mencionado, encabezado por Poncia

no Arriaga, separan y al mismo tiempo abarcan laa dos prin
cipales ramas del Derecho ~:iocial: el Derecho Agrario y el -

Derecho dol Trabajo¡ ol primero adquiero por primera vez -

su dimensión uocial definida por loo eminentes diputados 
Ponciano Arriaga e Ioidoro Olvore., on ol Proyecto de Ley -.., 

pre;;entado en la ~100,ión del Congreso ConJti tuyente de fecha 
7 de a~osto ~e 1856, que además por ser el primer proyecto, 
donde .;9 define clnreunonte ena función uocial qua debe des

empeñar todo derecho de propiedad, vnle la pana tranocribir 
los valiosos concopton que oe contienen en el artículo lo. 

del mencionado proyecto de Arrio.ga, '' !!':l dorecho de propie

de.d con.1L:te en la ocupaci6n o poseuión, teniendo los requ,! 
o1tos le:r,aloa; pero no se declara, confirma y se perfeccio
na sino por modio del trabajo y la producci6n. La acumula
ción de unn o pocos poroonaa, do grandeo posesiones territ~ 

riales, Jin trabajo, cultivo en producción perjudica, al 

bien comt.l:n y o:.; contraria a la índole del gobierno republi

cano y democrdtico". Cn:.:i en lo::i miamos t6rminoa :.:ie expresa 

el proyecto d;?l diputado Olvora, quien iGUalmente prenenta.

ba en el nrtículo lo. de su proyecto el :Jiguiente texto; -
., ~n lo cuced vo nin¿;ún pro pi etario que posea mói de diez l~ 

guae cuadradas do terreno de labor o veinte de dehesa podrá 
hacer nueva adquiuici6n en el Estado o territorio en que ea 
t~ ubicada la antigua"(l4). 

Como ;:;e vé, en un país como ;.~6xi co en e~Ja época, en 
donde la propiedad raíz estaba tan desi,:;uulmonte repartida; 

( l4) francisco Zarco. Historia del Congre:.io Con:J tituyente 
1856-1857, 496 y sigo. ~l Colegio de ~6xico, 1956. 

___________ _..........,.,~> 
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en donde existían y exj sten pooe:.:i ones de cnormeo extensio

nes, en su mBj'or rurto incultas y mal ncotndns, debió prod!:!_ 

dr entre los acnoro~~ de la ti·Jrra una ulnrmn extraordinaria 

ln exi:Jtcncio do unu ley que comonzubn por re:.;tringir la 

pro pi edad u 10:1 l:!mi tes do lo que es objeto de trabajo y de 

producción. ¡~u ¡~oyoctos, aunquo Din hablar de despojo ta~ 
dían n fraccionnr 1110 po;;o..;ionen ctcmn:.licdo extonsan por me

dico indirocto:3, no obstan to, eficncos, y outo fue ba3tunte 

pura qu'3 :.>e hici cDon ..:or.nr por todHB parte,; la¡; pavorosas -

palnbrus de "oocialismo", "cornuniumo", que en aquel tiempo 

adem6.:.:: ele .1er lLrn prir'.1crn::; voccw que ;.;e oían nombrar estos 

t6rminos, cn.unoban t'Jrror ontre todoa loa terratenientes, -

por lo que ns:! fueron calificados 1o:J autoreo de e::.:tos pro

yectos que ll1,v,-icn:nonto tond:l'an n fracanar. 

Lo:; cuatro primero;; procur:.;ora3 de las nueV"as Cons

tituciones y que dan origen al nuevo derllcho social on el -

mundo , como y a di. jimoo, son: I gn:icio Harn:írez, Ponciano Arri,!! 

ga, Del Castillo Volasco e Jnidoro Olvera, y es el diputado 

con~tituyonte I¿,rnacio Ham:!roz, ol quo por primera. vez nos .2. 
frece el t~rmino de derecho social, para significar una. di~ 

ciplina protectora de luo mujeres, nifios, huárfanos y jor

naleros, en su intervención que tuvo en la oesi6n del 10 di:'I 

julio de 1856, conmoviendo u uuJ compafieros le¿P.oladores, -
cuando expresó que e~taba en contra del proyecto de Consti

tución porque en ella :.ie había olvidado del derecho de los 
desvalidos; creo que vale la pena transcribir parte de ese 

trascendental di~curao que el antes dicho legislador pronun 
ció en la focha que he mencionado y que muy claramente nos 

la. transcribe el famoso historiador don ?r:mcisco Zarco en 

au Historia del Congreso Extraordinario Con3tituyente de 

1856-1857. "El señor Ra.mirez (don Ignacio) ataca la primera 

parte del artículo porque crea que, antes de decir que los 
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derechoo del hombre son la base de las instituciones socia

le~, se debe averiguar y definir cud.les son esoe dereohos, 

¿~on acaso los que concede la misma Constituoi6n? ¿O los 

que oe derivan del 3vangalio y del derecho can6nico? ¿O los 

que reconocieron el Derecho Romano y la Ley de Partidas? El 
crador cree que el derecho nace de la ley, que por lo mismo 

im:¡::orta mucho fi jnr cuál ea el derecho, y ob.rnrve. que el 

proyecto ue olvida de loo '.lerechos más importantes; que se 

olvida de lou derec;1os oocinles de la mujer, y dice que no 

piensa en su emancipaci6n ni en darle funciones políticas, 
y tiene que explicar cuo intencioneo en este punto para evi 
tar que lu ignorancia abuoe de sus palabras dó.ndoles un se!!_ 

tido exap;orudo. Pero observe. que en el matrimonio la mujer 

e:; ieual ol varón y tiene dcrechoB qu6 reclamar que la ley 

debe asegurarlo. Atcn.!ide ou debilidad, eo menester que la 

let:;islación conceda ciartos privilogios y prerrogativas, 

¡:;orque a'1te;3 que r•on .. rn.r en le. or¿¡1mizaci6n de los poderes -
público:::, ue debe atcmdor al buen ordon de lo. fc.rnilia, base 

verdad era de todn Joci edad. :Deplora que, por una. corrupción, 

en nuontro:J tribunale!J pe.Ben como una cooa in:;i&nificante -

los cr~:.ios dú uevi cía ';!Uando no .Jo prueba una gran crueldad, 

y el ;.:u::,o es que muchcs des¡;ruciudan son golpeadas por sus 

rnarido:J. ~8t.O e~> tan voi .. gonzo:.>o en un pueblo civilizado que 

en ¡:.ueolo:.; casi bárbaroo corno en el Jndoirtán, por jemplo, -

hay una ley que dice: llo hieres a la mujar ni con una. rosa. 

::aaa dice do los derechos de los niños, de los hUÓ!, 
fanos, de los hi jon naturnles, que fal tundo a los deb~res de 

le. naturaleza abandonan los autoron de sus días para cubrir 

o disirnule.r una debilidad. AlGUnos c6digos antiguos duraron 

por si~los, porque proteg:fon n la mujer, al niño, al ancia

no, a todo :..: ar débil y menes toroso, y es menester que hoy -

tengan el mismo objeto las Constituciones para que dejen de 

,-. 
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ser simplemente el arte de uor diputado o el de con~ervar -
una cortara" ( 15). 

r,omo .~e ve, la inquietud do eutableoer normas jurí

dicas rara p1·oteg(;!r a loa nocr~si tnd;,o, a los dóbilaz, a los 

menero,;os, 13ra muy grande y muy clara, do -38tos nobles con_!! 

ti tuyentes; pero corno lu mnyor!a do los diputados estaba co!!!_ 
¡menta por liberr.üeu, dió como reuul tudo una Constitución -

individual.iota y lib,?ral, cowo ya dijimos, quedando tan 06-

lo, como dijorn nue.:tro eminont•J maestro Alberto Truoba Ur

~ina, en .;u confer•mcia .mutt1ntadu en ol P!'imer Congreso N,!! 

ciomü de Der·:;icho )ochd y ;;;conórn:icv, '::ln Oaxtepoc, l;Iorelos, 

Hl d:!a 28 de llt~ooto de 1974, ••• "flotando en el ambiente j:!:;_ 

ridico Je nua.>tro ro:fo, la idea de Ha.mírez 1 e:;perando que -
al::..,'Ún díu fu ora adrnhidu." ( ).()). 

(15) Op. cit., p. 485. 

(16) Aloerto Truaba Urbina. Conferencia suutantada en el I 
Congrel:lo Nacional de Derecho Jooial y 8con6mico, cela 
brado en Oaxtepec, r'ior. , el d!a 2e de agosto de 19747 
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·CAPITULO III 
ORIG8li D.~L NU.NO iJ:~i\.::CHO JOCIAL 
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a).- MOTIVOS HI3TORICOS. 

LA HUELGA DE CAN.AH ZA. 

A principios del siglo X:X, MJxico era un pa.i'.s que -
confrontaba. complejoo prool13me.s oociales, políticos y econ.Q: 
micos. ~l de mayor dimon~ión hist~rica y de más señalada e~ 
verga.dura social lo conntituia la cuedtión 1::1.graria., ceract! 
riza.da por la tenencia latifUndiata. de la tierra, por la ª! 
plota.ci6n econdm.i ca del campo conforme al si o tema. de hacia!! 
das y por la servidumbre feudal del peón aoasillado que era 
el eje del 8~ de la poblaoi6n. 

Por otra parte, el régimen dictatorial del general 
Porfirio D!az, se había acentuado fárrea.mente, oprimiento -
al pueblo, con su sistema latifundiota y burguás de propiet_!! 
rioa, propiciado por el carácter oocioecon6mico implantado 
en le Con~tituci6n de 1857. Las ma.~ifestaciones de inconfor 
mida.d por e::;to situación no se hicieron e[:perar y nos enco!! 
tramos a los primeros adalides del movimiento libertario con 
los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, quienes organl_ 
zaron grupos contra el dictador, con un claro ideario social 
para el mejoramiento de los campesinos y de los obreros. 

Al declinar Ja plenitud de la dictadura, loa movi
mientos huelguísticos de trascendencia, como los de Cananea 
y Río Blanco, fUeron reprimidos con crueldad, porque la or
ganize.ci6n sindical obrera minaba la solidez del régimen PO.!: 
firista y el predominio de sus protegidos. 

Los a!ntomas de la dictadura desde 1906, manifesta
ron su esta.do patol6gico¡ deviene el caos y la destrucción. 
La unidn sindical de los trabajadores los colocaba en vías 

1•. 

( 
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de alcanzar sus primeros conquistas en la lucha sindical; y 
para contenor los annisa d~ liberaci6n de las masas, el po~ 
firiato recurrid a lo violoncia, asesinatos, derramamiento 
de s&.ngre proletaria, oocuestroo y todo clase de medidas de 
escarmiento a fin de reprimir cualquier manifaotac16n de 1~ 
conformidad. 

Nueotro muestro, Dr. Alberto Trueba Urbina, noa re
lata en su obra lluevo Derecho del '.i'rabajo, que 11 En Cananea, 
Eatado de ~~onora, oe organizó la Unión liberal 11 Hwnanidad 11

, 

a fines de c:i·'lero de 1906, por iniciativa de Manuel M. Di6-
guaz; tumbi&n se conntituyó en Ronquillo, el Club Liberal -
de Cananea; estas organizaciones oo afiliaron a la Junta Or 
ganizadora del ?artido Liberal ~exicano, que tenía su sede 
en San Luis Missouri. Esteban Be.ca Calderón, con su valor -
civil admirable alentaba a loo trabajadores para defenderse 
de la férula capitalista que cada día era más desesperante: 
bajos salarios y recargo de trabajo a los obreros, para au
mentar las pi~es ganancias de la empresa. A fin de contr! 
rrestar esta. situaci6n se reunieron los miembros de la Unión 
Liberal "Humanidad" en sesi6n oecreta, prote::itando contra -
la tiranía indu3trial 1 y como consecuencia de esta reuni6n 
celebrada el 28 de mayo de 1906, en un sitio pr6ximo a Pue
blo nuevo, al que concurrieron rnás de doscientos obreros. -
Hablaron en el ~itin Carlos Guerrero, Zsteban Baca Calderón 
y Lázaro Gutiérrez de Lara, acordándose un movimiento de 
huelga para contrarrontar la explotación capi taliste" ( 17}. 

Este movimiento social que repercuti6 en todo el P!!. 
ís, fuo uno de los primeroJ frutos que alcanzaba en el oam-

(17) Alberto Trueba Urbina. l~uevo Derecho del Trabajo ,p. 5. 
Editorial Porrúa, M6xico, 1972. 
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laboral la propaganda da Ricnrdo Flores Mag6n y dal puflado 

de hor.lbreo que, con Cwnilo Arringu orsnniznron deoda 1901 * 

el Partido Libora.l Mexicano con lo. finalidad de transformar 

al entado. de co:.ios imporanto en la ílapública, y cuyos post~ 

lado.:i se oxprooaban ya claramente tanto en el peri6dico "R! 
g!lr.Braci6n", como en el mo.nifioü to lanzado por el Club Pon

cia.::a Arriaga el 27 do f·:ibrvro (lo 1903, publicado el lo. de 

narzo siguionte on lan columntH3 do "!U lli jo del Ahuizote". 

La lucha ontro lo oposici6n y al porfiriato oe lle

vaba a cabo en un mod1 o apaaionado lleno de riesgos, motivo 

por el que loo i."lores r.:ag6n ac0nJejnron que la organizacidn 
de lo..; diatintoo clubes oe hiciera. en :.,;ecroto, para as! ev!. 

tarle .. ; po3r;iecu.Jioneo prmnatura.':l qua fru:Jtraran uu desarro

llo, d endo 6.;;ta 1e. cau:.m por la cual "en la noche del 16 -

de anoro de 1906- en Ca.nunca., dice tfatoban Baca. Calder6n

raunido,; •.rn la ca.:Ja del crn:ior Cosme Aldana., varios compai'ie

ros ue trabajo, no pasaban de quince, rd~olvieron constituir 
i:ie en ~ociodad .Jecrctn bajo la denominaci6n de Unión Libe

ral "Bu1;~anijad" • .Reco.y6 la preuidoncia en r.1anuel M. Diáguez 

(ayurhnte del ro,yw.lot~ de la mina "Overoight") y la vlcepre

nidencia en ?r·:.1nci.;co :;. !barra, y i::staban Baca Calderón -

foo nomo redo .:iecrotario. Caoi al mj Ol!lO tialllJ?O 1 en la pobla

ci6n baja del mi?laral Ronquillo y la :fosa Grande, Lázaro G~ 
tiárrez de :,ara fundaba el "Club Liberal de Cananea", y otro 
grupo de mineros, ignorentas de la obra que realizaban los 

antl)rioran, se orgc:-:iza.ba tambián en :Jociedad. 

~ra ercnde el de.;contento que exiJt!a entre loa mi

ri:;ro.; mexica.no:.1 de Cananea, dbcriminado.; por la empretia en 

beruficio d,~ lou trabaja.dore~ norttiwnex•icanos. "i:':rl e.facto, -

aunque aparJnt Jmonte -eJcriba Manuel González Ramírez- am
bo~ ddJernpoñaban id~nticou trabajos y gannban un mismo aue! 
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do, no ora na!, pues a nuestros naci onaleu se lea destinaba 
a los trnbajoa m~s paaadoa y loa Jornalea que ascendían de 
tres a cinco pe~os diarios, era.n pngudo~ en oro americano a 
los eotadounidenoea y en 1nonedo dol pa!a a 101:1 nue!:ltroa, de 
loa que re,ml taba que aquellos en realidad ganaban el doble. 

Más adelante, la cornpañ!a acordó un aumento do trabajo, que 
dio motivo para que loo minero~ maxicanoo protestaran por -
el recargo da labores; aólo que tuvieron que conformarse -
con la euperanza qua, a mayor 'trabajo, correspondería como 
era justo, mayor salario. ~in embargo, eda.s edperanzae se. 
vieron· f'rustradaa, pues al hacerles la liquidg.ción de sus -
respeoti vos Jo2·nalea, para na.da 3e tuvo en óuenta el aumen
to. De ah.! que entro ellos apareoid al enp.:!ritu de rebeldía. 

En la noche del 31 de ma.,yo -tu2tiinonio de E:ateban -
Bace. Culderón- doa mayordomos de la mina "Oversight" infor

maron a lo~ rezagadores.Y carreros que dedde el d!a aiguie~ 
te la extracci&n dd metal quedar~a sujeta a contrato no con 
loa trabajadores sino con ellos. "En oon::iecuencia los Ulf.\YO!: 

domos quedaban facultados para reducir el ndinero de trabaj! 
dores y recargar la fatiga para los que quedaran en uervi
cio dlb\dolea as! oportunidad de a.lca.nzar muy fuertes ingre• 
sos met4licoa a coata !el eafUerzo de los mexicanos. 

"Tal intento de explotación det~t:tnfrenada, que humi
llaba a nuestros trabajadores, no a6lo oaus~ ind1gnaci6n en. 
tre los afectados, uino tambi&n entr9 loa barreteros y ade. 
madores n.aoionales, y deapert6, ademd'.a las simpat!as entre 
los Wtionistas extranjeros que trabajaban en la 110veraight". 

"En la madrugada del lo. de junio• antes de que ll! 
gara la hora de dar por terminada la jornada de trabajo, rr.
quel conglomerado de mineros integrado por rezagad~ree y O! 
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:rrero~. por barreteroo y ademadores. todos me~oanos, se a
motinaron 11 la .Jalida de la mina precisamente a las puertas 
de l.ac oficina:l de la llliama y prornu11pieron en eritosz 11 (01! 
oo peeos y ocho horas de trabajot ¡Vi va Máxioo~ Reourgieron 
otros ;:ritos por lo que nos llamaban a Didguez y a m!, para 
que encabezáramos aquella manifJstaaidn de en~rgica protes
ta contra los abusos de la compaii!a". 

La huelga da Ca.nanea había dado principio. 

Sl periodista Ra!aal f.!. Saavedra., nos r·.:ilata cómo -

n·~ d:?ourrcllaron loo h'lchos de la huolga de Cananea, y nos 
dice: "Ao! puo:J, fUeron lou trabajadorea mexioanoa de la m!, 
na "Ov ir:.irht", loe que iniciaron al movimi3nto da huelga -

la tiudrug:rJda del lo. de junio de 1906, contra la e.e.e. Co. 
{ Comne.fiía Conaolid3da de Cobro de Cananea) y quienes a voce! 

exifl·::rou la pr-laancia inmediato de Manuel M. ::>iéguez y Ea-

'.. ::b&n !3D.co. Calderón 1 loa hombres de :iuo confianzas pera ene! 
oaznrloa, y que a e;.ms horas ao encontraban durmionto en .. _ 
su:..: r~8¡.ecti vau ha0i tacionea, ignorantes de lo que auoed:!a 

en le. m. na¡ µero a.mbo3 levantado.; de sus lechos y enterados 
de lou acontecimi ontoa, respondieron inmediatarn•.mte al ll&

:r:ado do ~:u:.: com¡:añeros, siendo elegidos p'..lr aclamao16n para 
r·.3::;r:;::;o:1 :;cz•l:: .s en las plática.D con loo de le &lprdaa en una 

r.::.rnión tJUe d·:tbería of•.lctuarse a las 10 de la mafüma, ante 
l1::s aui>)ridadeu locale:J en la Comfoar:!a del nonquillo. 

A aua hora -la~ diez, declaró as.ca Calderón-. loa -
r.:c;:_c;.,n;_;¡,¡ que trabajaban en otras minas, "El Capot.a 11

, 
11 La-

:)e.ttoc1·acia'1, 2tc., ya tenían conocimiento de que en la "Ovar 

sight'' ::J·J había declarado una huelga por la falta da justi

cia y de equiJad en ol pago de salarios y 8in vacilar la a~ 

cund~ron. Zn la milima. mañana el movimi~n~o se propagó a la 
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Concan"radora de metales y a la tund1oi6n, lo que indica que 
el resentimiento de loa mexicanos contra la oompai'l!a era 8.! 
neral". 

Una multitud de obreros en n~mero que calculo en 
1,200 ~e in~talaron fronte a la Comisaría del Ronquillo, con 

el tia:Jeo d-3 conocer pronto el reoultado de la.a pláticas de 
ou:J r~pr'eJ~nta.ntes. iue I'.:anuel M. Diáguez quien expuDo la.a 

~ret~nJionea da los ooreroJ, haciendo ~abar que estaban in
coi:formeu con la. pNpondarancia y la diferencia de loa sal! 
rio::i que lou extran jeroo gozaban, con la..s largas jornadas -
·le 10 y ll no!"'au y coH lou salarios de -;:3.00 diarioa, que -
e:, cambio pad:!an ,~5.00 como uueldo mínimo uniforme, 8 horas' 

como jornada máxima de trabajo y la deotitución y cambio de 
al.,;ur.o:i capataces qua ;.;a .dgnificaban por su odio hacia loe 
mexicano;;. Diá¿ruez a.justcS su dor.ianda. al do::1ao ex:pra::.iado por 
la irunen.Ja mayada da iou trabajadorao rnaxicanoa, El aboga

do i.;i la >Jrr.priJ:3a ca.11 :t'iccS de abuurdas lau peticionas y en
cc,nce..: eiaca Sr~::ior·6n in;..1sti6 for:·ulándola..'1 por ancr1 to. 

·•,,os ooreroJ, incon!:'ormen coc el rechazo da la ComP! 

:-:!ai a:oyada ¡o:- l!l.: a.uto:-idadeu loclllea ''y ya an ndmero de 
:re.; rr.il :10r.wres, •.o:fo,; max1ca.'1oa -;lice ;}onzálaz Ramírez-, 

que car::inaoan an ... e r.ufa perfecta modt)raci6n, aubie:·on a la 
;,'esa, enca'lliI.únJoue con rumbo a la gran madarar:!a d9 la e.e. 
c. C:o., aJ0:1de :.legara:, dn al mismo orden; ¡·u~ron o.11! racib!, 
doa por loa a.marica.nos Mercalf'f y otroa, bañándolos con gru! 
sas :na,,guaran :la a5ua ataodndolos, un momento daaputSs, a b! 
lazos. 

"~a:;ero~ mu~rto~ troa de loa hual~iataa, con lo 
que .ie exe.sptl;aron todo:s los dai:iáa, re.1pondiendo con gran

des ,;-iedrau a los Jalazos que lea tiraban loa norteameric&-
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r.os. Con ellas hiri e1·on a los doa hermanos ;.:ercal.ff; pero -
antes prendie1'0n fuego a la oficina de la maderer:!a, desde 
donde tiraban loa estadounidenses. Viendo esto elloa, tuvi! 
ror. que 3alir, y ya a:t'uera, el pueblo los mat6 con piedra.a 
Y con los candeleros agudos de que se sirven en las minas, 
pues no llevaban ninguna otra arma, porque como sus inten
ciones eran pac!fica.s, no se proveyeron antes de ellas. 

"La mn::ierer:!e. quedó reducida a cenizas • , • y de aqu! 
~ercharon los huel~~istas con rumbo al palacio municipe.l -
¡levando sus heridos y muertos a la cabeza -declard La6n Di 
az Cárdenas- rrosiguiendo la manife3tac16n que, desde es~e 
mo~ento no fue ~ac!fica, sino que e~taba animada de un cor! 
je proletario sublimado, demandando juclticia, cuando una de! 
carga cerrada de fUsiler!a, desde el cruzamiento de las ca
llee de Chihuahua y Tercera Esto, abri6 brechas sangrientas 
en le.s carnes obreras. Jei a peruonas cayeron muertas en el 
acto, entre ellas un nifio de apenas once afios. La masacre 

fría y premeditada empezaba ••• trabtindose una luch~ desesp! 
rada y desigual. 

¡,~ientraa algunoo trabajadoreu :Je protegían en las -
esquines, otroe Be dirigieron a las casas de empeño, las a
saltaron y tomaron todos loa rifles, pistolas y cartuohoe -
que a la mano enco1;traron. Ya armados, los huelguistas arr! 
metieron furioeos contra los empleados de la compafi.!a, qui! 
nea, ante el empuje vigoroso y decidido de sus rivales emp! 
zaron a retroceder con intenciones de parapetarJe en las o
ficinas de la empreua. 

"laentraa tanto, frente a palacio, se amotinaba la 
gente pid:\endo armas. No ped!an ni protecoi6n; de antemano 
sabían que las autoridades aliadas con Greene, el gorenie 
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de la empresa minera, no loa defenderían, poro ellos no lo 

necasitaban, a&lo ped!e.n baatar.:.1e. Y por 03te motivo fUaron 

encarcelados mucho~ ciudo.danoa, no huol~1.:.1ta.a pero s! in
dignados _por el atropello al pueblo J nonna. Fue el Juez de 

f'riroera Instancia Isidro CaataHoda. quien ordenaba. las detea 
cionas sin molo~1tar a loe nortea.m.~ricanou que disparaban. 

"Ctlrca de una hora dur& el encanüzado combate y .:.10 

dio ror terminado porque loo cartuchos en las anua.a de los 
obreros ::;e habían agotado. J.oa trabajadoreu, con rabia imP2_ 

tan te, .• e retiraron a una loma cercana. 

'' iü m!mero de muerto~ an o:it-3 :Jegundo combate llegd 
a .Uez, de lo:J ciialaJ ocho arar. mexicanos. Los heridos eran 
más do diecisiete y su muerte era casi inavi table, puea loa 

yanquis u:Jaban balas "fun-.Dun", pr~·'\ibidas en todoa los ej~! 
citos del mundo por lo:J estragos qua cau:Jaban. 

"Au! terminó el pri:nar d!a de huelga en las oe.llea 

ne Cananea. 

'' ,~1 2 de junio araaneci6 Ce.nanea con todau las acti
vidades labot·alen !'u:i.·e.lizade.B. La fUndición, la concantradg, 
ra, lG,; ti ende.o, l:is minas, etc. , en fin, toda.D la:J de pandea 
cies de la Compai:!a Conaolida.da de Cobre de Cananea, hab!an 
cerrado y, por· laB calles s6lo se ve!an, patrullándola, in
JJolent\l!l grupoJ de norteamericanos pouaroi:Jamante armados, -
jesrui!s da haber convcJrtido por le noche la casa da Williwn 
Greene en una fortaleza custodiada ror un verdadero ej~rci
to -i~ yanquis, Je.sde don~te al :nar,nata daba Órdenes como a -

lacayo~ a lao autoridades mexicanas, e3tataleJ y municipa

les; JU,Jtituy& con su genta las 1-;uardias polic!acaa do la -

c~rcel pdblica, la comi:Jer!a y praaidancia, difundiendo al 
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wismo tiempo en la preana nacional y extranjera noticias a
marilli~tas y alarmantes cobra la s1tuaci6n que prevalecía 
en la poblaci6n minera, para ju~tificar la matanza y peroe
cusi6n que hab!a desatado contra ella. 

"Le6n D:!az Cárdenas, teutigo pre.3encial de estos h,! 
chos. coincidiendo con el oorreaponoe.J. ue "El Correo da So
nora11, ralata1quo poco despu~a de lao nueve de la mafiana se 
supo qua el gobernador Rafael Izábal llegaría en tren espe
cial procedente de Naco, Arizona con fuerza.e mexicanas para 
desarmar a loo nortde.mericanos. Le. realidad fUe otra, el 
tren formado por Beis carros de pasajeros en que llei...S la -
primera autoridad del Estado, traía 275 uoldados de las -
fuerzas rurales del Distrito de Arizona, Eatados Unidos, al 

mando del coronel Rynning. La indignación del pueblo llegd 
a su máximo ••• y no pudo menos que extariorizllr 1:iua senti
mientos al ver hollado el aualo mexicano por esbirros ex
tranjeros. lázaro 3utiárrez de Lara, a quien no le dol!a la 
boca rnre decir verdades, ro jo cte indit,'?'lacidn impreccS al f,2. 

16n que cor.oJuma.ba aquella fechor!a de laaa patri,a. Tanto ál 
como don Rafael J. Caotro, que lo ncompaflaba, fueron a los 
pocos momentos conducidos a la cárcel. 

"Por otra rarte, los trnbajadoraJ, en nuevo esfue?'
zo de legalidad, resolvieron hacer otra ma.nifeutecidn; ing! 
nuos int~nteban hnolar personalmente con el gobernador que 
de encontraba alojado en el hotel de los norteamericanos, -
inas, al llegar a le avenida que conduce a la T:~eoa, .:iG encoa_ 
traron con un grupo de emr,leados de la empresa rarapetados 
en las eoquinus y en un eutomdvil atravesado a la.mitad de 
la calle. ')e nuevo lon obreros tuvieron que hacer frente a 

un verdadero ejJrcito de esbirros perfectamente armados. A 
pe3ar de todo rasiatieron heroicwoente hasta que los rurales 
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mexicanos qtM ·~imdnbn ol coronel Y.oatarlitoki, qua lle~"aban 

en esos imitrrntes • amena.zándolo.; por la rata~'.'Uardia los hi
ciaron ratirorso. 

"!)ioporzodos lo:~ obreros, los :;oldndoa norteameric! 
nos ~:,_: ::G:licnro:~ a cnznr I:Jexica.noa indefen:..ioz, haota lns -

~iez de ln nor.hQ, ~n qu~ fueron reembarcodos on los seis C! 
rro:;; en que hab:fon lle·:;ado on la r:iafüma. y conducidos e. la -
frontera "cor1 l."lJ luces a:aguda.a y cu:Jtol!iados por los rur~ 

leo de ZostJrli teki". Puo onto:1ces cuando Izábal ordenó la 

arrehen::.i6n de todon aq~Glloa u quienes se consideraba res
pon;;abl.e:1 de lon e.contecimiento3, poniendo en prisión hasta 
el d:!'.a 5, ::iacifo loe }.1artoo de lo. policía, a. 59 trabajadoras 
acuuadon de di~tinto3 delitos. 

"El d:!a 3 llegó al fin el e:~naral Luis 8. Torres 1 -

Jefe de le. Prim~:ra Zona. i~ili tar, con cien uolda.dos mexicanos 

esperando para el dia siguiente un rofuerzo de aosoientos -
má.s. Bl miumo tres arribaron c1ncuonta ruralen del llo. Cue! 
Po, al mundo del cor.:nnde.nte Luis !·edina Barrón. :)o hecho la 

huelga había t'3rminndo, ddndolao al general a los mine!'os -
un plazo de veinticuatro horas pora roGrdoar a ~us laboras 

o de lo con:rario ~ar!a.n todon incorporados a filaa. 

"3ien aconseja.do:3 por Gr·3one, Torres e Izábal, e:;te 
dl tir.lo envió n : :~xico el ;_~i,::uienta telegrama: C&nanee., 6 de 
junio, Vicepresidente Ram6n Corral. ::~:deo.- :Viligancia3 -'
prectioados r.::sul tan gruva:J rcopon;::ebilidouon co?1tra al{;U-

-:, nos de los aprehandLios, quienes tendrán nace()ariamente que 

r~oul tar sent·:mcie.doa e la pen& ca pi to.1 como asesinos' e in

cendiarios; Pero los autoreo i:.or·alo~; de :.a.les cr.:!men~u 1 qui~ 

nes pud ero!1 en r:iovi.r.li ~nto al pueblo con fin·3J politices -

perfectamente esclarecidos, r;Ólo podrían le.:~alt:lente ser con. 
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donado:; ~or aedioioJoa y en tal caao la pena reuul tar!a irr! 
soria. Genoral Torre:: y yo opinamos qug convendría ejecutar 
a eoo:.i indi viduoa cuyos nombren son: ¡.·anual Diá¿,rusz, natural 

da Jalince>, :Jocialista decidido¡ S.Jtobo.n CalJ.er6n, natural 

de Tapie, bastante ilustrado e int~lie;;,inte que bu:.:ic6 traba

jo da mil:Hro sin más fin que Nlacionarue con el pueblo y -

oublevurlo¡ Jo;.;& r~:ada Ibarra, comerciante en pequeflo, nat!! 

ral del füerte, .. analoa. Es tou ::ion, hao ta ahora, los que t! 
nemos perfectamente aclarados con declaracione~ y otras 
prudbas que est1fo on correspondencia y combinaci6n con los 

~'lore::.1 ;,_ag6n a quien3:J manda.han dinero qua reunían a oue -
fin y que tenían aquí oraa.nizado un club en que celebraban 

sel:.lion13:·1 i:J:.?Cratas • .ieguro quo apat"Jcorrin otro;;i; pero a es
tos, ropi to, quo el general Torreu y yo creemos conviene ~ 

silarlos; pero a la luz del d!a para qua el ejemplar casti
go Jurta i;ua efectos. 3sparamos el conoajo de uuted.- Rafael 

Idbal. 

F~ro la :.;entcncia que so iba a aplicar n loa libar~ 
le:.; fue dictada . por Ramón Corral, do la c)udad de M6xico y 

en estos t$r< •. ü noa ( traducci6n de clave) :;l!rndro l¡ De :.:6xico 

"J.. 11
, el 8 de junio de 1906. Hecibido en Cananea, .ionora. ~~ 

ñor gobernador R. Izábal. '.:::; impoaible t\wilar a los insti

gadoreu de los dos6rd:mea porque camiar!a grande et1cándalo 

en el país. Que le~ aplique el Juez todo el rigor de la ley 

y de:Jpu6a los ::1andare!'.:los a .Jan Juan da ultfo a sxtinguir su 

condet1a. - Ra.m6n Corral". 

A lo que Izábal respondid: "Con los in;Jti&adores -

procederá el juez en el sentido que uoted indica en talogr! 

me. del 8. 

"Un verdadero e;:ioándalo nndonal había causado ya -
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en toda ln Rer1.fol1co. la entrada. y a0tuación de los Ro.ngere 
er. Car.o.nea. 

Di~Lruez y Baca Ca1dor6n, que más tarde llegaron a -
e:me:·a.les de nue1;1tra revoluoi6n, unlieron de ..ian Juan de U

lt!a el afio de 1911, a la caída de la dictadura porfirista. 
Art:fculo publi codo en el periódico 11 El Jol de l.!tSxico•• ( ed! 

ción del mediodía), in ti ~ulado La Huelga de Cananea, los -

días 29, 30 y 31 de octubre de 1974., por Rafael ~'.. Saave
dra (18). 

LA HUELGA DE RIO BLAi':co. 

El edlogo de la lucha con la huelga de Cana.nea fue, 

como hemos viato. la reanudación.de laboree, en condiciones 

de abooluta aumisión para los obreros y castigo injusto de 

sus defensores. Pero cfote fue la primera chiapa de la Revo
lución que había de alborear deapu~a, para hacer justicia a 
las víctima.a de la explotación capitalista. 

En Río Ble.neo, la huelga de 1907, no fue la primera. 
El e::ip!ti tu de reb_eld!a se anunció en tres ocasiones que sin 
preparnción al€Una acontecieron sucesivamente durante el afio 
de 1696 el primero, en el 111vj erno de 1898 el ilegundo, y a 

principios de este siglo, el 28 de mayo de 1903 el dlti~o, 
que ya recibió el nombre de huelga, con el que es conocido. 

Re~pecto a e~te tema no~ describe en forma clara y 

apa3ionada nuentro eminente maestro Alberto TI'leba Urbina, 
en t3U Trata.do 11Nuevo Jerecho del Trabajoº, y nos dice: 11 El 

origen de la huelga de Río Blanco de 1907 radica en la ac

qión opresora del capitaliamo industrial contra la organiz! 
flb) Hafael M. Jaavedra. Huel1,:;a de Cananea. 11 El Sol de ?~6xi• 

!§74~ªk3i~~0~eapertina, de 29 ,30 y 31 de octubre de -
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sindicalista de loe trabajadoreu hilanderos. En efecto, a -

mediados d6l arto de 1906 se reunieron un grupo de obreros -

tejedorea_en el jacal de mad6ro del obrero Andrh Mota y -

despula de tratar 61 asunto que loa rcmnía, &l trabajador -

Nru1'..1cl Avila exµuoo la convtini6ncin de crf.ar un oreaniamo -

de lucha Gn contra del clero, el capital y el gobierno que 

era instrumento .:ie ambos; s6 provoc6 le discusión correspoa 

diente y los asistentes se dividieron en dos grupos, uno ea 

cabezado por Andrh r.1otu y el profesor Joc~ Rumbia, que .so! 

tenía la convtmisncia de crr:;a.r una sociedad mutualista para 

evitar persf>CUaíones, y d otro encabezado por Avila, loe -

her~anoa Genaro y Anaataeio Guerrero y Jos~ Neyra, que inv~ 

caban la necGsidad de organizar una unión de resistencia 1 

coml>c.t<>. Se optó por crear una eocie.dad mutualista de aho

rro, & fin d& no provocar laa iras de los enemigos del pro

letariado. 

"Así, f;n la se:si6n que citaron para discutir los e!. 

ta.tutos d6 la socie..iad, AVi.la insiati6 con vehemencia, se

cundado por ma:vos proslli tos, en constituir la unión de r!_ 

sistencia para opojerse a los abusos de los patrones y sus 

cómplices, proponiéndo que. la agrupación se dsnominara "Gran 

Círculo de Obruos L1brts11
• Al fin de una acalorada discu

ei6n, por ~ayoría dE votos, ee admitió la propoeici6n de A

vila y para E.vitar la de.str•1cci6n del Círculo, hte tendría 

un doble pro~ra~a: en público se. tratarían asuntos intras-

cendentes. que no lastimaran a los enemigos de los trabaja-
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sindicalista de los trabajadores hilanderos. En efecto, a ... 

mediados del Biio de 1906 se reunieron un grupo de obreros -

tej6dores_en el jacal de madero del obrero Andr€e Mota 1 -

despuh de tratar e.l asunto que los reun!a, el trabajador -

~fa.nual Avila expuso la conveniencia de crear un organismo -

de lucha en contra del clero, el cnpi tal y el gobierno que 

era inatrumento de ambos; se provoc6 le. discuai6n correspo!! 

diente y los asistentes se dividieron en dos grupos, uno ea, 

cabezndo por Andrts r.iota y el profesor Joo~ Rumbia, que .so_! 

tenía lu convE>niencia d6 crear una sociedad mutualista. para 

evitar peraecusione:s, y el otro encabt:zado por Avila, los -

her~anoa Genaro y Anastaaio Guerrero y Jos~ Neyra, que inv2_ 

caban ln necesidad de organizar una uni6n de resistencia 1 

cornlH1h. Je optó por crear una sociedad mutualista d6 aho

rro, a .fin dE. no provocar las iras d6 los enemigos del pro

le ta.ri ado. 

••Así, en la aesi6n qus citaron para discutir los eJ! 

tatutoa di; la sociElia.d, Avila insistió con vehemencia, s6-

cn.ndado por nuc•1os pros€1i toe, en constituir la uni6n de r!, 

aistenoie para opojerse a loa abusos de los patrones y sus 

c6mplicee, proponiendo que la. agrupaoi6n ae denominara "Gran 

Círculo de Obreros Libna". Al fin de una a.cal.orada discu

ai6n, por mayoría dE votos, se ad:ni ti6 la proposioi6n de J.i.. 

vila y pnrn evitar la destr11cci6n del Círculo, hte tendr:!a 

un doble Frogra~a: en público se. tratarían asuntos intras-

cendentes, que no lastimaran a los enemigos de los trabaja-
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dorEs y, en secrGto. sigilosamente, lucharían para hacer e

fEctivos loo principios del Partid.o Liberal i!exicano, cuyo 

manifiésto ua conocido en le. región de Orizaba. Así naci6 

El "Gran Círculo dE OorGros Li brt: s'', en junio de 1906 y su 

corrGSpondiE.nte órgano de publicidad: 11 Ri;voluci6n Social". 

nLas ansias de mejoramiento de los trabajador6a e -

imperiosas necesidades de defensa colectiva contra la jOnl!! 

da de quince horas, El empleo de nifios de seis años y las -

arbitrariedades de loa capataces, hicieron, naturalmEnte, -

que el nuevo organismo 56 desenvolviEra con inusitado auge, 

pues en poco tiempo se organizaron sesenta sucursales &n -

:Puebla, Tlaxcala, Veracruz, M'xico, Querharo y el Distrito 

Federal. Indudablemente que esta actividad obrera caus6 p~ 

fundas inquietudes entre loo industriales. 

"Los indua·trialea d& PuEbla aprobaron el 20 de no

viembre de 1906 6l ilEglwnento para las 16.bricae de Hilados 

y Tejidos de Al.god6n••, cuyo contenido esencial es el si

guiente: 

La Cláusula Primera fij6 la jornada de 6 a.m. a 8 p. 

m. Los s~badoe, el 15 de septiembre y el 24 de noviembre, -

se suepender6n las laboree a lae eds de la tarde. La entr! 

da al trabajo d&r! cinco minutos antes de la hora, a cuyo !. 

fecto se darlm loe toques preventivos, a las 5130 y a las -

5i 45 dt la mañana. La Cláusula Catorce fij6 loa d!as de 

~------'¡f,; 
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fiesta: lo. y 6 de enero, 2 d• febrero, 19 y 25 de marzo. -

jueves, viernes y aAbadO de la Semana Mayor, jueves de Cor

pus, 24 y 29 de junio, 15 de agosto, 8 y 16 de septiembre, 
, 

lo. y 2 de noviembre y,8, 12 y 25 de diciembre. La 016.usula 

Doce autorizó al .Administrador para fijar las indemni zacio .. 

nes que proporcionaoa la fábrica. La misma cláusula indica

ba que en los casos de separaoi6n deberA el trabajador des

ocupar la habi taoi6n en un plazo de tres d!ats. 

Este reglamento se public6 el día 4 de diciembre de 

1906 6n laa fábricas de Puebla y Atlixco, provocando una ..... 

huel~a de obreros. 

O Centro Industrial de Puebla ordenó un paro gene

ral i;n las factor! as de Puebla, Veraeru~, Tl.axcala, Querdt!!; 

ro, Jalisco, Oaxaca y el Distrito Federal, lanzando a laº!: 

lle a sus trabajadores, con objeto de capitalizar la situa

ci6n de m1.rustia y miseria que produce el desempleo y dome

ñar a las masas proletarias en su primer inhnto de asocia

ci6n sindical. 

''En la región de Orizaba, Veracruz, loa obre.ros pro

testaron enlrgicumente contra tal procedimiento industrial, 

pero loe patrones veracruzanos, en oonnivi;ncia con los de -

Fuebla, aprovecharon la oportunidad para fijar en sus !6br!. 

cas el reglami;nto poblano. Como consecuencia d& este acto, 

los obreros abandonan sus labores, para solidarizarse oon -
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euei compañeros d6 PuE.bla 1 defenderse t&'l1b1'n del ataque -

que entrar1aba la actitud patronal.. Desde este momento los • 

campos quedaron deelindadou y entablada la lucha entre cap!, 

talismo y sindicalismo. 

"Los industriales tutilea y sus trt1ba.jadoru some• 

tiEron &l conflicto provocado por t\l paro patronal al arbi

traje del Preaident~ de la Repdblica; los obreros pensaban 

que el dictador, en un raogo humanitario, les hiciera·Just! 

cia. Las cornisionGs de obrttroe e industriales e6 trElelada

ron a la Metrópoli para tratar la cuE.eti6n con el viejo Pr.!, 

si dente. El ciía 5 de enero dfi 1907, loe comi6ionados obre

ros fUeron obligados a comunicar a los ·trabajadores que •l 

fallo dEl general Porfirio D!az había sido favorable a los 

intereses de loe trabajadores. El Gran Círculo de Obreros -

Libree convoca a sus agremiados para el día sigui'fmt6, do

~ingo 6, con objeto de informarles sobre el arbitraje. 

"El domingo 6 de enero ee rEunieron los trabajado-

""' en el Teatro Goroatiza y, cuando les dieron a conocer -

el laudo pr6sidencial, advirtieron que SE trataba da una -

burla sarcástica, que el Arbitro no era m6s que un instru-

mento de los industriales, provocándoe& una reacción viole~ 

ta contra el dictador. Acordaron no volver al trabajo, con

trariando el artí~ulo lo. del laudo arbitral que declaraba 

expresamente que el lunes 7 de enero de 1907 se abrirían -

las t'Abricas en loe Estadoa de Puebla, Veracruz, Jalisco, -
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Quu·haro, Oaxaco. y 6l Distrito Pederal, 'I que todos los o

breros entra.rían a h'llbaJ ar e.n ellas, sujetos a loa regla

~entos vigentes al tiempo de clausurarse o qu6 sus propiet~ 

rioa hayan dictado post6riormente y a laa costumbres &sta-

blecidaa. 

"El lunes 7 de en6ro -dic6n los List Arzubide- ama

neci6 bru.rnoso y pesi"llista. Las fAbrice.s lanzaron su ronco -

sil vi do, lla"lando a los trabaj ado~s a las fe.Enas; Los ~ndU.!, 

triales Eztuba.n se·:,uroa de que loa ooreros no se "atrev6r!an 

a JesobedGcer el laudo presidencial, mA.xime cuando habían -

hEcho cor.rt;r la versi6n d6 que las autoridades del Cantón -

Je orí zaba ten! an 6rdenes estrictas de hacer que el trabajo 

se re a.ri.udara d6sde luego, para que el comercio no siguiera 

sufründo con tl paro. Dt> todue las callee que conductm e. -

l u. fuctoríafl, ne vi6 e1vanzar la masa co:npacta. de obreros, 

·1ue lo e B.'llos, sati sf6choa, ve.! an regre Bar vencido e. Pronto 

Gé des':OJ1.;w1•~ron: aquel con~lornerado no llegaba como otros -

uías, swniso :.• lioriint'!.do; cada trabajador traía los puños -

f'.it:.rtt"'lenh cricpadoe y había en su rostro odio y dolor. 

Los lií::.s de hucl:~a, con su cortejo de hambre, d6 zozobra, -

he hao!an acu:iado ·in guto de amargura y, sabiendo que ha

o! a lle.:;ailo F-1 morn6nto de la l.ucha, &firmaban su paso toraj. 

iiuble. Vinüron a sitnars6 frente al edificio de 'la f'brica 

en nctitud de desafío, para que los propietarios Vieran el.! 

ra11ente 1pie se mgaoan a trabajar, a ptear dE la conminaci6n 

preoidenci&l. y vieron ta~bi~n para saber qui•nee, entre •-
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llos ílaqueaban rompiendo las filas prol6tarias, para casti 

garlo s. 

"Hombres y mujGrr.s encoleriza.daiiente se. dirigieron 

a la tienda de raya de R!o Blanco, toman lo que necE si tan y 

prende ~~ego al Eotablecimiento; despu€s la muchedumbre se 

di rii;t. a No~ale s y Santa rloaa, pone.o en li bErtad a aus co

rreligionarios que se encontraban en las cárcel6a, incendiO!l 

do ~atas y les tiendas de raya. El pueblo se hizo justicia 

con sus µropiaa manos frentG a la tiranía; una nueva chispa 

de la aevoluci6n, pues la much6dwnbrE gritabru" abajo Porfirio 

Dí az y vi va la Revolución Obrera". El corolario de este ac

to fue 61 asesinato y fusilamiento de obreros; una nrdade

ra :na.sacre, que llev6 a cabo el general Rosalino Mart!nez,

en cumplímitnto de 6rdenes prGsidencialE:s. 

"Es de nochs,-dicen Salazar y Escob6do- e.l sol en -

su Último rayo, se ha llevado los postreros alientos de loe 

victimados; la luna, con amante compaí'ieriemo, envuelve aho

ra los cu6rpoa que yacen insepultos en el solitario camino, 

que huel6 a p61 vora y a sangre; los "chacales" husmean en -

los contornos de las fAbricas poniendo sitio a los proleta

rios hogares; a la d~bil claridad de la diosa Selen6 siguen 

matando a obreros indefensos. 

"Se han cumplido las 6rdenes del Palutino, agregan 

los mencionados escritores, el C6sar mand6 la muerte a los 

plet>Eyos teJedores, y htoa la han recibido en la mlts al.ti-
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va forma1 las víctimas aon llevadas Gn carros a ignorados -

lugarui el "Gran Círculo de Obreros Libru" ha halla.do gl,2_ 

rioon derrota: d dolor impera en la desolada serranía; mas 

el honor proletario irradia ino6lume como ln bruftida cumbre 

del Oitlaltlpetl. 

''{)(;spuda de los asesinatos colectivos llevados a CJ! 

bo por la autoridad, el orden fue restablecido; d!ae despuh 

se realizaron aprehensiones de obreros para ser deportados 

a Quintana Roo y, finalmente, se reanuda.ron las laborea en 

lRs fAbricas con la aumisi6n de loa obreros auperviVientee, 

a quienes n~ lea quedó más remedio que obedecer y cumplir, 

pl\ro ~ardando en 6l fondo de su alma, odio y rencor contra 

los explotadores del trabajo humano y de su instrumento, el 

viejo tirano Porfirio D!az. 

"'l'ree a.tlos m6.s tarde, la Revoluci6n había triunfado 

y el octogenario abandonó el país. en el vapor 11 Ipiranga'' -

con rumbo a F.uropa, donde no tuvo tiempo suficiente de reco! 

dar a. tod<i.s loa víctimna, porque le sorprendi6 la muerte en 

el destierro ant6s de terminar el balance de su vida"( 19). 

Estoc pasajes h1st6r1cos y trágicos para el prolet~ 

rindo de nueatro país, fueron en verdad, como dice nuestro 

qUf;rido maestro Trueba Urbina, las chispas que encendieron 

-------
(19) Alberto Trueba Urbina.- Evolución de la Huelga, p. 87 0 

&iitorial Botas. M~xico, 1950. 

~.i, 
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El fuego revolucionario, trayendo consigo posteriormente 

las con11\1istas de los u6rechos tanto d6l obrero como del cae. 

pesino, porqut en sl alma de ellos se fragu6, con las inju! 

ticius qui! paJecieron, El r>erecho Social, siendo poe ello -

que: los cat&.logo como los motivos inmediatos, aun cuando no 

lo::: únicos, pe.ro sí los más importantes del Nuevo Derecho ... 

Jocial. 
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Loe brot1e de descontento popular, especialmente o

brero y c:mip6sino, por los 1uctsoa dt Cananea 1 R:fo Blanco, 

han quedado re.gietradoe en la historia, puta don 1ranoieoo 

I. 1!.adero, f:n el capítulo IV de eu obra•La eucui6n Pree1·

d6ncilll'', se refien a ellos con toda amplitud. 

Otro antecedente del desconocimiento popular prerl'!, 

volucionario lo fuE 6l Programa del Partido Liberal y Mani

fiesto a la l~nci6n, suecri to en San Luis Mi.esouri, 6l lo ... 

de julio de 1906, por Ricardo Plorts ~ag6n, Juan Sarabia, -

Antonio J. Villarreal, Enrique Floree Mag6n, Librado Rivera, 

''anuel Sarabia y RosaU:o 3Ustamante, en donde SIS dice que -

un gobierno verdadera~ente preocupado por el pueblo, no pu! 

de peMan&cEr indiferente ante la importantísima cuesti6n -

ael trabajo, se habla de. los bajos salarios y se propuso la 

jornada máxima de ocho horaa, la reglwne.ntaci6n del servicio 

donlstico, del trnbajo a domicilio y la protecci6n a la mu

jer y al niño, entre otras importantes cuestiones. 

El Partido Antirreeleccionieta, en su Convenci6n -

que inici6 el 15 de abril de 1910, al aprobar su plataforma 

de principios, eatipu16: Presentar iniciativas que ti6ndan 

a mejorar la condi.ci6n material, moral e. intelectual de los 

obreros. 
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El 25 de abril d6 1910, don Francisco I. Madero, al 

protestar como candidato del PBrtido Antirruhocionista d! 

clar6t"HaÑ que se prea1mten las iniciativas de ley conve

nientes para aoEgure.r p6nsiones a loe obr6roo mutilados en 

la ind·.lstria, tninae o en la agricultura, o bhn pensionando 

a sus femiliae, cuando &stoe pierdan la Vida en sus traba

jos ant& las ~mpresas. 

En diciembre de 1911 1 ya como President6 de la Rep~ 

blica, don Francisco l. Mad&ro ordon6 a don Abraham Gonz6-

lez y al Licenciado Pederico Gonzlll.ez Garza, Secretario y -

SubeecrtStario de Gobhmo, que formularan lae bases ~nera

l6s para una l6¡,rialaci6n obrera. 

El 17 de stptiembre de 1913, se present6 ante la C! 

mara de Diputados un proyecto de Ley del Traba.jo,, suscrita 

por los señores Jod Natividad Mac!as, Luis Manuel Rojas, -

Alfonso Cravioto, Migud Alard!n, Pre.ncisco Ortíz Rubio, -

Gt;rzayn Ugart", Jesús Urueta y :P~lix P. Falavicini, refor

mando loa artículos 75 y 309 del Código de Comercio. Aqu:! -

se intentó legislar sobre el contrato de traba.jo, descans~ 

dominical, salario mínimo, habitación para el tre.baj ador, !. 

ducaci6n de los hijos del trabe.jruior, accidentes de trabajo 

y seguro eoci al. 

Estos últimos intEntoa lE.gialativoa, presenta.dos en 

un clima político y social adverso, fueron ahogados en su -
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propio seno por el gobierno de ln ueurpaoi6n. 

El 24 de septiembre de 1913, don Venuetiano Carran

za, en una seei6n del Ayuntamiento de Hermoaillo, Sonora, -

f>Xpres6 oon ~nf'asis: "Terminada la lucha armada a que conv.2, 

ca el Plan de Guadalupe, tendrti que principiar formidable y 

majeetuoaa la lucha social, la lucha de clases queramos o -

no quera~os nosotros miamos y op6n¡-Anee las fuerzas que se 

opongan, las nuevas ideas eocialu tendrán que imponers~ en 

nuestras masas; no es s6lo repartir las tierras y las riqu! 

zas nacionales, es algo mb grande y m!a sagrado: es la de!, 

aparición dt loa poderes para establecer el equilibrio de -

la conciencia nacional. Tendremos que I'ijmoverlo todo crean

do una nueva Conetituci6n cuya acci6n ben~fioa aobt'fl las ma 
. -

sae nada ni nadie puede evitar. Nos faltan leyes que favo-

rezcan al ca'llpesino y al obrero; pero htas s&rán promulga

das por ellos mismoe, puesto que ellos serán loa que triun

fen en esta lucha rei Vindicadora y social. 

El lo. de octubre de 1.914, se utableoi6 la Sobera

na ~onvenci6n Nacional. nevolucionaria, que expidió el 27 de 

septiembre de 1915 eu programa revolucionario, establecien

do en eu artículo XVIIIt Precaver de la miseria y del prem! 

turo ~1P0ta'lli.ento de loe trabajadores, por medio de oportunas 

reformaa sociales y econ6micae, como son: una educaci6n mo

ralizadora, ley1a sobre aocident6s de trabajo; pensiones de 

retiro; reglwnentac16n de lae horas dt labor e higiene y 8! 
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gurida.d en los talleres, f!brioas, minas, etc., y sn general, 

por rrtedio de una l6gislaci6n que haga menos cruel la explo

tación del proletari rulo, 

El 16 de abril de 1916, 45 delegados zapatietas sus 

ori bieron en Jojutla, Uordos, 61 programa de reformas pol!, 

tico-sociales de lR Soberana Convenoi6n Nacional Revolucio-

naria, 

Don Vtmaatiano Carranza, íirm6 un pacto el 17 ds f! 

brero d& 1915, en la Casa del Obrero ~:lu.ndi al, donde; se oom

promGti6 a dar contingentes para la lucha armada,. a cambio 

de qus el gobierno Comsti tu ci onali st a reiterara su resolu

ción de mejorar, por medio de expedici6n de ley&e apropia

das, la.e condicion&s de los trabaj adore a. 

Don Venuetiano Carranza, en au mensaje de inaugura

oi6n de los trabajos del Con5reso, el lo. de diciembre de -

1916, declara: "Con la responsabilidad de los empresarios -

para los casos d~ accidentes; con los seguroe para los ca-

sos de enfermedad y dt veje~ con todas estas reformas espe

ra f'.lnda.'ll6ntalr:ienh d Gobierno n mi cargo, que le.e i~etitB 

cionee políticae del país r6spondan satisíactoriament6 a -

las necesidades sociales, que los ag6ntes del pod~r público 

ae.an lo que deben sera instrumentos de seguridad social". 

Bl BJ'llbi&nte, el clima, el terreno estaba preparado 
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con el triunfo de la lucha armada llevada a cabo por los -

obreros 1 cmnpuinoa 1n todo •l territorio nacional, contra 

los hacend.adoo, loa latitundistas, los ricoe que por muchas 

df caclae hao:C sn subyugado y explotado a la clase trabajadora, 

4eta, por prim6ra vez veía que sus esp&rl;illzaa d& redenci6n 

empezaban a hacer~e realidnd, por conducto de sus represen

tantes al congreso oonetitucioneJ.iata, que se hab!a instalo! 

do en la ciudad de Que~taro, por 6rdenes del primer Jefe -

Consti tucionaliata, Don Venustiano Carrcmza, para elaborar 

la primera Con.t:titución Pol!tica-Social en el mundo, porque 

si la Constituci6n de 1857, hab!a sido purMente poli ti ca, 

no obstante, loe inquietudes de la pl&yrule de Constituyen-

tes que en Esa )cesión habían manif6otado abiertamente sus 

inquietudes en favor de la clnae humilde, como ya lo dijimm 

anhrior:nente, y no lo podemos olVidar, porquG oomo tambUn 

lo dijimos, que las ideas del gran Ignacio Ramirez, d6 don 

Ponciano Arri a~a., Castillo Vflla~co, Isidoro Olvera, 6tc., -

hab! an quedado flotando en el firmwnento, para que un d.Ía -

se hicieran recU.idad, ahora era el mom6nto propicio, la Con.! 

tituai6n que se proponía el Congreso Constituyente no hiba 

a ser purarnent& pol!tioa, eino que, ahora la hiba.n a discu

tir loe diputados que ven.!an del taller y de las fábricas, 

dt las minas, del campo, y por hombres vinculad.os :Cntimame~ 

te con latos, ciud&danos armadoo que sintieron las necesid! 

des de la clase obrera y campesina y pugnar!&n porque la lez 

fundamental futra además de política, social; porque en ell! 

86 plasmarían las inqui&tudu y las necesidades de la clase 
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trabe.J adora, por la que bebían ofrendado la vida muchos mi

lis de trabej adores mexicanos, y por esta sangr6 quE se ha

bía derra~ado s• lucha.ría ardientemente en el congreso Con~ 

tituyentG 1 para dejar bien clnros loa derechos de loe obre

ros y de los campesinos, que fueron los que hicieron la r6-

voluo16n. 

Pues bien, a fín de romper la estructura clásica de 

las Constitucionee políticas por la inclusión de derechos -

aocie.les, primt:ramente se oy6 la voz revolucionaria del Ge

neral Heriberto Jara y de los obreros Hector Victoria, Za-

vala, Gracidas, aa! como la de los constituyentes Manja.rrez, 

Jod Na.tividnd 14ac!o.a, Cayr:tano Andrade, ll*újica, etc, en e~ 

yas intervenciones late y vibra un nuevo derecho social cor1 

sentido profundam~nte humano y reivindicador de los derecha; 

de todos los trnbaj a.dores, lo cual formuló y origin6 la fO,! 

ma.ci6n d!; un proyecto de derechos sociales del trabajo, que. 

fue aprobado por la gran Asamblea Legi elati va de la aevolu

ci6n. 

En deí't;nea del Nuevo Dereci10 Social, y especifica-

mente de los derechos de loe trabajadores, trasladnmos aª!! 

tas páginas el penawniento de algunos constituyentes cread~ 

ru1 del capítulo de los derechos sociales que nacían junto 

con la nueva Conatituci6n. 

HEiUBERTO JARA: 
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"Pues oie.n, los jurisconsultoo, los tratadistas, -

l:\s e;~inrnc1as e:n materü. lc,e;islHtiva, probablemrnte encuen_ 

tren h<:!?t<: ridícula esta pro)1osíci6n: ¿C6mo va a consignar

zc i;n una Con~títuci6n lu jornruia r:táxi:na de trab<ijo?,¿C6mo 

seo va a se:1íalur aqllÍ .1ue E1 individuo no do be trabajar más 

de ocho hor:.:is al día?. Se€Ún ellos ea imposible; eso según 

ellos perte.nt:ce a lu rec?,lf1'11f:.ntaci6n de las leyee:; pero pre

cis~1':1E:ite, seúorf:s, esn tr,ndencia, esta t€.oría ¿qul ea lo -

quE h;:. ht:cho? r.~Uf nuentra Constitución tan libérrimu, tan -

n::iplis, tnn burna, hayn res• . .lltado como la lla'llo.b<:.n los aen2_ 

res cii;ntificos, "un trajf: de luci;s parn El pu1;blo mexicano" 

por.~ue f::.lt6 esa reglu':ltntaci6n, por-¡ue jamás se hizo. 

La jornada mfo:i:-ia de ocho horas no es sencillamente 

un aditamrnto po.r,, zi¿;nifíc<tr que Es bueno, qua solo se tr-ª. 

bnjt ese núr.iero de horas, ea part:1 ga.rantí1t!lr la llbertad de 

los individuos, ~s prec1sa~ente para gar&.ntízill' su vida, 

!SS para gar.mtizar sus energías, porque hasta u.hora los o-

b:reros mexicanos no hw sido ~ús que carne de explotuci6n". 

La miseria es la peor de las tiranías y si no quert 

~os condenar a nuestros trabajadores a eou tiranía, debemos 

procurar emanciparlos, y para esto es necesario votar lEyec 

eficaces aun cuando estas leyes, L:onforme al criterio de lo! 

tratr.dista.s, no encajan perfectemente en una Constitución. 

¿·~u.ien ha hecho la Constitución? Un hwnano o hurnanos, no pQ. 

dremos agregar algo al laooniamo de &sa Constitución, que -

_____________ .. ,;, 
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pnrece qu6 se pretende hacer siempre corno telegi•wna, como -

si co~tase n mil francos cada palaora au transmisi6n; no e! 

noru, yo utimo qu~ es máe noble sacrificar ua ewtruotura 

a sncrifica.r al individuo, a eacrificar a la humanidad' aa! 

gamos un poco de eee molde 1strecho en que quieren encerrar. 

la; rompamos un poco con las viejaa t1or.! ae de loa tratadi.! 

tas que han pensado sobre la humanidad, porque, sefior•s, -

hasta ahora leyu verdadera.inente eficaces, lty~e verdadera

mgnte salvadoras, no las encuentro•(20). 

Y a lo largo de su disertaei6n insiste 1n que. 86 -

ineoribnn en la Constituoi6n 101 derechos social•• de loa 

tre.ba,1 adores, exprue.doa a trawe de una conc1pci6n hwnani.! 

ta. 

IIBC1'0il. VICTORIA. 

"Ahora bien, es verdedera~ente sensible que al tra

erse a discue16n un proyecto de reformas que se dice revol!:!, 

eionario, deje pasar por alto las libertades pdblicas, como 

han pasado hasta nhora las estrellas eobrt las oa'b6zas de -

loe probtarios ¡ alla a lo lejos! 

Vento a manifistar mi inoonformido.d con el art!culo 

5 6n la forma en que lo pNsenta la Oomisi6n, as! como por 

(20) Alberto Trueba Urbina, El Nuevo Artículo 123. P.4J.
Mbico, 1962. 
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el Pro1ecto del c. Primer Jefe, porque en ningúno de loa dos 

dicU.rnenee se trata del problema obrero, con el respeto y -

atenc16n ~ue se merece. Digo esto, aefforea, porque lo creo 

as!, repito que eoy obrero, que be crecido en loe talleres 

y que he tenido mucha honra V6nir a hablar a esta tribuna -

con los que fuaron de mi clase. 

Por consiguiente, lo '1nico que cabe en el artículo 

5o, es eeftalar las basea fundamentales sobre las que debe 

legislar, 'I en consecuencia, no creo que la oomisidn deba 

limitarse, por lo tanto, a decirnos que el convenio de tra.. 

bajo ha dt durar un aHo, cuando pasa por alto cueationu -

tan capitales, como lae de higiene de minu, t&bricas 1 ta

ller&s. Alquien dir& que esto •• reglamenriOJ a! aeftorea, -

puede ser, muy bien¡ pero como diJo el diputado Jara aoert! 

da'DentG, loa traba.Jadoros eetamo1 enteramente caneados de • 

la labor p4rfida que en detrimento de las lib6rtade1 pdbli

cas han llevado a o abo los aoa4•111co1, 101 ilustre a, loa &J! 

bioa, en una palabra loa juriaconlJ\lltoa. 

11 artículo 5o a diecuei6n, en mi concepto debe tr¡ 

zar lu baaee fundamental.ea aobre lae qu.t ha dt leghlaree 

en mahria de trabaJo, entre otras, las aiguientea: jomada 

!lláxima, salario mínimo, ducanso Btlmanal, higienizaci6n d• 

tall6ree, t!bricaa, rninaa, convenio induatrialu, creaci6n 

d• tribunal•• ele conciliaoidn, de arbitraje, prohibicidn -

del trabajo nocturno a laa muJeree y niHoa, accidentes, se-
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guros e indemni zaci6n, etc" ( 21). 

CAYETJu'iO AND3ADE: 

Sínbolo de la defensa de loe nuevos derechos y ge.-

rantÍ ús para los obreros. 

Cierta~ente, si nuestra Constitución no hubiera ee

t ado contrr.-balanct:nda. por tan varia.das aportaciones hwne.-

nas. hab.cía adolGcido de muchas carencias, propias de cada 

una de las formas naturales de vida, de acuerdo con la pos! 

ci6n social, por tal motivo esta dGfensa tan acertada de C,! 

yetano Andrade, estuvo llena de humanismo. 

Dec:! a 6 ete eminente constitucionoli st a si tuándoee 

de lleno en la forma elevada que prehnd!a imprimir en sus 

principios," que la Conati tuci6n no era propiamente un medio 

para alcanzar, echar o derrotar a un elemento indeseable, el 

no que la Revoluci6n Constitucionolieta, como su nombre mi~ 

mo lo indica, tenía la trascendencia primordial de ser una 

rtwoluci6n, eminentemente eoci al" 

Colocándo en primer ttrmino la cuesti6n obrera. que 

no aola'Dt:nt& en los talleres, sino en el campo ha permane.ct 

do olvidada por largos años, t:ntre otros de sus principales 

fines. 

(21) Alberto Trueba Orbina, .El Nuevo Artículo 123 P.46. l~
xico, D. P. 1962. 



--

77 

Decía tambien:"en varios estados de la Repdblica, 

y principalmente en los del centro, los peones trabajan de 

sol, a sol, y dentro de los talleres los obreros igualmente 

son explotndos por los patrones". 

lrt'-lulrneonte en loa estancos, en :¡ue se lleva a cabo 

la "\o.nufacturu de los ci.~arros y puros, corno en loa talle-

rt s de costura, se e:xplota a las mujerea, y a los menores -

trabajadores t•..111poco se lF.s hace justicia ni con relaci6n -

al pago ni ul tiempo de trabajo. 

lJor tal motivo, decía, au~ero que se reglamente 6,! 

ta ~ituaci6n por ser de palpitante inter~s público. 

Se puede úccir ,1ue Co.yetano Andrade, fu¿ el precur

sor de lao gHri . .ntíaa df- la mujer y de los menores trabajad2_ 

rGs. Asfaia7lO se preocu!J6 mucho por la libertad de trabajo 

pie hará realided los garantías constitucional.ea. 

JO.SE Ni,THID.;JJ /.íACIAS: 

"~&líores diputados, dijo: Cuando 6l Jefe supremo d,e 

la revoluci6n aG estableció en el puerto de Veracruz, su -

primer cui(laldo fu€ haber dado bandera a la revoluci6n nueva 

que ~ntonces se iniciaba; y esa bandera quedó perfectamente 

est~blecida en las adiciones que el Plan de Guadalupe se h! 
cieron el 12 de diciembre de 1914. De entre las promesas -
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que el Jefe suprEmo de la revoluci6n hacía a la Repdblica, 

se hallaba la de que se le darían durante el per!odo de lu

cha, todas las leyes encaminadas a redimir a la clase obre

ra, de ln triste y miserable situaci6n en que se encontraba. 

De acuerdo con estas promesas, el senor Carranza nos comiai~ 

nó al señor Licenciado Luis Manuel Rojas y al que tiene el 

honor de dirigiros la palabra, p&rc-1. quE> formásemos inmedia

tti.":lH1tl: un proyc,cto de leyea, o todos los proyectos que fU.!, 

rr.n necesarios, en los quE aE> tratase 61 problema obrero en 

sus diversas manifeatociones. Cumpliendo con este encargo, 

el señor Lic~mciado Rojas y y6, formulamos eaG proyecto, el 

que sometimos a la consideración del señor Carran¡a en los 

prirneron días del mee de 1mero de 1915. Se estudia.ron esos 

proyectos en unión del señor Licenciado Luis Cabrera, y d6s 

pués de hab~rs6lea hecho algunas modificaciones y de babera! 

considerado los diversos problemas a que este problema gen! 

re.l da lugar. acord6 el señor Carranza que se publicaran -

los proyectos en la prensa, con el objeto de que todos los 

trabajadores de loo lugare. a que. entonces controlaba la rev2_ 

luoi6n, les hicieran las observaciones que estimasen conve

niGntea. Esta resolución del eenor Carranza obedeció a que 

las comunidades y las corporaciones obreras del puerto de -

Veracruz, al tenc,r noticias de que se habían preparado o se 

estaban preparando los proyectos de las legislaciones obre

ras, manifeGtaron en un ocurso que presentaron al ciudadano 

Primer Jefe, que se ha diese a conocer cada uno de los pr2_ 

yectos, con el objeto de estudin.rlos y hacer laa observaci2. 

-- ----------01s. 
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nea que creyeran oonducentea a la reivindicacidn de sus de

rechos. 

"ahora bien, la cue stidn entre las clase a obrera y 

capitalista, viene de esto: que el capitalista le da una -

cantidad muy pequefia al trabajador, de manera que el traba

jador recibe, como es la parte más d~bil, la pf1rte menor, la 

más insignificante; saca luego Gl capitalista el capital iB 

vertido y paga el inter~a, que siempre lo fija alto, paga -

el trfibajo dd inventor, la prima que da al inventor por h,!! 

cer muchos de los descubrimientos, y todavía cobra un exce

de~te1 y eae excedente ee lo aplica al capitalista, porque 

el capitalista, como en la fábula del le6n, uice: esto m& -

toca a título de que soy empresario, uto ms toca a título 

de que soy el inventor, esto me toca a título de que no me 

doblGgo, porque :JOY el Más fuErte, y d11 aquí vienen constau 

ternE;ntG los r1l6i tos entre el trabajo y 6l capital; el capi

tali ata exi~e que en ese excGdente que queda, tenga tl una 

parte, Je :nt:nc:i·s. que hay que nr que, El capitalista. no vaya 

a llev<..rsé todo ese excedente, sino que le d€ una parte im

portante al trabajador en relaci6n a la i·nportancia de sus 

servicios. Aquí tienen ustedes expuesta, en tirminos senci

llos, ln cansa eterna de la cuestión obrera y d conflicto 

eterno entre el ca~ital y El trabajo. ,c6mo se resuelve es

to?" (22). 

(22) Op. cit., p. 57. 
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FitA:lCI~CO J. r.~JJICA, 

''Voy a empezar, seüores diputados, por entonar un -

HOSSA.i<HA al redict~lis:no, por pEdir qur: se escribe la fecha 

de hoy co::io r.~E.rnorablE en los nnalts de eate Congreso, por

que dü atrr:vimic::ito, dü valor ciVil de. los radicales, de 

los lla11ados jacobinos, ha vrnido esta declaración Constit~ 

cionalista, es tan racüc&.l. .Y es tan jacobino como nosotros, 

que pr:nsa·~os y srntirnos las li tt;rtades p6blicas y el bien -

1enez·al dE:l pa{ a. El s1;;ñor lic<:nciudo L:acías nos acaba de -

decir E:loc11c:nte111c,ntE, con e se proyecto de hy que eomeramen, 

te nos ha presentado aquí, que el Primer Jefe desea, tanto 

como los radicales de esta Cámara, que se den al trabajador 

todas las garantír..s que mcesita, qut: se d€ al país todo lo 

que pide, que se le dl a la ~leba todo lo qu!'. le hace falta; 

y que lo qu€: han pedido los radicales no ha sido.nunca. un -

dc;sprop6ai to, sino que cada una de sus peticiones ha estado 

ins:rii ruda en 61 bien sen eral r E.n el sentir ele 1 a Naci6n. Y, 

sin E7loargo ..-;cto, stiiores, €:1 5o. no es malo todo.vía, aún -

no puede volvEr al corral; el artículo 5o. puede resistir ~ 

tras varas, wmquE no semi las dd reglamento. En 61 artíc!!_ 

lo 50. se han puGsto <ligunas adiciones que no han sido com

oatidas :)or los oradores del contra, quE no han sido tocadas 

funda':'!EntolmEnte y que, por lo "1isrno, la Comisi6n ti€ne €1 

deber dG co~Jsiderar aún corno bnwas paru subdstir donde -

han sido pur:otas; aunque la Co:::is16n crc,e que no son todas 

las adicionEe qui': pudieron haberse agregado al mismo art!c~ 

___ ....., _______ lilllllllll!lllV<:ú 
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lo 5o. puGs partiendo del criterio sentado ya por el licen

ciado era.vi oto y ad'T'i tido por 61 asñor licenciado rta.c:!as, -

la Comisi6n pudo haber puesto sn el artículo, a fusrza, co

mo hubiHH'JS cabido, todas las ri;forrnas "\UC. d&manda le nece

sidad obrera 1m 111 itGpÚblica Mexicana. Pero como se ha a't'~ 

mentado mucho contru coas adicionea, mstid1.1s a fuc.rza., co:no 

el señor diputado Lizlll'lii dijo que las adiciones que la Co

misión había hecho al artículo 50. eran metidas allí de una 

manera forzada, co~o una transucci6n política, la Comiai6n 

crey6 debido antEs de eac1.tchnr ssos argumentos aquí, porque 

ya con anterioridad se hubían Esgrimido en la misma forma -

al discutirse otros artículos, creyó de eu deber, repito, -

ri:servar a.leimas para ponerlas en otro lugar de la Constit!!_ 

ci6n, donde fuGa6 propio, o hac6r como se ha insinuado, un 

capítulo especial paru ponerlas all! todas completas a fin 

de satisfac~r eaa n€c~aidad que los diputados que han veni

do impugnando el proyer.to desd6 hace tres d!as sef1alaron u

na a una" { 23). 

"Pu1>s bien, lo estoy de acu&rdo, por lo tanto, con 

la iniciativa que ha !H'Gsentado !lli apreciable y distinguido 

col~ ·~a, el seHor Victoria; yo estoy de ac'.lerdo con todas e

sas atlicionss qui; se proponen¡ mlls todavía, yo no estaría .. 

conforme con qu~ el problema de los trabajadores, tan hondo 

(23) Ibídem. p. 59. 

!i 
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y ten inmeueo y que debe ser la parte en que m's fijemos -

nuestra atenoi6n, pasara as! sola~ente pidiendo laa ocho h~ 

rae de tra06140, no; creo que debe ser m~s explícita nuestra 

Carta Magna sobre este punto; y precisamente porque debe 

aerlo, debemos dedicarle toda atenci6n, y si se quiere, no 

un artículo, no una adici6n sino todo un capítulo, todo un 

t!tulo de la Carta Magna. Yo opino como el seilor Lizardi, -

respecto a que esto ser' cuando se fijen las leyes reglamea 

tarias, cuando ae establezca tal o cual cosa en beneficio -

de los obreros; no,sefiores, ¡Qui~n nos garantizarA que el -

nuevo Congreso habr6 de estar integTado por I'6Volucionarioo? 

¿Qu14n noo garantiza que el nuevo Congreso, por la evolución 

natural, por la marcha natural, el Gobierno, como dijo el -

eefior Jara, tienda al conservati8lllo? ¿Qui.In nos garantiza, 

~igo, que ••• Congreso General ha de expedir y ha de obrar 

de acuerdo con nuestras ideas? No, sedoree, a m:! no me im

porta nada de eso, a m:! lo que me importa es que se den las 

garantías suficientes a los trabaj adore a; a m:! lo que me 1.Q 

teresa es que atendamos debidamente el clamor de esos hombres 

que se levantaron en la lucha armada y que son los que mls 

~erecen que nosotros busquemos su bienestar y no nos espan

temos qua debido a errores de forma aparezca la Consti tuci6n 

un poco 111ala &n la forma; no nos asustemos de uas trivial!, 

dad.•11 va.'llOS al fondo de la cuestión, introduzcamos todas -

1&;1 refor:naa que sean necesarias al trabajo; d4mosles los -

aalarioe que necesitan, atendamos en todas y oada una de sus 

pe.Mee lo que merecen los trabaJadores y lo demás no lo tea 

___ ......, ___ ""11í1Jí111Íií;)».! 
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gamos en cuenta; pero, repito, señoree diputados, precisa

mente porque. son muchos los pu.ntos que tienen que trate.rae 

en cuesti6n obrera, no queramos que todo esté en el artícu

lo 5o., es imposible, esto lo tenemos que hacer más explío! 

to en el texto de la Constitución y ya lea digo a ustedes, 

si es pre.ciso pedir!€ a la Comiei6n qu& nos presente un pr,g_ 

yecto en que se comprenda todo un título, toda una parte de 

la Constitución, yo estar~ conforme, porque con ello habre

mos cumplido nuestra mi si6n de revolucionarlo" ( 24). 

As! pensaron y actuaron nuestros ilustres conetitu

yenhs, que como se ve, actuaron con la pasi6n del sufrimi6n 

to que habían vi vi do toda eu vida, bajo la opresi6n del ti

rano que ostenta el poder del dinero y de la tierra. Tambi'n 

vemos que loa diputados al Congreso Constituyente de 1916-

1917, no fueron letrados, no fueron hombrea de ciencia, no 

fu E ron uni ver si t arios, sino fue2·on obreros, trabaj adore a -

del oa'l!po, como dice nuestro ilustre maestro Trueba Orbir1a; 

la Constituci6n no la lúcieron técnicos en Gata materia, s! 

no quE la hicieron los trnbajadorea para proteger, tutelar 

y reivíndicar todos sus derechos. Y es así como en estas e~ 

posiciones nace el nuevo, el Derecho Social, precisamente -

al consflt1rar en nuestra Constituci6n el capítulo de Derechos 

Sociales, elaborado por esta pléyade de defensores de los -

derechos del proletariado y que dá como fruto los artículos 

( 24) Idem, p. 48. 
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gamos en cuenta; pero, repito, señor&s diputados, precisa

r.iente porque son muchos los pw1toa que tienen que tratarse 

en cuesti6n obrera, no queramos que todo est~ 6n el artícu

lo 50., es imposible, eato lo tenemos que hacer m&s expl!c!_ 

to en el texto dE la Constituci6n y ya les digo a ushd6S, 

si os prEcieo pedirle a la Comiai6n que nos presente un pr~ 

yecto en que se comprenda todo un título, toda una parte de 

la Consti tuci6n, yo e atar~ conforme, porque con ello habre

mos cumplido nuestra mi si6n de revolucionario" ( 24). 

As! pensaron y actuaron nuestros ilustres constitu

yentes, quE como se ve, actuaron con la paei6n del sufrimien, 

to que habían vivido toda au vida, bajo la opreai6n d6l ti

rano que ostenta el poder. del dinero y de la tierra. Tambi'n 

vemos que los diputados al Congreso Constituyente de 1916-

1917, no fueron letrados, no fueron hombrea de ciencia, no 

fueron uniV6rsitarioa, sino fueron obreros, traoajadorea -

del cnmpo, como dice nuestro ilustre maestro TruEba Urbina; 

la Consti tuoi6n no la hicieron Ucnicoa en esta mahri a, ei_ 

no que la hicieron los trnbaj adores para proteger, tutelar 

y reivindicar todos sus derechos. Y es así como 1an estas e!_ 

posiciones nace el nuevo, el Dsracho Social, precisamente -

al constlürar en nuestra Constitución el capítulo de Derechos 

Sociales, elaborado por esta pl€yade de defensores de los -

derechos del proletariado y que dá como fruto los artículos 

(24) Idem, p. 48. 
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123 y 27 Consti tncionalu y que estudiaremos en 6l siguien

h capítulo. 



o) •• LA CONSTITUCION DE l~. 

EL ARTICULO 123. 

De enorme inter4s resulta tratar en forma esJ:leCial 

esta tem~tica y, aunque someramente, habr& que encauzar su 

asunto en estrecha relaci6n con la esencia miruna de nuestra 

Constituci6n, la que, habiendo recogido el clamor d6 juoti

cia enarbolado por nuestro pueblo en la nevoluoi6n, di6 ex
presi6n entre otras importantes conquistas, a la r61Vindic,! 

ci6n de los derechos de la clase trabajadora, así como de -

la clase campesina; los pri'lleros consagrados en el artículo 

123 y, en el 27 de nuestra Conatituoi6n, loe segundos sati! 

faciendo el ideal del gran caudillo del agrarismo, el gene

rnl Emiliano Zapata: 11 La tierra ea de quien la trabaja". 

Respecto a nuestra Carta Magna, todo su contenido -

es de gran significado, porque el indiViduo, de acuerdo con 

el estrato aocinl a que pertenezca, tiene garantizados el -

goce y el ejercicio de aue derechos como ciudadano libre, -

mas apreciando el contenido social expresado preponderante

mente en ella, el proletariado mexicano cuya voluntad ae e!. 

pres6 fielmente en el Constituyente de Querttaro, tiene a&! 

gurados sus derechos en el Artículo 123 que protege la li

bertad de aaoc1aoi6n y el derecho de huelga para su defensa. 

El Artículo 123, cumpliendo con sus fines en todas 
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y cada una de sus pt~t&s, reclama en todo y por todo elevar 

t!l nivel de vida, tanto moral, corno social, econ6mico y cu!, 

tural d1;l trabnj ador y ds loe que d6 € ste dc.prndE>n. 

I:i Artículo 123, es esencielmmte rtivindicador de 

los d.t!rGchoo dE. la cluaG trabo.jruiora ln que, siu haher snl!_ 

do de nuestra patria sufría, no obstante, el dee~ojo de que 

eran v!ctímaa por usurpadores utrunjeroa, no valiendo ni l~ 

yr.:s civiles ni relictosus para protegerlos, aunqu6 hubo di

rigrntea pr6cl.aros corno el Pnp'l Le6n XlII que seflal6 en su 

Encíclica "Rr,rum t~ovarumu, la. si tuaci6n deprimente en que -

se encontraban los obreros y todos los asalariados, en los 

t~ r.ninos sigui ente e: 

":rientras riquezas incontables se acumulaban en ma

nos de unos pocoa, las clases trabajadora.e se encontraban -

en condiciones de creciGnte malestar, salario insuficiente 

o de ha~bre; agotadoras condiciones de trabajo y sin ninguna 

consideraci6n a la salud física, a las costumbres morales y 

a la fe religiosa. Inhumanas, sobre todo, las condiciones -

de trabajo a las quG frecuent6mente eran sometidos loe niños 

y las mujeres. Sisrnpre aT.enazando sl espectro del desempleo. 

La fa~ilia, sujeta a un proceso de desintegración~. 

Esta era la triste realidad en que se sncontraba tg, 

.~a la clase trabajadora y p'>r toda esta raz6n en nuestra -

Constituci6n Pol!tica este problema tiEne justificada prio

ridad y al ponerlo de relieve, aparece el grupo convencido 
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dG las necesidades y eufrinúento's que padec!a la clase tra

bajadora en nuestra patria y ea por eso que al trataroe es

te problema en loe debaten del Congreso Constituyente, en -

el ordGn cronol6gico de su articulado se discute con la deb!. 

da profundidad y wnplitud el artículo 5o. que ea al que le 

corr6spond.Ía eetablecr.r las bases y garantías que normarían 

las rGlaciont:s obreropatrC1nales, por tanto, ea aqu:! en don

de luce la ideología de los forj ndorea de los derechos de -

nuestra clase trabajadora, como vimos en el capítulo ante

rior, pu6s !~'Újica, Andra.de, CraVioto, Jara, Victoria, Manj_!! 

rrez y otros más logre.ron convrncer a ln Asamblea Consti tu

:ventE y el l'Gsultado fue la aprooaci6n del capítulo de der! 

chos sociales que naci6 con los artículos 123 y 27 Constit~ 

cionalE s. 

Los de batE s sG iniciaron Gl d! a 26 dE dicümbre de 

1916, En la sEsi6n de est día, Ge dá lectura al Dicta~en e

"li tido !lOr la Co:ni si6n Gncargada tie redactar el artículo 5o. 

f.n el cual !:E E!JLtbl€cía. principalments la g;..rantía de que 

a nuJi€ :=e le podía obligar u tn•oajar co=1tra S'.\ voluntad. 

De féndi da rnt ~~ r;o si ci6n 1.<ri.iientE. :irnte por i; l orillant e ora

dor Fe rne.ndo Li zardi, 'tuic:n so st Hu E. ade r:iés la t Gor! u polí

tica tradicional. P&ro contra Ésta, se lev:.cttan loe conati

tuye:ntes q11E no tienen ninguna fvr:nuci6n jur.Liicn y, por lo 

mismo, éstos crean el contenido erninente::ients social ue la 

Constitución de 1917. Intervi rnen brillante a revolucionarios 

cuyos idearios quedaron expuestos en sus vibrantes discur .. 

r, 

' '.: 
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so~ pronunciados en el seno del Consti tuyc.;ntE 1 de los cua

lH ne:nos transcr.I. t.o las pa...~c S !Tlás irnportci.-iÜa. 

Tan import antE: fue la discusión qu~ !I!Oti v6 61 men

c1onfllio artículo. 5o. • que un numeroso grupo de diputad.os -

~onstituyentes se uni.6 para formar 61 estatuto en favor de 

loo tr<~bajaJores. Estf f$1"tpo se inte~r6 por el ingE:niero -

Pastor H.ouaix, Jos~ :~ati vio.ad ~.'ad as, Inocencio Lugo, etc,, 

grupo qui;. ue reuni6 a sesionar er1 el palacio episcopal y a

llí redüct6 las nuevas adi cionGs al proye.cto, que. cristali

zaron en la Conotituc16n los principios sociales de la Rev~ 

luci6n Mexicana¡ all! mi amo, el diputado rtac!as se encargó 

de. redactar los principios protectores y reivindica.dores de 

la clase trabejadora, al elaborar la exposici6n de motivos 

que funda'Tlentaría el proyecto de baal\s constitucionales en 

mate.ria lle trabajo. 

El general ff:Újica, de profundo sentir revoluciona

rio y de firmes convicciones socialistas, co:no tarnbitn de

fensor de las libertades públicas, tuvo una actuaci6n muy -

importante como Presidente de la Comisi6n de Constituci6n y 

purtieip6,en forma aobresaliEnte, en la elaooraci6n de los 

artículos 123 y 27, co~o ta~bi~n fueron destacadas las ac

tuaciones de Joe~ natividad ¡.~acía.s, d6l general Heriberto -

Jara, del obrero de Yucatlm, Hlctor Victoria, del ingeniero 

Pastor Roum.x y de toda la pUyade de ide6logos que ya men

ciona~os en capítulo anterior. 

------------li!dlliVtl 
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El dicta~en d6l artículo 123 de la Constituci6n de 

1917, ~u6 rompi6 con loe '!10ldes dG las Constituciones polí

ticas dEL pasado y que cre6 un estatuto protector de todos 

los traoajadorea y a la yez reivindicador de los der6chos -

d&l proletariado, fue preseatado, diocutido y aprobado en -

la aesi6n del 23 de enero de 1917, naciendo un nuevo dere

cho d!ól trabajo distinto al que entoncE s exiet:ía en todo d 

1lundo y, con ~ st e, el nuevo DE re cho Social. 

En tfecto, la ~odificaci6n del proyecto, contenida 

en el dicts.rnen, re.specto a que la. le··tslaci6n no debe limi

tarse al trabajo de carácter econó'!lico l1Jcrativo, sino al -

trabajo en ,~eneral, comprendiendo el d6 los empleados comet 

ciales, artesanos, dom~sticos, fue aprobada en los t~rminoe 

:iel di ct?Jl'Gn, as! co~o los .:ierechos de participar en las u

tilidades de las e~presas, dG aoociaci6n profesional y de -

h11eL;a, para reivindicar los dErechos del proletariado y e.

serJrur el p:>rve.nir de nuestra patria. Al nacer este nuevo 

derecho d€l trabajo, proteccionista y reivindicador del pr.2_ 

letariado, no fue una concesión graciosa, sino pro~eeas re

vol'...!cionarias cu1:iplidas, puesto i..¡ue la clase trabaja.dora h! 

bía hecho la devoluci6n. 

im 1-1 "lf:noruble eeai6n .~.~1 día 23 de enero de 1917, 

se diac11ti6 y aprobó por la Soberana Asa'!lblea Legislativa -

de ~'..ler~taro, El texto del artículo 123 por la inmensa may.2_ 

ría dE los J.iputadoa conoti tu:rrntes, como parte integrante . 1.•. 
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de la Consti tuci6n Social, oa.jo el rubro "Jü 'l'robnjo y de 

la ?revi si6n Social" 1 que origin6 el Estado de cort6 socia-

11 stn, con ~urnnt:!as y derechvs sociales pura los trabajmi.2, 

r€s, frente a la Constituci6n Política con otro capítulo -

for'nado con las ,zu.rantíaa individual.e o y la organización de 

los )l;;ideres p~tblicoo: legiolativo, ejecutivo ~· juáicial, 

que integran r.l moderno Esto.do político. 

Zl artículo 123 protege no s6lo e>l trabajo preponde -
rantemente econ6mico, el qui; se lleva. a cabo 611 El campo de 

la producción, sino m~s a\i.n, el trabajo en general, el de -

los t:11pleados, artesru1oa, domleticos, m~dicoa, abogados, 11!: 

ti atas, deportiatas, etc., el derecho que consat.;ra 6ate ar

tículo protege por iBU:il a todos loa que prestan un servicio 

e. otro &n forma subordinada o libre; o sen, conai;:;na deNl

ctios nacidoa de le lucha dG clases, enündida ~s~a como la 

oposición natural &ntr6 loo f&otorea de la ¡1roducci6n En la 

i:co:,om{a carii t alista; derechos sociales para la reivindica

ci6n de la c~aee trubaj adora, que al ser ejercidos por hta 

no s6lo tre.nsformar6n las estructuras econ6rnicas aocializll!?; 

do loe medios de la producción, sino tamoiln impondrán las 

bases para hacer extensiva la seguridad social en todos los 

sectores de la República. En esta forrna el derc;cho del tra

ba;j o, integrado a nuestra Constitución, es parte d6l nuevo 

De1·echo Sociul, p~rte de la que her:ios visto su origen, por 

lo ~ue completaremos el estudio de este vasto ca~po jurídi

co con la refereacia que haremos a continuaci6n, del art!cg 

----~"'-
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lo 27 Constituoionol, en donde ee sientwi las bases del de

recho 8.t,?I"ari o. 

EL ARTICULO 27. 

Apenas ayer, M~xico veía al hacendado como amo y s~ 

ñor absoluto que dominaba y explotaba enormeo la.tifw:idios -

con uus propina fuerzua d& seguridad o con las del Gobierno 

o.ctuando servil:~ent& bajo las oonsignus de aquH. Las tiendas 

de los pueblos y los templos de las haciendas eran propiedad 

dE a•1uel st:ñor que considtraba que el peón d&bÍa quitarse 

el sombrero y hacer uno. ravGrrncia e.n preseticia de su a'no a 

'1Uien debía. de beear lo. nano genuoaa y caritativa; no sin 

rtservsrse el i~oiiinioeo "de.recho de pernrula". Las escuGlo.s 

y los Jerechoo ciudüd.anoo no exiot! o.n. Por eso la «evolución 

!~.::xicuna fu~ un lGgíti:no derecho del pueblo. 

P.ist6:-icn."lente, la aevolución :r6xioa.na fu6 un inte!l 

to p3ra r6 sol ver ¡:.robl"'"'Hl 1ue había dúj ad.o sin solución la 

zuerra d6 indEpenJencia un siglo antes, ya quG co:no hemos -

vi :;to unteriorm(·nte y no obstante. loe bueno a prop6si tos de 

n·1t:stroa libr;rtadorea, Hidalgo y :1íori:los, con !.US proclsmaa 

p:lra rqiartir ln tii;.::-ro a los n~;;.turales, medida ésta quG -

con::iidGra.-:ios uscendicnte de nu<:stra actual reforma a.~raria.; 

re pi to, estos b•)i;nos propóai tos no fueron sui'icünte s para 

dar solución al prublema a.grario, que ciempre ha sido de 

gran envergadura on la problemática general del progreso de 
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Je.sde la in1cie.ci6n de: la Vi;;Gncie. de la Constitu

.::i~·n u~ l'.:ll7, doo n·,1evae y f-..mdo~cntt:J.es ra.~as jur!dicas 

n:::n nt:.cido: la n;:,raria y la i.)orr-ra, con los artículos 27 y 

123 rc.;:;:f;ctiv:;.:;:t:rih, de los cuales han ema.n~do doe formns -

n·1Hus izn l;;: viü&. eocon6nica, polític& y df hica social en 

el orden sociol6i;ico de. 1:fxico. Estas dos nuevas discipli

nas han ve:nido a üerrti.'7\ur su influencia bi ~:::i"c::-,cra ~- dos -

¿:rund~s cluse:a socir:J.e.s co:no lo son la ca.'Up¿'..'.:::::. y la o·orera.. 

fuc;de. astg'..ircrse r:ue ha.ate el afio dE 191.0 Gl noven

ta por ciento de. la poolaci6n mExicane. ere. d6 gent6s pobree 

que Vivían proVidrnciclmrnte de un salario y, df: esa Enorme 

::mea, le. meyol' pnrtfl e.ran sirVinües de las fincas d6 campo 

y húc1endaa, ye. como peone.e de planta o tt;r:iporaJ.e·s. En los 

Estados dü ;:ort(:., casi todo el "peonaje" vivía en las ca

sas llEi.'nud::.s dt '' cur.drille." que ter..!an toda.e les hac:i.Endar 1 

las qu€ eran v1:rdaderoe tugurios ruinosos con u.na sola pie

za ennegrf>cida por El humo, sin luz ni vu1tilaci6n, 6l hac!_ 

natnie:nto de pereonaa en loe cuartos que formaban la cuadri

lla carecían de: todo servicio sanitario, como el agua pota

ble, alumbrado, etc • .En todos loo fundos de las hnciendas, 

adem§.s de la casa. gra."ldE, hab! a una iglesia., un cuarto para 

prisi6n '! la n«:.fasta thnda él.e raya en donde se cubr!a el -

salario del jornalera con las :nercanc:Ca.s que ten.!a 6l alma

c~n. 
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El libre oom6rcio estaba prohibido &n absoluto y e

ra castigado El V6ndedor que pretendiera instalarse o sim

ple'?!ente transitar por loe dominios de la finca, con ~ere~ 

c!a para la venta. La autoridad civil la ejerc!a el amo por 

intermedio ae algunos de sus emplead.os de confia.~za, pues ~ 

r.a ll quün lo d6signaba o lo removía con una simple imliCj! 

ci6n a ln autoridad ~unicipal superior. La polic!a urbana y 

roral en cusi todas las haciendas la consti tu!a un grupo de 

ho11ores ar:nad.os y :nontados, mandados por algÚ.n valentón re

gional, que fungía como "acordada." o ~Jerrilla, la que reo!, 

bía 6rdenes del patr6n sola~ente, quien pagaba sueldos y -

gastos. 

La jornada de trabajo para 61 peonaje regía por la 

luz dd sol, "de sol a sol .. , ae retribuía con la su.r:ia estriS, 

ta'?lente indispensaole pura que d trabajador conservara su 

fuerza física y pudiera semialimentarae en compañ!a de su -

familia, sin que nunca recibiera dinero en efectivo, sino -

maíz y otros artículos necesarios para la subsistencia, los 

cuales eran Expendidos en la tienda de raya. Cuando el peón 

tenía que hacer erogaciones que iorzosamente debía pa~ar -

con dinero, co~o los gastos de ouutizos, matrimonios y en

tierro, recibía de la hacienda rn calidad de prlsta"!lo ln -

cu.ntidad irrisoria indispensable, anotándos6la en su cuenta 

para que f\1f':ra pagada en aoonoe; pero,dado lo exi~o de la 

rava, m111ca se lt hacían los descuentos respectivos y su -

deuda S!.<bs1stía a r.ianEra de •1:1a cadGna perpetua :1.ue liguba 



94 

al j 01•nalero en 1 a finca., la. qus no podía abandonar jamás, 

pues al prctcmdtrlo era pE.rs6guido y GY.tro.di tado dE cualquiEr 

lu 5ar H1 ~ue SC: ref·Jgiara y ni la muGrte lo libe raba de a

•'..!_uslli;. deuda, porque pasaba como herwcia r:taldita a sus hi

jos o familiares. 

Inútil es decir qut no he.bí a una sola rEgi6n en la 

aep~blicu en la que: d pe6n, obrero o minEro tuviera, no s§. 

lo lns garantía.a que rscla'!la. El trabajo, sino si siquiera -

las que corr<:sponden al ciudadano. 

La huEl ~(a. Gra un acto criminal y hasta la simple -

protesta era considerada coMo subversiva. Ejemplos macabros 

de los procedimientos que normaba.n la conducta de los gobe,t 

nantes en tatos cosos, nu;ron la.a hecatombes habidas en la 

fábrica ds H.!o Blanco, Verac:ruz y en las minas de Cananea, 

So11ora, como ya hGmoa visto en capítulo ant6rior, dondG las 

huür;as f'.teron reprir:ti.das con ferocidad, llegando el pánico 

de las a11torido.des hasta implorar t>l auxilio y permitir el 

paso de tropas nortea~ericanas para sofocar rápida~ente el 

motín que iniciaba en Cananea. 

En toda la República, 61 r~gimen de propiedad agra

ria era el de la "hacienda", que es el tipo de explotaci6n 

agrícola que se implanta en las colonias, en donde la caeta 

superior de los conquistadoras domina a la masa sumisa que 

forma la poblaci6n indígena, obligándola a la servidumbre a 

'· ... 
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cambio de salarios míseros. 

Vista la situaci6n que reinaba antes de la Revolu

ci6n en todo el territorio nacional, veremos ahora los ant! 

cedentes inmediatos del artículo 27 Constitucional. Los en

contra..'lloa en forma directa en el Plan de Texcoco, en el Plan 

de San Luis y, con :nayor ascendencia, en el Plan de Ayala,

alcanzando eu expresión máxima en la Ley de 6 de enero de -

1915, dictada en Veracruz por don Venuatiano CarrWlza. Es -

e;:;ta Ley la símienh de la reforma agraria que justifica am, 

pli a"l'Ente la Rf.volución iniciada por !•!ndero en 1910. Esta -

Ley polariza todo el ambiente nacional y toda la historia 

de 1m pueblo, por ello se vuelve a referir la dotación 1 -

restituci6n de tier~aa, es decir, este Ley quiere ligar al 

presente con todo el pasado hist6rico del pueblo mexicano, 

quiere encontrar un parentesco y lo enc~entra con todas a

quellas medidas oue se dictaron durante la Colonia, tendiee, 

t&e a resolver el problema de los indios que formaban prin

cipalmente la clase ca11pesinn, junto con loa mestizos. tJna 

vez que se encuentra esa f6rmula en ln Ley dE 6 de enero de 

1915, es f~oil ya dar un paso m~s para llevar a cabo la re

forma agraria hasta el sitial mna alto, expr6BMdose rn el 

Artículo 27 Constitucional. 

A esta ley se lE consider6 demasiado radical al or

nar desde luego la entrega de las tierras a los pusbloa, a

ún cu~mdo fuera con car~ct~r provisional en las dotaciones 
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y restituciones, porque dejaban en situaci6n ventajosa a -

los clll'llpesinos e incierta a loe hacendados. En tal virtud y 

por Decreto de 19 de septiembre de 1916, se reform6 la ley 

en el sentido de que las dotaciones y restituciones s6lo P.2. 

irán ejecutarse hasta que los expedientes quednran definit!, 

vamente resueltos y, de ese modo, se ordenaba nue no ae ll!, 

vara a cabo providencia alguna sin que los expedientes hu

bieren sido reviow:ios por la Corniei6n Nacional Agraria y a

probado su dictamen por el Ejecutivo Federal. 

En Decreto de 25 de enero de 1916, se dijo que la -

Ley kgraria de 6 de enero de 1915, se refer!a exclusivamen

te a ln restituci6n de los ejidos a los pueblos que en aqu! 

lla €poca existían en la Repdblica, o a la dotaci6n de ellos 

a loa que no los tuvieran; pero que de ninJll.l?la manera debe

rían tocarse loa fraccionamientos de tierra oue no formaban 

parte de los ejidos; crelmdose en esta forma otro aspecto -

del problema agrario, sobre el cual el Ejecutivo d& ln Uni6n 

a~n no lggi.slaba. 

D6 este modo y con teles antecedentes, el Art!culo 

27 de la Constituei6n de la Re9áblica, expedida en Quer,ta

ro el 5 de febrero de 1917, elevó a la categoría de Ley Fu:U 
damental la de 6 de enero de 1915 y estableci6, adem&s, en 

materis de propiedad• innovaciones que han merecido la ªPl"2. 

baci6n de muchos y la crítica de quienes vieron lesionados 

eus intereses por la nueva legielaci6n. 
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La nuevo distribuci6n de la propiedad dE la tierra 

a ~artir de nuestro artículo 27 Constitucional., es una obra 

de la m~s alta utilidad eocial. El apoyo que c;n la actuali

dad tiene fl párrafo primero del art!culo antes aludido lo 

encontramos en la historia del problema agrario. La concen

traci6n de l~ tierra trajo consigo un tremendo malestar eco -
n6mico de la gTen clase oP.mpesina, que frecuentemente oris1 

naba des6rdenta oue repercutían no sola~ente en el aspecto 

econ6mico nacional sino tn el bienestar social. Fue por ello 

necesario elevar a rongo de ley conotitucional en materia ! 

eraria a nueetro artículo 27 Constitucional, para evitar el 

acaparamiento de ln tierra y abusos cometidos contra la el! 

se ca':lpEW.na nue ha sido hasta nuestros días la base de la 

pirámide social, la clase vencida qu<i ha quedado como escl! 

va o aiervn de las dEro6a. Es por ello, qufi el problema r&lJ! 

tivo a la propiedad de la tierra, as! como Gl de· sus refor

mas, es un problema qm atafie a la sociedad mexicana, ee d!, 

cir, al pueblo mexicano, porque tienden n buscar un nivel -

de vida superior paro los hubi tanhs dd país. 

Nuestro Artículo 27 ConeUtucionnl, funde.menta El -

derecho de propiedad en la teoría llamada de la "utilidad -

social" ClUE bGneficia no solamente al propietario, sino a -

toda la colecti vídnd. 

Siendo este el fundomento del derecho de propiedad, 

se comprende la facultad que el Estado tiene para controle.r 
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le distribuci6n y El eprovechom:iento de los elementos natu

r:ili:s su::.ce:9ti blc.s de apropiaci6n, como nos lo dice en su -

tercer p~rr~..fo e:l artículo 27 Constitucional: 

"La Noci6n tendrl en todo tie~po el derecho de imp! 

ner ~ la propiednd privada l~s modalidades que dicte el in

te:rlo público, aaí como e.l de regular el aprovechamiento de 

los ele~e:ntoo n~turnles susceptibles de apropiaci6n, para -

hncer una distribuci6n equitativa ds la riqueza pública y -

para cuidar de, ou conservaci6n11
• 

En el párrafo tercero de:l artículo 27 Constitucio

nal, ob::;ervomo~ lo e::intntE1:1<H1te sociul de su contenido. La 

propiedsd ya no es la facultad privada y absoluta de dispo

ner de un~ coea; es una funci6n socif..l que radica en un in

dividuo pílra que hnga de la cosa que dete11ta, El instrumen

to de E ea función socinl. 

Obnervamoa t~:mbUn que lr. propiedad privada eet6. -

subordinAda al interla de la colectividrui, por las modalid~ 

des que la Naci6n pued6 imponE.r inspirada En el inhrh p~ 

blico. 

"La Nnci6n -dice el artículo 27- tendrl en todo 

tiempo el dGrecho de imponer a lfl propüdad las modalidades 

qui: dicte el inter€s público ••• " 

Al combatir al lr..tifundiamo se combate la miseria 
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del proletariado del campo,ae! como el mal econ6mico nncio

nal, porque ye. hGmo s visto nue el 1 nti fundi smo en r~·€xi co d~ 

be considerarse como un fracaso desde sl punto d6 vista eca 

n6mico, puesto que el país necesita deade siempre, de la im, 

portuci6n de productoo agrícolna pnrn satisfacer sus neceo!., 

da.des. Por ello ea oue ha hobido la necesidad de tener una 

norma constitucional en mAteria aeraria, para impedir que -

haya mayor número de grandes propietarios y tratar de obte

ner el mejora~iento econ6mico, cultural y aocial de la cla

se cnmpesina. 

Considero, por lo tanto, que le cuesti6n agraria es 

un producto dt: carActer netarnente eoci el y que nuestro Der,2_ 

cho Aerario se ha creado dentro de la aociedeA mexicana; -

que es un derecho de, caráctt::r netamente social, es decir u

na diGciplina oUé noce dEl seno de la sociedad misma y que 

M trAta de un fen6mEno complejo por El sólo hecho de dima

nar de ln aocitdiid en la quE habrá de pa:l'ticipar de todos -

los aspectos, de todaa las características y de todns lRs -

parti culnridedes que ee d,en en el seno dG le. colectividad. 

Por óltimo, diremos que en ri-:€xico la reforma agraria 

s! existe, y como testimonios irrecusables tenemos las ideas 

de Snrabin, Flores Mag6n, Villarreal, Zapata, ?'olina Enrí

nuez y la Ley Agraria de 6 de enero de 1915, simiente de __ 

tal reforma que justifica ampliementG la Revoluci6n inicia

da por i~dero en 1910. Esta Ley fue impuesta por la voluntad 
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de las masas annadas de campeoinoe que formaron el ejlrcito 

revolucionario; es pues, un producto de la fuerza social, -

de la necesidad de los grupoa de ese momento hist6rioo, que 

rEiolamabao la eoluci6n mediBnts la justa distribuci6n de la 

tierra. entre los campesinos, dando nacimiento a un nuevo o,t 

den jurídico eminentemente social que cada dín ae consolida 

rn6.s y dá. a nuestro país una suya. y psculi Elr fisonomía; que 

ha sido modelo para otros peí eeo, porqu& Hbioo :fu~ el pri

mer país donde naci6 el Derecho Socie.l, en beneficio de to

dos loa campesinos de nuestra patria, corno objetivo inmedi!! 

to. 

Dice nuestro maestro de Derecho Agrario, Dr. Lucio 

r.lena1eta y Uúñez en su obra "El Problema Agrario en Ubico", 

oue de este modo ae ree.lizar~ paulatinomente la transforma

oi6n d~ le economía agraria en V~xico, que paaar6 de manos 

0.61 latifundista y dt:l gran propietario, a las de una pequ! 

fia burguesía y e las de los ejidatarios fuertes por su núm~ 

ro, por su propiedad sobre la tierra y cuyo poder podrá au

mentarse rnediPnh adec.uada organizaoi6n pol!tioa y econ6mi

ca'' ( 25}. 

(25) Lucio Mendieta y Náñez. Bl Problema Agrario en M6xico, 
p. 200. .Ed.i toriaJ. Porrúa. ff.lxico, l9n. 
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CAPITULO IV 
NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO SOCIAL 
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a). - su UB!i,;ACIOi~ Dl'll'!'nO DF.L DE:ff.CHO. 

Rl DerEcho Soci nl se comprendf: en su sentido funda

~ent al y objetivo, como una roma del derecho vigente en ge

neral, en virtud dio quc rige dead& lr1 iniciaci6n de su vi

ge11cia oontude. n pr::rtir de ln promulgaci6n de la Constitu

ci6n de 1917 hasta nuc,stroo días, al trav€s de leyes regla

mf:nte.rins cor.io lo oon lH LGy Fedc;ral di;l Trabajo, regllll!len

tu.rin dul Artícu).1> l.23 Constitucional, y la Ley de Refor'lla 

krrraria, r~~lF~entnrin dol Artículo 27 Constitucional; con 

ce.rácter nacional ambos, d8ndose lon dos aspectos, el tGmp2_ 

ral y el espacial de su viee:.ncia. 

Fero, ¿d6nde ubicar al Derecho Sociol? /ugunos aut2_ 

res continúan aceptnndo como vñ:l.id:~ 19 antigua clasifica.ci6n 

del Derecho oue lo di vidG E-n Público y Privado. En e ate mar, 

co de concepcioneh, el Dr:r6cho Social sGr!a inclu!do en uno 

de estos apn.rtados, ya sefinlftdos desde la ~poca del Derecho 

Romano, como oportun:?.11ente lo señnlarnos. O bi€n el Derecho 

Sociel formaría. un nuevo tronco jurídico. 

Desde el punto de vista <le ln argume.ntaci6n kelse

niana, puede tornrrse como válida y así Afirmarse categ6ric! 

mente que todo el derecho t:a público, de: tnl manera que cier, 

toa cempos o (1re as se dí stineuen a posteriori, según se pr,2_ 

duzca la legislación, conformsndosi: de 6sta. manera cada ra

ma del Derecho siempre intr,erada el derecho púbU.co. Así,el 
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Derecho Social se agregarla a les anterior&s ramas del der!_ 

oho p\iblico. 

rt'uy difundida. y muy aceptada oc halla la. tesis que 

procla'lla 111 autonomía dd Drecho Social. La t'undnmentaci6n 

de aserto ea dt: carhctGr hist6rico; interroq:u sobre el ori

gen de estas r.iateri ns jurídicas 6n l"elaci6n a las restantes 

v encu&ntra diferencias consistentes. Particularmente deacE 

bre una fuente real específica y deterrninmte: Los grandes 

movimienton sociales y econ6micos C'JUe pesan a conformar du

rante los si~loe XVIII, XIX y XX las bases te6ricaa, ideol~ 

gicas y pol!ticas del Derecho Social que hoy est1.ldiamos y -

l'!tHl tiene unn ,~ran cxpnnsi6n. Este punto de vista ha produ

cido q gran debate y la proliferac.i6n jur!dioo-doctrinaria 

que se ha desnrrollndo acerca de la naturaleza del Derecho 

Social. Ei::tre los hmos sobresRlientea encontramos 61 de la 

comparaci6n de los dGrechoa-garant!as individuales y socia

les; sus radico.lea difertmcias¡ el pApel del Estado ante -

loe diatin~os derechos garant!ns. En fin, co:nplejos discur

sos te6ricos sitda.n toda producci6n le,~al reivindicadora de 

las mAyor!an como contenido propio del Derecho Socie.l. En -

au~a, El Derecho Social surge al resquebrajorse loa cimien

tos de los Estados liberales burgueses ~ verse extinguidos 

los 9rinci'[lios d6l individualismo jurídico rnoderno, dándose 

paso as! el interh de los desposeídos hacia el plano de la 

leJ$a.lidnd y, eepecí:tioe.mente 6n •.·~xtco, esta legcilidad se -

plasma on la Constituci6n de 1917, en sus artículos 123 y -

27. 
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Sel ha dicho tambiln que al conoiderearse el Derecho 

Social como B'lUella rema jurídica orientada a favor del in

terls de laa capas populares, de hecho se concibe un dere

cho clasista protector, tutelar y reivindicador de los del'! 

choe de lnB clRsee menesterosas y por ello un derecho excl~ 

sivista y no verdndera~ente social de ce.r6cter general. De 

aquí surgen múltiplF.s tipos de Derecho Social según los el! 

sificP.n los tratadistas, tanto nacionales como ds fama in

ternacional, como Radbruch, Gurvitch, etc. 

Ahora bien, sin pretender soslayar puntos implíci

tos en lee líneas anteriores, consideremos ciertos linea

mit:ntoe de ubicaci6n dE.l Derecho Social, dando, o tratando 

de dar respuesta a mínimas interrognntee; en alg6n sistema 

jurídico vigrnte podría delimitarse la rama o tronco que a

gote el contenido conocido actualmente como Derecho Social. 

¿Será correcto considGrar como DerHho Social al Derecho P! 

na.l como lo hacen ciertas legislaciones? ¿Podrá establecer

se la demarcaci6n que contraponga al Derecho Social frente 

al Derecho Pdblico y al Privado? ¿Son aut6nomos el Derecho 

Político, el Derecho Social ·y el Derticho Econ6rnico? ¿Posee 

el Derecho Social verdaderas raíces y esencia distintas de 

las dem~s rmnas o troncos del sistema jurídico vigente, en

hndido como una totnlidad? 

D6ade lueeo QUE la. delimitaci6n de esta rama o tron_ 

oo jur!dico enfrenta numerosos obstáculos. A pesar de que un 

sistema jurídico vigente lo encuadra dentro de una rama que 
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GS la claeista. tuttSlruio 11or sl Batado, hay :nuy diúu-1mt1>1> 

corrtentes dt; ,;rilpO~'I da trat:idiutno 'P.t6 lo ubicoo .::u dife .... 

fnmosoa ju.nsconsu.ltos, tm1to .:ri ~l :'.í.mbito inte,n1oc:i.ouul, .. 

como en al ámoi to nacional, h.Gi:.; qu.;; a •.:outinuuci6u sxpon-

C:reo oportuno, prirnU'!:Ullt>.nts, 1Jtidalm.1 la el n.:Ji fi Clr 

oión d.el ~recho en ~;eneral y l'!ini;u¿i.,lra,r <ltintro <lt> •hita laa 

difel"15ntsa posl.ciontia d~ li>tJ trat.:di3tua que ni.> h.a ocupado 

del JJer6cho Social, sGilalanilo :r hachado !"~sultar las nuevaa 

corrientes ds eminentes tratruii8ta~. 

Descie lrt s¡:ioca ¡le los romanos, i:.:u;;JI1Jo el famow:> ju

riscontrul to Ul¡;üWlo clnsi ficó sl Derecho en e ato$ témno$:. 

"Públicum. Jus est quod ad st' tum reí ro1;1.ru1ae ap¡;;ctat; privj_ 

tum quod ad singu.laru.m utili tatern", o s(ia, ::;1; 11.ru¡1a cte;recho 

público el '\u.e t:i:-ata del gobiernq. de lo::; roraa.rio~'I y dcll'echo 

privado el qu;; se refiertS a la uti.lidad de los pa.rticul.at'6tl. 

Esta cl'isif'icaci6u qu.1;1 da.boró el emini¡nte ju.risconuulte> r2. 

inano, S(i t'.)inó en forma rígida por todos loa pueplos y vl\ t!,?. 

dos lo:s tiempos hasta pr.i.noipios u();l p1't';s1.m.te aiglo cuando 

por presi6n econ6mic-a. y política d(} l u cluae mtdi.a y de l.a 

llamada clase popular y t; 51-'llbién pOl' el desarrollo de la in~ 

dustria, se ha experi:nc¡;ntado una evidente tra.naformaoión - .. 

del derecho y del Estado ~n loa tivmpo$ modernos y aoí, lo 

que en tiempos de los r<\manoa. Edtid ~'edit1 y 1.~oderna ae po .. 
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ea la clasista, tutelado por el Estado, hay muy diferentes 

corrientes de grupos de tratndiatna que lo ubican en dife

rentes ltJgari.,a; tratart>mos de exponer algunas posiciones de 

famosos jurisconsultos, tanto en el ámbito internacional, -

como en el 6mbito nacional, teaie que a continuaci6n expon

drá: 

Creo oportuno, primeramente, señalas la olanifica

ci6n del Derecho en general y encuadrar dentro de ~eta las 

diferentes posiciones de los tratndistae que ee ha ocupado 

del Derecho Social, e«iñalando y hachndo resaltar las nuevas 

corrientes de eminentes tratadistas. 

Desde la ipoca de loa romanos, cuando el famoso ju

risconsulto Ulpiano clasific6 el Derecho en estos drminoss 

"Públicum Jus eat quod ad shtum rei romanae speotat; priv! 

tum quod ad singul arum utili t atem", o se a, se llama derecho 

pdblico el n_ue trata del gobhrno de los romanos y derecho 

pri vedo el que se refiere a la utilidad de los particulares. 

Esta ol."'isificaci6n que 6labor6 el eminente jurisconsulto r2, 

mano, ee tom6 en forma rígida por todos los pueblos y en t.2, 

dos los tiempos hasta principios del presente siglo cuando 

por presi6n econ6mica y pol!tioa de la clase media y de la 

llamada clase popular y tambUn por el desarrollo de la in

dustria, se ha experimentado una evidente transformaoi6n -

del derecho y del Estado en los tiempos modernos y aa!, lo 

que en tiempos de loa romanos, Fded Media y Moderna se po-

__ i - -----~------ --·-
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d!a dGlimito.r ceteg6riceinente diciendo que la diatribuci6n 

de los diferentes poderes, el nombro'lliento de magistrados, 

la aptitud paro los cargos públicos y los i~uestoe deben!: 

rreclFrse por leyes que en su totalidcd formr.n el derecho -

público. Los particulrres, en sus relnciones de un individuo 

a otro, en los matrimonios, ventas, contrdos, necesiten de 

lt:yes cuya oolocaci6n es en el derecho privado. Actualmente 

por €fecto d('; Joa transformncione e conat ant6s de la vida y 

la especulación de los jur:i.stns obacurscieron la fórmula a 

grado tf'J. ri\lE h8!1 suref.do pollmicaa que aúri no terminan de 

aclarar la distinción entre derecho público y dórecho priv_! 

do. Esta clesificaci6n ha sido repudiada y ahora ee ha ere,! 

do unn rnmn mhs del derecho en eenera.l y es el nuevo Dere

cho Social, claro está que no faltan tratadistas qu6 ae opg_ 

nE.n a estn división tricot6mica; aún más, a la división di

cotómica, cont{mdose entre sus sostenedores al eran Kelaen, 

nue dice que todo derecho ea p4blico, con razones de peso, 

sosteniendo que el derEcho es unitario. :Pero vemos a dejar

le a los jurioconsultos la discusi6n de estos problemas de 

divisiones del Derecho y nos concreta.remos a exponer breve

me!ite qué juri aconsultos famosos están encuadrados en Wla -

posición y qui~nes estfui encuadrados en otra. 

Geny pretende que el Derecho Social no es ni dere

cho póblico, ni derecho pri~ado, ni forma una tercera rama 

dentro del derecho en general, sino que es una especie de -

derecho natural. En consecuencia, no es una realide.d-jur:!di -
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ca, sino un idGal, "un principio moral de crítica del dere

cho positivo"; eate eo una posici6n mlis, de la diviai6n del 

derecho en general. 

George Gurvitch, sustenta un concepto aociol6g:ico -

del D&recho Social que, por eu originalidad e importencia, 

harl una previa expoaici6n de su concepción jurídica, Este 

.jnrisconoulto dividG d derecho en general, era derecho de 

coordinoci6n, derecho dG subordinoci6n y d6recho social". 

0erecho de coordinaci6n es el oue se refiere a los 

actos contrncturles, porque trata de coordinDr intereses. -

El derecho dE. e·;oordinsci6n es el oue se impone a la volun

tad de los individuos para. someterlos al orden del Estado. 

Est~s dos clnse de derecho disponen tle la coacoi6n incondi

cionadn dE ln íNtoridcd paro re ali za.rae. El derecho socirJ, 

en m1 forme pura, es 61 r¡ull nace eapont6neamente en el seno 

de las fl•~r11pacionH'l hurnnnna y no .Es ni derecho de coordina

ci6n, ni de s•.! tJordinnci6n, sino de integraci6n, porque su -

fin;::.¡lidad t'1 lo.~ror la uni6n <ie los inhgrantes de todo a

gl"'Jparü1mto social mr,dir>nte un e.cuerdo de voluntades que -

crea, sin ni:cesidud de organizaci6n alguna y sin coacci6n -

l.nc:mdicion:;d:c·, un poder social que obra sobre loe indivi

duos; p,,;ro no como exterior a ellos, sino como fuerza inte.!: 

na creada por ellos mismos, Entre el todo ,y las partes hay 

'l!lr:t consten.te interpenetraci6n de influencias que dan al d!. 

recho socinl aeí formado, un car~cter sui g~neris, aut6nomo, 
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que llevo en ~l su fuerza coactiva sin necesidod. dt recibi! 

las del exterior y cit organizarse en instituciones defini

dns. Y sicue explichndolo en los sis'llie.ntes t~rminoe "es un 

derecho out6nomo de comuni6n, por Gl cual ne integra de ma

nera objetiva cada totalidRd activa real que e.ncnrna un va

lor positivo e.xtratemporril. Este der€cho sG desprende dire~ 

tr-mGute del todo en cuestión para regule.r la vida interior 

inde.pendünte.mrnte de:l he.cho d& o,uf. ese todo est€ organiza

do o d.esorg:-nizado. l:.'l derGcho de comu1ú6n hace participar 

al todo im:iE.diatr..:n&nte rn la oq;anizaci6n jurídica aue de -

all! :::ur~e sin transformor Ef:'\e todo tn un sujeto diotinto -

de aua münbros. 1:1 rlE'.re.cho de 1nteernci6n imiti tuye un po

der sociol qu«: no est6. esencic:lmento ligado a u.na coacción 

incondicion<"da y ~ue puede, plen:=.uN;nte, realizarse en la m! 

yor parte de loo casos, por una coocci6n rtilati va a ln cual 

se pue.de uno substraer; pero bajo ciertas condicione:s, ese 

9oder social funciona alsunns veces sin coacción. El dere

cho nocinl r>recede, en su cepa prima.rin, toda organizaci6n 

de grupo y no puede expreserae de una monera organizada si

no cunndo 111 organización 6atli fundada sobrs el derecho de 

lo comunidH.d subyacente objetiva y del r¡ue eatli pe!letrada,

es Jr,cir, ci2~ndo ella constituye una asociación igualitaria 

de coleboraci6n y no una asociación jerárquica de domina

ción. El derecho 2ocial. ae dirige, en su cBpa organizada, a 

sujetos jurídicos específicos -personas colectivas comple

jas-, tan diferentes de loa sujetos individur.les aislados 

como de las personas ~orales, unidades simples que absorc,en 
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lA multiplicidad de sus miembros en la voluntad única d6 la 

coppora.ci6n o del e st ablecimi. ento" ( 26) • 

Como se ver6, este autor admite la crenci6n de un -

derecho nuevo riu<' se llama Derecho Social, con una peculic.r 

fisonomía, diferente a la del derecho públic y del derecho 

'!'ri vado, o sea., ndmi te lo di vi si6n tricotó:nica y lo define 

dE. lP.. i.ü¡:;uünte l!H\."'l&rn: "Derecho Social es como un do:ninio 

ea donde el derecho público y el derecho privado se entre ... 

CNzan :r ~ntran en s!ntesi s nnra formar un nuevo t~rmino in 
' -

te.rmtdio entr6 lr1s don c;species". 

GuBtevo Radbruch, profesor de ln Uni versidsd de 

Heidelberg, dice: El Derecho ::;oci?..l ea El derecho c,l,el porv! 

nir y lo integran dos disciplin(la: El Derecho Bcon6mico, en 

fnnci6n dE proteger a la Empresa y a los empreaarios y, el 

Derecho dsl Tri:?b:-1jo, p:<ra t1.it6l0r a loa obreros, a los tra

b~j gdores, o sea, para ~1 el derecho soci~l ~a regulndor ea 
tre pntro~l"'C y obr€roa y crea pr6ctic'.'lrn1mte dos derechos o

puEstos, el due cho econ6mico y El derecho del trabajo y -

pretende unirlos en un a6lo tronco o rama del deri.;cho en ~ . 

neral, ,,ue es el Derecho Social. Transcribí remo o lo f'!UE nos 

dice el ~~estro Truebe Urbina e eete respecto, en su obra -

El ¡;utwll Derecho del Tr&bajo, en 10 cual trnnscribE el con

cepto Jel u61·echo docial del cat6drlitico de ln i:Jni versidad 

de Heidelberg y dice: El derecho socinl no conoce simplemeu 

te personas; conoce patronea y trabajadores, obreros y em-

{ 26} Geor~e Gurvitch. La Idea del D&r6cho Social, p. 16, 
París, 1932. 
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;iluRdos¡ el d6recho penal eoci rlm«mt6 oriGnh.do no conoce -

r-olm:innte delincuent&a. Conoce delincuentes de ocasi6n y h,g 

bi tu o.lios, corre ~i oles e incorrGgi ble a, plena':lc:nte re aponsn

blli s, na.da mús dt:.lincuentes ju venilea :r delincuentes adul

tos ••• ?.s ln formnci6n de estos tipos lo oue hace que se 

deetn-iue lP. poBici6n social de poder o dr importancia de los 

hidi viduos ••• La idea centrd en nue el dere.cho sociol se -

ir.npira no en lR idc,n d<:. lo i1,aüd:1d de. 11rn pc:!·sonas, sino 

1r-~ nivelación de los desiguoldr:d€o nue rntre elhs exish"(27). 

Cor:io oe ve, este autor es partidario de una tsrcera 

rn~n del derecho o sea, oue el Derecho Social, constituye!!. 

no. nuevu rnn::i, difer.:nte o ln dt:l derecho páblico y del der.!§_ 

cho pri vodo y lo coloca en un apartado di fo rente al de es-

tos derechos. 

PrHncir.co Gonzl>.l~z Díaz Lombnrdo, er:ú.nente maestro 

de JerEcho ::.>oci:-:1 en nu€stra Univsreided, jurista profundo, 

1m!Jtf.nta urw tesió muy pnrticulAr a coste respecto, Por una 

di visión oue hoce dGl derEcho, señala numerosns rW11as que 

compon<m o e:ncuadran dentro del derecho aocial y oostiene -

oun hte, el derecJ10 soci;l1 1 eo u.nn roma d<:l derecho públi

co. En su obra El Oer<:cho 3ocit.U. y la SGguridad Social Int!_ 

rral, nsi e11t a: "Los pro ble mas soci rle a surgidos con motivo 

dc.l n<!Cintiento de la nueva industria se agudizan a fines -

del si15lo pr-eHdo y !.!E acentúan durante los primeros ru1os de 

nuestra centuri n. Habría de gest ar::ie as! una nueva concep

( 27) Gustavo Radbruch. Introducci6n 11 la Pilosof!a del De-
recho, pp. 161 y 162, li~h:ico, 1965. 
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ci6n de la sociedad, del Estado, del derecho y del hombre. 

En un af6.n d6 sistematizar lne disciplinas jur!di

cas de la ci6noia del derecho, conservando el viejo patr6n 

d&l derecho romano, podríamos distingUir entre dos grandes 

ramas: el derecho pdblico y el derecho privado. 

En otros estudios hemos considerado que el der6oho 

ptiblioo Gatá constituido por: derecho constitucional, der!_ 

cho administrativo penal, derecho proceoal, derecho del 

tr:msporte o de laa comunic¡;ciont";s, oue comprende tento el 

derec'1o a~reo, el derecho mnrítimo, el derscho de la trens

porteci6n terrestre, el derecho dr: la comunícnci6n intelec

tual ( rr.mn de correos, radio, tel€fonía, televisión y teU

·7.rafoa). Ademfis, dentro del derecho público cabe enot!ll' el 

dereo:·io fisc:il, El dert::cho militar, el dsrecho minero, d -

der6ChQ internacional público y ü derecho oocia.l, integra

do por: I. F:l Derecho del Trnbnjo y le Frevisi6n Social; -

II. El Derecho :.ioci al ,;arnpesino; III. El Derecho Social Bu

rocrático; IV. F.l lJerecho .3ociel t:ilitr..r; v. El i)erecho So

oinl Profesione.l; VI. El Jerecho ::;ocinl de la Segurided y 

él Bhneatt!r Soci :!l Integral; VII. El Derecho Social Coope

rativo; VIII. El Derecho Socinl de 1?.s ~,'ntualidvdes; IX:. ti! 
recho Socir1l de la Pnvenci6n Social; X. Derecho Social CO!, 

porntivo¡ XI. Derecho SociEtl Pa11ilinr; XII. Derecho Social 

de la Infancüi; XIII. Derecho Social de la Juveatud. ·XIV. -• 
Derec1•o 5oc11ü de la r,;ujer; X:V. Derecho Social. de la Vejez 
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( Jubilodos y Pensionados); XVI. Derecho Social Econ6mico; -

XVII. Derecho Social de ln ~alud Integro¡ XVIII. Derecho S.2, 

cia.l de lR Educnci6n Integral ~· lR Cultura; XIX. Derecho S.2, 

cia.l de lo Ali~entoci6n Integrcl. y del Conoumo PopulEU'; 

XX. De.recho Socii1l de la Vivienda Inteeralt XXI. Derecho S.2, 

ciP.l del De!Jorte; XXII. Derc.cho Social <lel Deecnnso y del Q 
cío Constructivo; XXIII. Derecho Social Proceoal; XXIV. De

recho Prohctor y de la Asiotencia a Extranjeros y de l·~exic! 

nos en ~l Ex:trnnjero; :rx.v. Derecho ~ocial Internacional; -

XXVI. Derecho Social Cornpe.re.do. El derecho privado, compren, 

de, tonto el derecho civil como el derecho mercantil y el .. 

der&cho internacional privado" ( 28). 

Co~o hemos visto, el maestro González D!az Lombardo 

incluye el Derecho SociAl dentro del derecho pQblico; es u

n!'t de las muche.s remas '!llfl lo integran y €ah a lA vez lo -

divide en 26 ramas, quE tratan de materi« social, o see, es 

pnrtidnrio de la diviai6n dicot6mioa general del derecho. 

Lucio ~endieta y Núñez, eminente maestro de nuestra 

Pacults.d de Derecho, profundo estudioso del Derecho Social, 

aostiene lP. tesis de que el Derecho Social constituye una -

nueva rama del derecho, o sen, que adern6s de que hay un De

recho Pt1blico, un Derecho Privado, hay tembi€n una tercera 

rama del Der&cho, que es el Derecho Social; que no es ni D! 

(28) Francisco Gonzlilez Díaz Lombardo. El Derecho Social y 
la Seguridad Social Integral, p. 54. Textos Universit! 
rios, i:bico, 1973• 
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recho Pdblico ni privado, sino una tercera categoría que pe!:, 

tenece a ese dominio donde el Derecho Páblico y el Derecho 

Pi-1 vedo se entr&oruzan para constituir una síntesis .Y for

mar un nuevo t~rmino entre lne dos especies: El Derecho So

cial. 

Y dice textualmente Gn eu obra Derecho Social: "No 

cabe clgsifi corlo dentro del Derecho Público, cunndo menos 

en su aspecto suatantivo, que es el determinante, porque t~ 

te st: ocupa, desde los tiempos de la antigua .loma, de "lo -

que concürne a la orgnni zaci6n de lc1 pública". En la actu.!! 

lided se entiende por Derecho Público el conjunto de orden! 

miento~ que sG refieren a lR organización del Estado, a su 

funcionamiento, a los aervicion pdblicoa y a las relaciones 

del Estvdo con los individuos parn delimitar la esfera de -

acci6n de aquel. frente a ~stos. 

Nada d& eoo hella~os en loa ordenamientos que comp.2. 

nen, según nuest rn idea, el Derecho Sochl. El Derecho obr.! 

ro, por ejemplo, no tienE que ver con le>. organi zaci6n del -

Estado ni con los servicios públicos, ni su fín es estnble

cer fronteras jurisdicoionahs del Estado frente a las per

son~s. lgu$l cosa puede decirse del Derecho A~rario, de l~s 

lEyes de Se3'Jrided Social, de las de AsistenciF., etc. 

Por otra parte, tampoco puede decirse que los orde

namientos citados corresponden al Derecho Público, porque -
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en ellos domina 61 inter~a p~blico. Por inter~s público de

bE 6'11tGnd~rsr: lo quE conchrnf n le. oraani7.eci6n del Estndo· 

a le "cosa póblicn'', en au lato sentido jur.ídioo. 

El Derecho Soci nl tampoco put:d<:. clasifi caree En E.l 

Derecho frivr.do en.virtud de que, mln cuondo regula interE

ses y rüocionEs de. individuos pl'rticulpres; obre.ros, cCllTlp!_ 

eínos, proletorios, etc., no lo hece como el Derecho Privo

do, :;ue conside.r2 las relncioneé de loe particulares entn 

s!; :nt-e bien cm €1 Derecho Social los individuos son istim! 

dos en su Ce lió nd d€ intogrr.ntee de n;rupainientoa o de sec

torEo de. l~ soci tdrd, tn ·O domina la idea dE. clase o de s!, 

tnc1:i6n económica-sociel no regula tonto x-dncionen d6 Ol>l'!, 

ro a ob:·ero, o dt cn'Tlo6sino a oampesino, C1Jrnto eus relaci.2, 

mm frentE al pctr6n o empresa o su si tuaci6n fre~te al Je

t;;:do, ti.;ntsndo süMpre En cuente. El intEr€e eocinl, el int!. 

r6!! de 1 r convi v1 nci n, el fín uG lB integroci6n de todos los 

eectorea socir.l;s en la sociedad. 

Por esta úl tirna si t•Jaci6n debe entcmderse la circun§_ 

~?nciP en ~ue. se he.lla el individuo como sujeto de Derecho 

Socigl ~nte el Ect~do, obligedo por sus fin€s a cumplir ee& 

Direcho. Este rr:lnci6n nad0 tiene r.uG ver, sezón se advi6r

te dG~ó.e luego, con le orgrniz11ci6n dtil Eetr.ido o con loe -

servicios públicos; no ea d6 D€recho Páblico, sino de D6r&

cho ->oci al. 
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en ellos dominn el inter's p~blico, Por inter~s pdblioo de

be enhnders1: lo que conciernf n lEI organi7-eci6n dd Estodo· 

a ¡¡,, "coso páblico'', en su lato sentido jurídico. 

El ilerr:.cho Social tampoco pu«:de clasificarse en el 

Derecho l-'ri VE:do en .virtud de ~ue, O\ln cuo.ndo regula intere

ses y relAcionfa dt individuos pt"rticulpres¡ obreros, crunpi 

~inos, proletarios, etc,, no lo hace como el Derecho Frívo

do, qui; conddfir::: las relnciones de los ptu"ticulnres entre 

s!; :n' e 'oien en el Derecho Social loe individuo o son estima -
doi:; en su C<:lidr.id de integr:>Jltts de ag:ruparn.ientoa o de sec

toreo de le r.ocitdrd, t!n·H domina la idea de clnse o de si -
tnc.d6n económica-social no regula te.nto relncionea d& obre -
ro e ob:·cro, o de Cn'Tlpeflino a campeaino, c•.wnto eus rela.ci2_ 

nes frente. al pctr6n o empresa o au situaci6n fre~te al Be

t.;;:d . .,, teni sndo sieM¡:ire En cuenta el interh eocial, el int!, 

r€t- dt: lr conviv< ncin, e:l fín d6 la integración de todos los 

eectorfe socir-lF.o en la sociedad, 

Por estf! llltima situaci6n deb6 entenderse la cirCun.§.. 

t:-·mcii:i en iue ee halla el individuo como sujeto de Derecho 

Soci~l ~nte el Ect~do, obligedo por sus fines a cu.~plir ese 

Dtr~cho. Esta rr:laci6n n~dA tiene ~us ver, se~ se advier

te de::.iae luE~o, con le. orgrniztJci6n del Estrido o con loe -

cervicios públicos; no es de Derecho Pdblico, sino de DEre

cho .:>ocia!. 
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El Derecho Socinl, en eu aspecto adjetivo, es olPro 

1ue ene dentro del Derecho F~blioo; pero aún en ese aspicto 

no sólo la organi zaci6n burocrlttica encargada de llevar a 

la práctica cuento s~ refiere n tnl Derecho est~ poderosa-

riente in:f."lu!da por su ccrlicter soci11l, sino que loa prooed!_ 

müntop mismos oshntnn un oello r.speo:!fico en puntos fund,& 

n~nt ::tles. 

Por lo dernñs ya oe sabe que el Derecho es una gran 

'lnii.,d, "Uf oui:i divitiiones obedF.cen principal.m(;nte a. f'inec 

9rflcticos y :iur, existe interdependencia indiscutible entre 

$11::1 diverrrn:: rr>:'Hl5, de t~l modo <lUf. no es posible serlalar -

entrt ellao lí~itee precisos, fronteras infrnn~ueablss. Los 

~::-· 11d~s ci.ivisionr G d€l Derecho obedecE\n tümrilerr,ente a las -

e r ·cttrí1~tican funda'llrnt9J.H de lu Ley, ;r trpt('ndoce del -

Dc:reo~o ~ocial, loe fines de la sociedad son predominante~· 

':a 'J :iüc:z, r::<r~onES su ttsi.s de nilc el Derecho ;:;ocial no es 

ni ;)er1;;cho ,úblico ni Jc·echo Privsdo, sino nue ec unn ter

CE!'? ;-,3·11a del DE.rec!lo en Gener~l y esta rr.i~a tenbUn la di

v.tdE en otr?.s de lns cuales lns f.ind::nant.de;; señala nue --

2:~: el Derecho obrero, el D~recho A~rrrio, el Derecho Coo

;~s:·-::ti vo, el de 1!1 ,\sistencia .3ocial, etc., vemos q,ue en e~ 

(2)) Lucio L:endida y ihíüez.El Derecho Social, p.62. Edito
ri?J. Forrúa, f';bico, 1965. 
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te aspecto coincide. con r-1 'llaEstro Frnncisco Diaz Lomberdo, 

aunriue éete hnce depender 61 D&r6cho Social del Derecho Fú

'bli oo. 

ALuerto Truebn Urbins, maestro eminente, auien es -

uno de los pilares principal6a nue sostienen el gl'P.ll edifi

cio jurídico-nocinl, i:n el cepecto doctrinario, en nuestra 

jran Uni vsrsidad •• ocional Autónoma de l~hico, en sus numer.2_ 

sísi'llñS obrus, hn creado, con au original erudici6n, una t6g, 

ría de: :_rrr-ndes 0lcancEs, de proyeccionc,s i ncnlculables, de 

:incha trescender.cia, la teoría del DHecho del futuro, y e! 

ta es le del NuEvo Derecho Social, porou6 dice: hay dos te~ 

rías una, la difundida y aceptada uná.ni'llen1Emte, le oue sos

tiene. el cnrúctE.r protEccionista, tutelar dd d~bil, isuali 

tario y niv6lador del de.recho ;:>ooial, y como pHrtEl de hte 

el derfcho obr&ro y el derecho eoon6mico.La otra, exclusiv~ 

mente descubierta, elaborada por el ingenio del gran maes

tro Trueba. Urbina, ea la quG proclruna no s6lo el fin proteg, 

cionista y tutelar del derecho social, sino ta~biln el rei

vindicatorio de los despose!dos, de los econ6mica~ente dtbi 
lee y del prol6t?.riado. Este característica 11sencial y pecia 

liar de este nui;vo derecho, la transmite a todas sus ramas, 

o sea, al derecho econ6mico, al derecho del trfibajo, al de

recho procesal del trabajo, al derecho agrario, al derecho 

procesal agrario, etc., exponitndola muy claramente en su -

T6or!a Integral del Derecho Social, siendo ns!, de entre mu -
chos, el m&s fiel intirprete y expositor del espíritu que .! 

nida en el ideario del Consti tuytmte de 1917 en materia so-
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cial traducido en las normas contenidas en los artículos 27 

y 123 Constitucionales, de donde naci6 el nuevo Derecho So

cial pR.ra Mbico y para ejemplo que hnn imitado otras legi!. 

leciones en todo el mundo; 66 por esto Último que rr.bico se 

enorgullece de ser el país que con el Derecho Social ha coa 

tribuido al d6sarrollo d6 la cultura jurídica universal. 

El maestro Trueba Urbina, ea el primer jurista que 

se interesó en el estudio profundo del nuevo Derscho Social 

consagrado En la Consti tuci 6n ?fexi cana de 1917; fuá el pri

mer investigador mexicano oue descubrió el sentido social -

que encierran los preceptos constitucionales de nuestra 08!:, 

tu ;,~agna en los aspectos laboral y agrario como principales 

y loa ha interpretado en su sentido aut~ntico, como produc

to eluborndo por las inquietudes revolucionarias y ha defi

nido el !lui:vo Derecho Social ubichndolo dentro de las remas 

del Derecho en e;eneral. A este respecto, en su obra "La Pr!, 

~6ra Constitución Político-Social del Mundo", el maestro -

::'roebn Urbina expresa lo siguiente: "El derecho privado se 

refiere el interés del individuo; el derecho público trata 

de la organizaci6n del Estado, y el derecho social protege 

espec!ficm:iente a la comunided obrera y a loa elementos d~

biles, con tendencia reivindicatoria. El origen de la pro

tt:.cci6n a la comunidad obrera no es una cosa modt:.rna. es r,t 

velaci6n de una idea antigua que se encuentra en la Biblia: 

''" Amar~s a tu prcSjimo corno a t! mismo" ... Las ideas solida

ristaa tienen un arraigo muy remoto; pero la·traneformaci6n 
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~ue fue sufriendo la Vida hizo que tuera perdiendo vigor e! 

te apotegma, hasta oue en loa tiempos modernos se trata de 

rcvi virlo medi nnte la tutela y rdv1ndicaci6n de obreros y 

campesinos y en general de la clase d~bil. 

El derecho social ae compone de normas econ6mioas, 

de trabajo, agrnriae, cooperativ3s, familiares, inquilina

ri as, educativas y cu.lturalf.e 1 de seguridad social, inclue!. 

ve los derechos de los clientes de lns grandes compe.ñ:!ae, -

del peat6n y, en gen~ral, d6 los dibiles, cuando SE consig

nan en textos de la ley. 

Estos preceptos constituyen nuevao disciplinas, in

co11fu.ndi ble e con l ne normas de derecho p6 bli co y de derecho 

:privado, porque 66 inaceptable la doctrina ktileeniana de que 

todo el derecho es público y que la divisi6n de las normas 

en funci6n de los intereses que aspiran realizar, &quivale 

a unEi clM;ificnci6n de loa CUfJdroa d6 museo de acuerdo con 

su precio. La clr.sificaci6n dE las normas obedec6, fundeme!: 

talm~nte, a su arquitectura y calidad, adem&e del interh -

oue protegen" (30), 

L~ tesis de nuestro maestro es muy clara, al decir 

quE el derc.cho social es una nueva rama independiente de la 

del derecho público y del privado, ubic6ndolo como un dfre• 

(30) Alberto Trueba Urbino. La Primera Conatituc16n Pol:!ti 
co-Social del lfundo, p.20, Edit. Porrúa. Mlxico, l97i. 
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cho aut6nomo, independiente de estas ramas jurídicas 7, es 

m§.s, sostiene que en 6l futuru, el derecho pd.blico y el pr!, 

vado desaparecerán poroue s6lo nuedará el dEreoho de agrupJ! 

cionea y htas los fo:nnarM los ahora desvalidos, los pobres, 

pornue llegar& el tiempo en que ~atoe sean los qu~ ll~guen 

a domin~r. Por este raz6n es por lo que se le llama Nuevo -

Derecho Social y por lo mismo es el Derecho del futuro. 



119 

cho aut6nomo, independiente de estas remas jur!dioae 7, es 

mAs, sostiene que en el futuro, el derecho pdblico y el pr!,. 

vado desapnrecer6n poroue s6lo nuedar~ el derecho de agrup!! 

ciones y éstas las fonnarful los ahora de svelidos, los pobres, 

pornue llegar~ 61 tiempo en que tatos sean los que lleguen 

n rlomiMr. Por esta raz6n es por lo que se le llama Nuevo -

Derecho Social y por lo mismo es el Derecho del futuro. 
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b}, - SU HATURALEZA JU1Ufl.!f.! .. ~• 

Uno de los acpGctoo m6s controvertidos del Derecho 

Soci{ll, es El (!UE atañe n su nr1turr1.hza. jurídica. Ho nos e! 

trañe observro- que algún trntndiota modifi riue su criterio -

res~ecto de lA disciplina jur!dico que nos ocupa, parcial o 

totalmEnh rn nl~.ín punto b'1sico, :ro f!Ul1 es común entre los 

juristas prEocupados en loa problemas blisicos del Derecho -

Soci~il, insistir en múltiples pl1111tea.ntientos del probl6ma -

f.n sus cnrncte:rGo jurídicos fundr.:.mtutEtlea. 

Cuimdo ae concrGtsron l¡is primeras rnWlifestaciones 

le.'!i slati vas dd Dc;r6cho Soci ol a fines d6l siglo pasado y 

en las d~cadas iniciales del presente, no pocos autores se 

refirieron ul fen6rneno de lr cocializaci6n del Derecho. El 

doctor C11rlos ITari scnl G6mez, nos dice en un tr(lbajo prese!!_ 

todo en el Primer Conereao Hacional de Derecho Socinl y EC.2,. 

n6:níco, c6lebrodo en Oaxtepec, ''orelos, en aeosto de 1974 -

nuE Jos~ Cnstfm Tobeütis dec!e ya en 1915 ('IUe "socializar el 

Derecho será, pues, rt\forrnar el Derecho llúblico, fundándolo 

no sobrs Wla nbstrr.cción, el F.stedo; sino sobre una reali

dad viva, lr-. sociedrid y, sobre todo, reforr.rnr Gl Dert.cho 

Privado, basándolo no en una noci6n del individuo ai alado, 

sino en la del individuo unido a los demás por los lazos de 

aolidnridad fmnili ar, corporativa y humana". 

Nos sigue diciendo el muestro Carlos Mariscal G6mez 
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que "cuando a partir de la primera guerra mundial las lGgi!, 

lf!Ciones sociAles se vigorizan y extienden, aieufendo el e

jemplo de los leyes obreras, entonc~s ya no se trata s6lo ~ 

del proceso de sociolizaci6n, sino del de la existancia de 

Gstatutos jur!dicoa indspendit:ntes 0ue traspasan los cfulones 

tradicionnlss de la ciencia del Derecho y surge, con enti

dad propia, el problema de la naturalr,za jurídica del nuevo 

Derecho Soci ol" (31). 

F.n tomo a la naturaleza juridi ca del Di;recho Social, 

sobresalen, a mi pnrecE'.r, las tesis de los tratadistas que 

ya hemos estudi8do en el capítulo anterior. 

F.n opini6n del fa~oso soci6loeo ruso, Georgee Gur

V:i tch, sobre l:i naturftleza del Derecho Social, escribe en 

!m obra 0 ldEa del Derecho SociRl." 1 lo siguiente: ''El Dere

cho Socinl e11 s~ formo ;iura, es el que nnce espontlmea'llente 

en el sGno de l '.·s a:!Iilpnci one s humanas y no t\ s ni derecho 

dE coordinaci6n. ni de subordinaci6n, sino de inteeraci6n o 

de inordi:~cción, porque su finalidad consiste en losrar la 

unión de los inte:r,rr:ntes de todo ª'·;rupamiento social medi9!!, 

te un acuerdo de voluntades que Cr6a, sin necesidad de oréS!! 

nización al,3una y sin coacción incondicionada, un poder so

ci :3..1. 1111e obra sobre loa individuos; pero no como exterior a 

ellos, :::ino co!!lo fuerza int«:rna cre:.id:i por ellos mismos. ~ 

tre el todo y las partes, según dice Gurvitch, hay una con!!_ 

{31) Gürloe 'fnri~c:·l Gómez. Ponencia presentada en el Pr:i
".IC.r Co1Preso ;;-.cíonal de Derecho Sociru y Econ6mico, 
C6lebrado r;n Oa.xtepec, r.~oreloa. r~f;xico, 1974. 
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tante interpenetraoi6n de influencias ~ue dan al Derecho S,2. 

cial, as! formado, un oarficter sui g~nerie, autónomo, que -

lhva en .Sl su fUerza coactiva sin nf:ceaidad de recibirla -

del exterior y de organizarse en instituciones definidruf'. 

Y sieue dici11ndo, "es un derecho aut6nomo de comu

ni6n, por el cual 86 integra <le manera objetiva cada total.1 

d -:;d activa re al nue enc:;rna un velo e po si ti vo extraternporal. 

Este dere.cho :.e deoprende d1recto"!lente del todo en CU!ltti6n, 

pera rEguln.r l~ vid~ interior indf.pendientemente del hecho 

de que ese todo e3tt orGanizado o deaorgenizado, El der6cho 

df: cor:i1mi6n hr:>.ce participar nl todo inmediate:nente en la o::, 

.-:anhaci6n jurídica que de lú surge, sin transformar ese t2, 

do en un s11jetci distinto de sus mi6mbros. El dueoho de in

t6~aci6n instituye un poder social que no eatfi esencialmen 

te lieado n una coaccí6n incondicionada y oue pu&de, plena

mente, realizarse, en la mayor parte de los casos, por una 

.coacción r6lativa a la cual se puede uno substraer; pero b!, 

jo cürtas condiciones ese poder social funciona algunas V! 

ces sin coacci6n. P.l Derecho Social precede, en su capa pr!_ 

maria, n toda organizaci6n de grupo y no puede expresarse de 

una r:rnnerH orll,onizada sino cuando la organizaci6n está fun

dnd~ sobre el derecho de la comwrldad subyacente objetiva y 

del que estli penetrada, es decir, cuando ella constituye u

na aeociaci6n igutli taria de colaborac16n y no una asocia

ci6n jerárquica de dominaci6n11 (32). 

(32) Georges Gurvitch, Op. cit., p. 15. 
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Como vemos, eatG autor combina ln naturaleza del D! 

reoho Social con la f'unoi6n de ~ste y con su finalidad por

que, por una pnrte dice ~uo, el Derecho Social integra a -

los a.grupamifmtos sociales y, por la otra, que el origen -

del Derecho Social esth en el seno de las comunidades euby! 

centes de todo agrupa~iento social, de modo espont6neo; que 

este derecho ea aooial porque socializa; nace en Gl estra

to más hondo de la sociedad. El Der&cho Social91rnra este tr.2, 

tadista, tiene una naturaleza social mAe que jurídica. 

Gustavo Rndbruch, sostiene que el Derecho Social -

tiene como nnturaleza una relación de igualdad, niveladora 

y proteccionista de loo trabajadores; integrando este Dere

cho Social, el i)erecho Obrero y El Derecho Econ6mico; el -

primero, pura proteger al trabnjndor y, el segundo, para -

protegi:r al. capitalista, al empresario. Esta tesis es sost!, 

nida en toda Alemnnia y, en general, ha influido en toda ~ 

ropa, as! como t:unbi~n 6n fwnoaoa juriatas mexicanos, quie

nes sostienen est? misma tesis, entre los que contamos a -

los maestros J. Jeatis Castorena, Mario de la Cueva, Lucio -

!·1endieta y !'úñez, .Francisco G<>nzfilez Díaz Lombardo y otros 

mña. 

Debo hacer notar que ai1.n cuando esta posici6n del -

maestro Radbruch se bªªª en una concepci6n muy especial de 

lo qU6 es el Derecho Social, y que ha tenido una gran act1P

taci6n en muchas partes del mundo, como ya menoion& anterior -
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mente, posiblemsnte muy conocida ~orque est~ escrita en i

dioma alernfü1 7,-' profusa'lH:nte difundida; pero &l concepto Pri 

mnrio de derecho social naci6, como ya hemos visto, en los 

ru1t&cedentc.a del Derecho ::>oci al, con muchn anticipaci6n tin 

l!hico, desde 1856, con el ideario del constituyenh Igna

cio llam!rez, cuando se di scut! a la Conoti tuci6n Me.xi cana de 
ies1, 

El maestro Francisco Gonzál.ez D!az Lombardo, reupe,g, 

to a la nat1Jraleza del Di;recho Social, eosthne. quG la esen 

cia de e.ate derecho eo unn nueva relaci6n de integraoi6n muy 

t:!pica d&l Derecho Social, frente. a lns relaciones de coor

dinaci6n, supra o subordinación. 

Para ser m~s explícitos y no d~svinrnos del concep

to !nte~ro del maestro D!az Lornbardo, transcri biri lo que -

'ate dice en su obra 11 F.l Derecho Social y la iiegurídad Social 

Integral": "Como todo derecho, c:.l derecho social supone una 

ordenaci6n, un orden de la conducta u1tre los hombrr.s, pero 

pnrtündo de la sociedi:d, es dc;cir, no del individuo aisla

do, sino del grupo, de ln fomilin, del sindicato, de la a

grupación crimpesina, dGl F.stado, de la naci6n. Atendiendo a 

las pErsonas f!UE inte:rvi1men, se. han considerado en El deri 

cho lns relaciones dt coordinaci6n, de supra y de subordin! 

ci6n, como la carachrística de tstG derecho social, 1m doa, 

de se aupone la vinculaci6n de voluntades y esfuerzos, en -

funci6n de una id6a wlificadora.. Esta no es otra que el !in 
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perseguido por el ¡;rupo, dinfunica, inati tucionel. y solida

ria~ent& vinculados, oue busca obtener el mayor bienestar -

sooi al, tP.nto en ü orden pGraonal como social, político,, -

económico, material y espiritual. Sus alcances no son únic! 

na;nte aplicnblt>s o. lt.is pElroonas rn un orden nacional, sino 

a los nueblos, €n el orden supraestutal 1 reeidos por una -

juoticia social de inte{!raci6n dinámica, que supone r,;, s61Q 

· lA coordinnci6n y esfuerzos o la coexistencia de personas y 

de Estndoz, sino la re.laci6n mi~ma. Caracteriza mt natural! 

za una ::iolídaridr.d GstrGcha:nentG lograda entre personas y -

F.atcdos" (33). 

m. maestro Lucio M€ndiete y lh1ftsz, en cumto a la -

n:-itureleza del Derecho Soci~l, sof;thne que Gs un cuel'J)o de 

lr-.yec protectoras de los econ6micc:nente dibilea para logre.r 

:m conv1 vtmci a con 1 (iS otr:·s clases soci alf: a, basado en la 

justicia. 

"Sin €7:bsr;:o, su nf1turaleza es muy heteroglnea1 -dice 

ü :tt!~tEetro l'H1difta y Núfü;z- pues como es un cuerpo de le.ves 

r;ue proteze a los sr'Jpos econ6r.iicr•me11te débiles y loe inte

,_~re a lno otr<is cl~·ses socioles, e~os grupos econ6micamente 

d6bilfa r,on di ferenteo, poroue no es lo mismo proteger a u

na ag;r11pHci6n de oOreros, 'lU€ a otra de e rmpesinos porque, 

'.:'!ientrPs nciyellos re~lrJ':'lent orán eus rdnciones con el patrón, 

{stos busc2r6n ln mejor distribuci6n dE la tierra; y as! SJ! 
ced6r!• con El derecho de ln se[~Uridnd social, que trcitará -

(33) ?rnncioco Gonzñlez D!nz Lombardo. Op. cit., P• 51. 
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dE' extender loe bt':nc,ficio2 de una posici6n estable y satis- · 

f·,cturi~ t' todos loa individuos l"UE carecen de bi&nes de for -
tnnn, cut'.l,..,uin·a q111' se su condici6n y g€nero d6 actividades. 

Cor:io se v€ -dice l'i:ndiEta y Hüñez, en su obra. "El -

J('.rf.cho ~5oci Pl 11 
- se dirige a individuos en tanto nue forman 

PHrtt: de unP. cl··se econ6miCf•mEnte dlbil, po.ra integrarlos -

dr: :it ro df. 1 n 2oci f.dod Gn un orden dé ron vivencia basado en 

i~. juzticia.11 (34). 

El doctor r.~nrio de le Cueva, expositor del Nuevo D!. 
:rcci'o Sociru, dice m su obra"F.l Nuevo Derecho ?!exicano 

del Tr:"?bajo", nue l!-1 natural e za del de re cho soci fil consiste 

f:n una re~ulnci6n y protecci6n de la sconom!a y el aeegura-

1ic:to cíe una vida decoro se p:irn 61 hombre que tr:.'..\bs,i a y Ei!l 

trr;g2 s\i Ecnt;rgía a lA econom.!a; o ssa, e.ate maestro sostie

ne e.l c;::ir{ctErr re¡~tJlndor y nivelador de los factores de la 

prodnccí6n: cr?pital y trobajo. 

Transcri birernos textua.lmenh su posici6n, y cornien

::a por si tunr al Derecho Social d(;ntro del Derecho en gene

ral di ci e.ndo: ''As! ae ha consumado uno de los sal tos m~s 625, 

tre.ordin~rios de. la historia: el crit6rio para la clasific,! 

ci 6n del orde.n jurídico ha vuelto a ser la naturaleza de los 

intereses nut: tienen a la vista las normas: lfl garantía de 

( 34) Lucio r~e.ndiEta y m1f1ez. Op. cit., p. 68. 
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ln convivencia humana en 6l Derecho Pliblico; los intereses 

particulP.r&s de ende persona en sus rGlacion&s con los demás 

en el Derecho Privado; ln rr.gulaci6n y protecci6n de la ecg, 

nornía y el aseguromirnto de una vida decorosa para el hom

bre nue entrego su en6rgÍa. de trabajo a la &conom!a en el -

Derecho Socinl" (35). 

Fl moestro De: la Cueva, en principio es partidario -

de ln división tripartita del Derecho Gn general, consider~ 

do como una remn independiente a las demás, al Derecho So

cial, del o_clE ta.'Tlbién hace subdivisiones; Derecho Econ6mico, 

Derec~10 dd TrabAjo, Derecho A~nrio, Derecho ele la Seguri

dc.d S0cinl; aolarneute ~ue a 6Sto rama jurídica dnicamente -

le d6 El carf.ctf;r de regulador y protector entre los facto

res de ln ~roducci6n. 

El maestro Alberto Trueba Urbina sostiene, en rela

ci6n con la noturaleza jurídica del nuevo Derecho Social, -

una tc:sis 'TlUY pnrtícuh~r rtue, en opinión mía, 'ae va imponien, 

do a trav€ s dd ti et:'lpo y ha contri buido a oue se comprenda 

eu fundcmentnci6n. F.n el Primer Conereso nacionol de uere

cho 3ocial y Bcon6mico, oue se ct=.lebr6 en Oa:ctepec, ltoreloa 

en a3osto d~ 1974, fue aceptada unánimementE esta tssi s que 

sent6 lns bnses del Derecho Social, p~ra s1;r impartida en -

todas las uni.versidadf>s del país. re referir€, en breve ex-

( 35) ¡,:ario de la Cueva. El r;uevo Derecho rrexicano del Tra
bajo, P• 74. r:€xico, 1972. 
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rioeici6n, P eete iMporti>nt!simo co11cepto ya que es, a mi P! 

!'ecer, r;l riuc; abaren en forma total el fundP.mento del tema 

nue tr~to en el presente trnbejo, 

~ mru;f;'tro Tr11eba TJrbina seria.la qu~ loo íunda'!umtoe 

del ;Jer~c110 Soci tü ae enc11entrim en el Derecho r1.exicano. -

'..\o!!ti me 1L1e lnc fuerz:-.e motricec dF-1 Derecho Social no e6-

lo <:o ::itfu"! prE :::entes e11 el Qorecho ::con6mico y en el Derecho 

~'.ürc:r-o si:10, con i;;ual im~ortr.ncia, en la nec6sidad in,gente 

.:.!(- -Nte ;cr a todos los. cilbiles o eea, la realidod misma --

11•1r: d~ ori."'cn n lris revol•iciones .v las ,~JEL'as. Nuestro qu!., 

rido maestro üice nue eri :.'bico, la rlevoluci6n de 1910 ori

·":in6 l: proclA~?.ci6n dc;l _Nuevo 1Jerecho Social, haciendo un 

r:.:1'lisis del pc;ns<nirnto social mexicano desde el siglo pa

::n•no, :):->r:: concl11i r .,ue: "Antes d<: f!UE Carlos Marx y Feder!, 

c.:i :·n,'.ÜS e:ati6ran la t6oril3 dEl moterinlis'!lo h,ist6rico 1 -

'!<:. <-': :nr-ctro pa! s don f'nri ano Otero, tres ru1os ant1:;s de la 

p·ibhcr.ci6:i de "La :Jagrado :'a~ilifl", ho.b!e sustentado las -

·~i ::!':im.i: ide ns en su libro ti tillado 11 Ensa:1oe sobre el verded,! 

N c;tado áto lH cueati6n social y política que se a13ita en 

l:~ .leryÚblicn 'ºexicena", ru1o de 1842; hablaba dE un pueblo -

~el Vfstido, de un pueblo h2~briento, que a~bicionaba su m! 

jor<'"'.lirnto, y dt lo influenciad«; la economía en la histo

:-i ~·~ "'a"lbiln ci t:: el rnn1;otro 'I'r.ieba Urbina las expresiones 

del repre:>entante popular Ignacio Hamírez, "El Nigro~ante", 

c1 El Constitu~1rnte de 1856, cuando dijo ,..ue no estaba de -

.<icuerdo con la Consti tuci6n porque se había olvidado de la 
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mujer, de los niños, de los hu~rf'anoa, de los ancianos. 

Posterior"l!E:nte, estir.lll aue con respecto a la Consti

t•1ci.6n ~·nicimn <le 1917, en nuestro pn!s s! se ha llegado a 

'.H•jr:tivnr la justicia. social, por.,u6 se ha plasmado jur:Cdi

ca-r.l'ntE en lon nrtículos 3, 5, 27, 28, 123 y 130 de la Con! 

tí. bci6n. F.n estns di sposicionee está co:nprtrndido y objeti-

::ondera, o.den~a, la vi.nculllci6n determinante que -

e~·i nt!. rntre 111 Carto l'ol!tica de. 1917 y .:l fondo de los -

?r)bl1rn.aa soci~les 'Mxicanoa, en forma oue tarnbi~n debemos 

r<-~ro:i12cir: "Le teoría aoci~ll ds ntte.stra Carta Fundsmental 

se r.ustenta e:n los innuiet•.tdes, en las tragedi1;1e, en las ª.!! 

r1rncione.s dél nueblo mexicano. No fue nroducto de la voltl!l 

t~d dema·_i6 ;:ice. dE un :riJpo, sino renovaci6n de valores juzi 

dicos, econ6miC•)S y políticoa, para estabhcer las bases -

fllndr,."'?c;ntr!les de un nuevo Estado y de un nuevo Derecho" ( 36). 

·r con el mi aiio énfnsia, subraya el m4r1 to de los -

con~~i tuv~ntes de esa é9oca, diciendo que Jara es el precur 

sor en nuestro na! s y en el mundo, de la trrns:f'ormaci6n de 

1:-;n Constit11cioms pol!tico-aocialñs. De Hfotor Victoria d!. 

ce ,.ue Es autor de la tc:or!a jurídica del derecho constitu

cio1Hal del trc:·bajo coT:o base constitutiva de gnrant:Cae so-

{36) Alberto •rruebn lfrbina. TrEltado de Legislación Social, 
p. 128. Editorial H6rrero, Hnos. ~~bico, 19 
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ciales y, de Rafael Mnrtínez de Escobar, afirma que le co

rresponde la prioridad en cuanto al fundamento del Derecho 

Social, porque en el debate del Constituyente en torno al -

artículo lo. de la Carta Política, este jurista expuso que 

6n tatos nrtículos eat6. el principio del Derecho Social, -

sin di scus16n. 

Ya hemos viato en el oap!tulo anterior, que el mae!. 

tro Trueba Urbina ubica este nuevo derecho en una rama esp.!, 

cial y aut6noma del Derecho en general, estableciendo que -

existe un Derecho Públic, un Derecho Privedo y 1.\D. Derecho -

Socinl. ueepu€e de eata clae1ficaci6n sostiene que, además 

de oue este Derecho Social tiene un carácter regulador, de 

protección y tutelar, lo caracteriza un elemento jurídico -

muy propio y que ea su COl'~cter reivindicador. "La natural!, 

za del nuevo Derecho Social -dice- sederiva de l,s.a causas -

que origina.ron su nacimiento y de su objetivo fundamental: 

ea reivindicndor de la entidad humana desposeída, que s61o 

cuenta con su fuerza de trabajo pora subsistir, caracteri

z6ndose por su mayor proximidad a la vida; pugna por el me

jorruni ento econ6mico de loa trebajadorea y significa el ini -
cio de la transfonnaci6o de la soci6dad burguesa hacia un -

nuevo rigimen social de derecho" ( 37). Señala El derecho de 

huelga, el derecho de asoci aci6n profesional y 61 derecho -

de participaci6n en las utilidndes del patr6n, como instit2_ 

ciones jurídicas de índole reivindicatoria, incorporadas al 

(37) Op. ci t, , P• 89, 
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Nuevo Derecho Social por la Oonstituci6n Mexicana de 1917 y 

concibe al ~reoho del Trabajo como reivindicador de una -

clase aooial, pa·r participar esta rama de la misma natural! 

za del tronco; ns! mismo el Derecho Agrario participa de la 

misma naturaleza del Derecho Social. 

En a!nteais, para el maestro Trueba Urbina, el nue

vo Derecho Social Mexicano, tiene antecedentes propios, ex

presiones concretas en la Constituc16n y en la legislao16n 

mexicana; naturaleza jurídica reivindicAtoria y un lugar º!! 

pecítioo trunbHn en la siotemrtica jurídica, al lado del D!, 

recho Pdblico y del Derecho Privado. 
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o).- ERINCIPALES DEFINICIONES DEL NUEVO DERECHO 
SOCIAL. 

Vista la ubicaci6n y naturnhza oue los di vsreos El!! 
tort:e y trRtadistae le den al Nuevo Derecho Social, noe' qu! 

da ahora exponer, como consecuencia de los temae tratados, 

los di fer6ntes concepto e emitidos por loa tratadistas en -

torno al Derecho Social, pera lo cual obaerv~ el mismo or -
den de autores seguido en capítulos ant&riores • 

.Georgea Gurvi tch, elabora una definici6n sociol~gi

ca, la oue considero un tanto extensa, pero descriptiva, por 

lo oue la tranacri bo a oontinunci6n: "Es un derecho aut6no

mo de comunión, por el cu~l se integra de manera objetiva -

cede totalidod activa real oue encr¡rna un valor positivo e!_ 

traternporal. Este derc;cho se desprendE directammt& del to

do en cuuti6n para rf:gular la vida interior independiente 

dEl he~ho de oue ese todo est~ organizado o desorgonizado.

El der6cho de comuni6n hnoe particip~r al todo inmedietamea. 

te en la orgP.nizaoi6n jurídica oue de a.ll! surge sin trans

formar Gse todo en un sujeto distinto de sus miembros. El -

derecho de integración instituye un poder sociAl que no es

t6 esencielm6ntE ligado a u.na coacci6n incondicioneda y que 

puedG• plenamente, realizarse en la mayor parte de loe casos, 

por una coacci6n relativa a la cual se puede uno substraer; 

pero, bajo ciertPs condiciones, ese poder social funciona -

algunas veces sin coacci6n. El derecho social precede, en -

su capa primaria, toda organizaci6n de grupo 1 no puGd6 IX• 
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preoarae de unn manera orgenizadn oino cuando la organiza

c16n e~t& fundada sobre el derecho de lA comunidad BUbyncen -
te y dd riue e eU. penetrada~ es decir, cuando ella consti tl!, 

ye unn nsociaci6n igualitaria de colaboraoi6n y no u.na aeo

ciaci6n jerhrquica de dominacidn. El Derecho Social se dir!. 
ge en su ca9s organizada, a sujetos jur!dicoe específiooa -

-personas colectivaa complejas- tan diferentes de loo suje

tos indiVidualea aislados como de lns personas morales, Un!, 
dades simples nue absorben la multiplicidad d6 sus miembros 

en la voluntad t\nica de la corporación o del establecimien

to" (38). 

Gustavo Radbruch, maestro de l~ Oniversidad de Hei

delberg, define esta disciplina como el conjunto de doe es

tatutos jurídicos, uno es el Derecho Econdntico que regula -

la acci6n del F.atado sobre la econom!a, y el otro ea el De

recho del Trabajo, ~Uti determina el tratamiento que debe o

torgarse al hombre en la prestaci6n de su trabajo. En esta 

definici6n, Radbruch trata de regular los intereses de los 

factores dE la p1·oducci6n, tanto del capital, cuanto del -

trabajo, y ni v6lnr ambos factores; ein embargo, la vida loe 

está aproximando cada vez m&s y en esta misma forma el uno 

penetra en el otro pora producir una relaci6n nueva, oue no 

puede aer atribuida ni al Derecho Pdblico, ni al Privado, e!. 

no que representa un derecho nuevo, de un tercer tipo: el -

(38) Georges aurvitch. Op. cit., P• 20. 
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derecho aoci 81 del porvenir. 

Esh concepto, como ya diJirnos anteriormente, ha ta 
fluido .zrr.ndemenh en varios trntadistao modemos y lo han 

·e·do¡:itndo como ü m6.s noertndo para ellos. 

El maestro Francisco Gonz~ez D{nz Lombardo, en au 

oorn intituledn ''El Derecho Socinl y lH 36guridad Social In 
t.eerul", define Gl Derecho SociN. "como el orden de la eoci! 

dad en funci6n de unn integración din~mioa, teleol6gicamente 

diri:~ída n la obtención del mayor bienestar social de laa -

p€rsonos y de los pueblos, mediante lR justicia socieJ.". S!, 

"'\JE dic11:ndo 61 masstro Díaz Lombardo: "Ha merecido oarticu ·-· .. -
l>or atmci6o de: parte nueotra la fundamental funci6n de la 

con~iliací6n en el Derecho Social, aobre todo en ln eoluc16n 

de conflictos d6 intereses. Desde luego, coneideremoa que -

e.l Derecho Social es ln expresi6n jurídica y pol!tica que -

c·~ract€riza y tltbe caracterizar nuestra ~poca, ya que res

ponde a tuw concepci6n del .Derecho, dd Estado y del hombre. 

Hist6rica:nente surge. una ant!tesis frente a la clásica con

CE?Ci6n liberal del De.re cho y del Estado, condicionado por 

la nuevn industria y los grandes alcMceo de la ciencia y -

la .justicia social. Para nosotros se basa el Derecho Social 

en las reli:cioneo de integraci6n dinrunica, para lo cual no 

basta '1nicPmente la coordinaci6n, la supra o irubordinaci6n 

ou6 se consideraban como centrolea en las organizaciones B.2, 

ciales pasadas, sino en unn actitud dinámica, creadora y -
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constructiva, frente o los pequeños y grandes problemas de 

nuestro tiempo" .( 39). 

El Doctor Lucio MendiEta y N6ñez, define nuestra -

disciplina jurídica d&l Nuevo Derecho Social, como "el con

junto de leyes y disposiciones aut6nomas que establecer y -

deaarrollnn dihrentea principios y procedimientos protect2. 

res En fnvor de lns personas, grupos y sectores de la soci!. 

dad integrados por individuos econ6micemente d~bilea, pnra 

lO$rar su convivencia con otraa clase sociales dentro de un 

orden justo" ( 40). 

Sin embargo, acl~ra, ~ue cada uno de loe cuerpos de 

leyes í'UE forman uta novísima parte dEl DereC!lO tien6 su -

oojeto propio, distinto de los otros ordenamif.ntos del mis

mo Derecho, y pone en prhctica especiAlee principios y t'c

nicas, si bhn con el mismo prop6sito: 6vitar las injusticias 

inherenhe a las diferencias econ6mioae de clAse. Ho olvid!, 

mos ou6 El mf!estro MGidhte y Hófiez di vidG el Derecho So

cial en diferentes ra~es, como sons el Derecho del Trabajo, 

el Derecho Agrerio, d Dencho d& la Seguridad Social y o

tras; a todas estae ee refiere la ac1Araci6n oue hace, en • 

el sentido de que onda conjWltO de normas tiene su objeto -

propio. 

(39). Francisco Gonz6.lez D!az Lombardo. Op. cit., P• 14. 

(40) ·Lucio M&ndieta y Ht1f1ez, Op. cit., P• 66. 



~ 

136 

El doctor Mario de la Cueva, maestro em~rito de la 
Facultnd de Derecho de nuestra Universidad Nacional, comen-
• 

ta en loa aigilie:1·.es t~rminoa: "Loa derechos social13S, cu-
yos or!goneo, contenido esencial y finalidades, nos son ya 
conocidos, y a reserva de volver sobre ellos, pieden defi-
nirae como los quo ae proponen entregar la tierra a quien -
la trubaja y e.segurar a los hombres que vierten au energía 
de trabajo a la economía, la saluda y la vida y un ingreso, 
en el prel>ente y en al fUturo 1 que he.ga posible un vivir -
conforme con la naturaleza, libartsd y la dignidad huma-
nas" (41). 

Como vemos, eatn concepción del Derecho Social deb! 
da e.1 maoatro Y.ario de la Cueva, ea parecida a la del trat! 
dista Radbruch, porque tr3ta de conjugar o nivelar loa int.! 
reses de los faot<:>ro.r:. de la. producci6n, como son: el capi
tal y el trabajo; trata de avenir o igualar ambos intereses. 

Ahora bien, ol maestro Alberto Trueba Urbina, tomen 
do en ci.:enta los conceptos que hem'.:le expuesto anterfo.r111ante, 
como son: la ubicaci&n del nuevo Derecho Social, la natura
leza, los fines y las re.mas que lo integran, lo define de -
la siguiente menara: "El Derecho Social es el conjunto de -
principios, instituciones y normas que en fu.nci6n de inte
graci6n protegen, tutelan y reivindican a los que viven de 
su trabajo y a los eoon6m1ca,,ente dábiles 11 

( 42). 

Quiero hacer notar que esta definici&n fUe tambián 
el resultado de los debates y discusiones que se llevaron a 

(41) Mario de la Cueva. Op. cit., p. 78. 

~2) Alberto Trueba Orbina. Op. cit., P• 155. 

-...l .. ~f.;{ 
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cabo en el Primer Congreso Nacional de Derecho Sooial y E
con&mioo, celebrado en Oaxtepoo, Morelos, en el mes de a
gosto de 1974. 

Creo qua oata definioi&n es la que aba.roa todos loe 
elementos que integran el Huevo Derecho Jocial, como son -
la protaoción, la tutela y sobro todo la reivindicaoi6n de 
los derechos de loa aoon&micamente d~bilos, porque do aou~.!: 

do con la Teoría Integral del maestro Trueba Urbina, el D! 
racho Social no solo protege y tutela a los trabajadores -
que anticua.de.mente se l<33 denomina "subordinados", por en
cima del tarnbidn e.nticuado 11 junto medio"aristot6lioo-tomi! 
ta, sino a todos los prestadores de aervicioo para que ob
tengan el reconocimiento do la dignidad de personas, mejo
r!t.~dolas en sus condiciones econ6micaa y para que alcancen 
su reder1ci&n mediante la aoc1alizac1ón de loa medios do -
producción. La asociación profesional y la huelga general, 
eon medios jurídicos para materializar la socializaci&n por 
la v!a pacífica o violenta. 

Asimismo, con esta definición, el Derecho del Trab.! 
jo, parte ~ntegrante del Derecho Jocial, se identifica y -
conjuga con éste de acuerdo oon los principios sustentados 
en el artículo 123 Je nuestra Constitución vigente, prime
ra Ley Fundamental en el mundo que ere& un r6gimen de ga
rantÍ83 individu~les y de garantías sociales con autonom!a 
entre ambas, por lo oue se convirtió de hecho y de derecho 
en el heraldo de las constituciones contemporáneas. El De
recho del Trabajo es, pues, conjunto de normas, principios 
e instituciones tJociales de la más al·rn jerarquía jurídica 
que, en el marco constitucional protege, tutela y reivind! 
ca a los trabajadores, de la misma manera que el Derecho -
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Social en au conjunto, hace lo propio en favor de la olaae 
campesina y de loa económicamente d~bilea, y es el punto da 
partid& para hacer extensiva la seguridad social a todos -
loa hombres; porque nuestra Conotituoión instauró un~ nue
va mística del Jerecho y dol Eatndo, establdciondo les ba
ses fundamentales no sólo del 3atado Político, sino del E! 
ta1o de )arecho Jocial, en un solo cuerpo de leyes que in
teeran conjuntamente la Consti tuc1ón Pol:!tico-Jocial, con -
nuevoo estatutos que comprenden las necesidades y asp1rac12_ 
nea de loe grupos hu.mnnos da trabajadores , de campesinos y 

de los eoonómiorunente d~biles. 
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CAPITtJI.O V 
FROYZCCION Y TRASC~\.iJ~\CIA DEL NUEVO DERECHO SOCIAL 
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a). - SI: BL TRATADO DE V ZRJALL~. 

::1 Nuevo Derecho 3oc1al, cuya expresicSn son, funda

mentalmente, los a.rt!culos 123 y 27 Constitucional.es, se u
niversalizó a.l consograr sus principios en el •rrata.do de -

Vorsalles de 28 de junio de 1919, principalmente en la par
te XIII de eete tratado de paz, parte que fu~ aplaudida tan 
to por los pa!ses beliserontea como por los no comprometi

do~; aportaci6n de ::6xico, que fue obra de los conoti tuyen

tes de 1917, cuyos textos fueron llevados a Versa.lles ~or -

el dir1.-.;ent9 a."1clo-norteom'3ricrmo .:irunuel Gompers. ::Je Fran
cia fUo difundida esto in!Jti tuc16n 1nexiotlna. en todo el mun

do civilizado, por lo que decimos con absoluta certeza, que 
fue m'xico lA cuna del Derecho Social. 

;~ <imuel Go!'t;:err, conoci6 Ja cerca nuestro proceso re

volucionari.o, &s:! como ln ler,isl11ci6n 1:1ocial anterior a la 
Gonstitución de 1917 .Jesde sus inicios, cuando el eobierno 
carranc:lsta pacté con la C118a del Obrero Munr.!ial 'el compro

miso de pro!!lulear leyes que tr~taran de Nsolver la si tua

ción de orirenión en ·;ue vi v:ían los obreros y campesinos de 
n1J~'J1,ro pa:!s, '>iendo ~stos lon que hicioron la Revolución, 

el r~b-3larze contra lRs in justicies en que vi v:!an. Conoci6 
t~rnbi ~n Go:n:¡::ers la lflti2 lr:ici6n !:locüi.l de ;)~1 vndor Al varado 
en Yucatfi.n, y tu 110 conte.cto con lo;; líderes obreros de la -
é:)oca anterior y posterior a 1A ~onstit.uoi6n d'3 1917 • .:ie 
p~rc1'itó, por tar. to, del con!:enHo de los dos artículos que 

contienen la esencia del Nuevo ~er~cho Jocial: los &rt!cu

los 27 y 123 de nuestra Carta '.'o::~a. 

Posteriormente ,el personaje en cuozti6n, fUe nombr! 

do presiucnte de la Comisión de Le,_dsl?.ci<Sn Internacional -
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del ?rabajo, integrada por delegados de 3ste.dos Unidos de -
: ort'3a:nJrice., !nelaterra, Prancia, Italia y otros pa!eea, y 
e~ta Comisi6n fue lA qua redact6 la parte XII~ del Tratado 
1e Paz de V (~rsalles, por lo que existe una aimili tud extra
ordinari~ ~ntre esta parte y nuestro articulo 123 Constitu
cional, hnbiándose toma1o de áate el modelo para elaborar -
Bquel cr.pítulo vaciando au contenido social, para proyectar 
~~! ~n el Jerecho lnternacional las normas protectoras y t_!! 

t~lAres ,Je los trabajadores, de lo que se concluye la inte,t 
nacionalización de nuestro Huevo Derecho Jocial. 

"./ earnos la 3iinili tud que existe entre ambos documen
tos; entre la Constitución lf.exicana de 5 de febrero da 1917, 
oue r:rocl~:n6 por ~ri:uera vez en el mundo loa derechos soci,! 
les y los principios de justicia social, apareciendo el au
t.ántico Jer9c;,o dol 'l'rabajo, y el Tratado de Paz de Verea
lles ::le 2t de junio de 1919, entre los que existe notoria -
i ~::>.ldod de conceptos que justifican la prioridad e influen. 
cia de le primera en el Tratado, especialmente por cuanto • 
e~ refiere a la semejanza entre el artículo 123 de la Cons
ti tuci6n l.~exicana y el 427 del Tratado clo Versalles. 

!:uestro maestro Trueba Urbina ha hecho un estudio -
comparativo a este respecto y, por considerar que es la voz 
m~s autorizada, debido a loa profUndos estudios que ha ela
borado en la moteria, transcribir~ dicho estudio comparati• 
vo extraído de su obra "lluevo :>erecho del Trabajo", e.1 te
nor siguiente: 

CO?UTITUCION M3X:ICANA 

Art. 123 
I.- ~'n el oreámbulo se ad

vierte que no· es mercancía. 

TRATADO DE VER$ALLE3, 

Art. 427 
I.- El principio rector 

antes enwnevado de que el -



XVI.• Tanto loa obreros e~ 
mo los empresarios tendrán d! 
racho de coaligarse en def en
s a de sus respectivos intere
ses, formando 3ind1oatos, a.e~ 

ciaciones profeaionala3, etc. 

VI.- ~l salririo m:!nimo que 
deberá disfrutar el trabaja
dor cerá el que se considere 
ouf1ciente 1 atendiendo las -
condiciones de cada ragidn, -
p3ra satisfacer las necesida
des normales de la vida del .2 
brero, su educación y sus pl,! 
ceras honestos considerándolo 
como jefe de familia. 

l.- la duraci6n de la jor-
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trabajo no deba ser oonaid! 
rado s_implemente ·como une. ... 

· mercancía o un artículo de 
comercio. 

2.- El derecho de asooi! 
oi6n para todoa loa objeti
vos no contrarios a las le
yes, tanto para loa aaalari! 
dos como para loa patrones. 

).- El pago a los traba
jadores de un salario que -
les asegure un nivel de vi

da conveniente tal como se 
comp1•enda en su tiempo y en 
su pa!a. 

4.- La adopcidn de la jor -ns.da máxima será da ocho horao. nada de oobo horas o la sem~ 
na de ouarenta y ocho, colllO 
aspiraoi&n a realizar en t~ 
dos loa paínes en que no se 
ha.va obtenido todav:!a. 

IV.- Por cada seis d!as de 5.- La adopoi6n de un -
trabajo deberá disfrutar el ~ descanso semanal de va1nt1-
peral'io de un d:!a de descanso cuatro hora.a como ndnimo y 



cuando menos. 

III.-!:l trabajo de loa ni
fios monorea de doce aíloa no -
podrá ser objeto de contrato. 

VlI.-Para trabajo igual d~ 
be corresponder salario igual 
sin ten 13r en cuenta sexo ni -
naoionalidQd. 

VII.-Para trabajo iaual d! 
be correspond9r salario igual 
nin ten~r en cuenta sexo ni -
n'.lcionalidG.d. 
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y que deberá comprender el 
domingo, siempre que sea -
posible. 

6.-La. supresi6n del tra
bajo de loa nifios y lo obl! 
goci6n de aportar al traba
jo de loo jovenes de loe -
dos sexos las limitaciones 
necesarias para permitirles 
continuar su educaci6n y -
asegurarles su desarrollo -
f!sioo. 

7.-El principio de sala
rio igual ain distincidn de 
sexo para un trabajo de va
lor igual. 

8.-Las reglas dictadas -
en oeda pa!s respecto a las 
condiciones de trabajo, de
berán asegurar un truto ec.2_ 
n6mico equit~tivo a todos -
los trabajadores que residan 
legalmente en el pa!s. 

9.-Cada 8atado deb~rá o,t 
~anizar servicios de in.apes_ 
ción, que contará con muje
res, a f!n de asagurar la -
aplicación da las leyes y -

reglamentaci6n para la pro-

---.-·; 
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técción 1ia los trabajadores. 

La. identidad d'3 lns normas proteccion'l8t1rn •B ev1-
d9nte¡ sin embargo, e::; nuperior el art!culo 123 rom cusnto 
al car~cter ~avolucion~rio 1a su~ pr~ceptos reivindicodoraa 
que .313 uni v~1·;ialiiG'dn cuqnrlo todo sl mundo se 1'3ooie.lica. 

Nuootro /,rtf culo 123 iluminó con lr-t lttz aooial de -
11n pueblo jovm1, fort;:-.1.:icido 3n annerio:it?. rovolución, lA -
n?.leda de lon .";npejon del Pe.lncio de Vera'.lll;:,a, penetrando 
"m t:::17:S1i:.lem.zin to en el Der.~cho Int.3rnacional de un mundo nu_!! 
vo :p,·ir2 a~t:!mulo per:in:'lo d9 to:loa los piJ.ebloa en al prasen
t,,3 y .-:,;n "31 fUtuM, porque ln paz univer'3al a6lo puede estar 

~ f'.m.Jn.Jo oobre ln baria do ln juntioia $Ocial integral del ai: 
ticulo 123" (43). 

(43) Alberto Truaba L:rbina. Op. cit., p. 129. 
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b) .- :;;J~ I.A CON.3TITDCI0?1 ALZ:.11J;A. 

La Cona ti tuc16n alerna.na de ~·.·e1mer fuá -proolrunada el . 
11 de agosto de 1919. ta ConHtitución de Yíei.mar es la prim.2_ 
ra qui dedicó un capítulo especial ul de1·echo del trabajo .
en E-Jrcipa. ?:.éx.ico tuvo la gloria de anticiparse dos a.fios, 
por lo qua fu~ la primara en el mundo que procle.md un capí
tulo de derechos sociales, en suG artículos 27 y 123. En la 
constitución alemana se confir~6 le teaij de Gustavo Radbruc,h 
:ruas aquí se pluorn6 su doctrina aceren del derecho social -
del porvenir, produciendo oomo consecuonoia inmediata que -
lo~ principios y normon constitucionaie3 del derecho del -
trabajo odquiriBron un r:mgo superior a las layas del poder 
le:rislHti vo. Por otro r.ia.rte' le deolare.cidn de. los derechos 
del t:rt·bajo 1 cuya repercuoi&n en Europa tué muy grande, pu
es aún se le contimfa estndi nndo en· nuestros di as, contiene 
un cat~loeo ralati vo a.1 derecho colectivo que com;··renda las 
libertades eindiceles, da na~ociacidn y contratecidn colec

t:i vas y de h"ol,:;a, y Bdo:n(.o, los consejoo de empresa y eco

nómicos, edoptwfos en V1lri<is naciones, cuya función consis
te en dar oportun1 dod 11 los trrJbaj::idores pRra p;;rticipar en 
lP. ndrninietradón rlo len ernr>reoao. Y sobre todo, esta Cons
titucidn que le dió una ateno16n especial Gl oapítulo de a~ 
guridad social, part16 do lo protección a ln maternidad y 

de la edu cncj ón y propR:rs ci 6n d t1 l niflo, pars lle:::&r e. la pr! 
servación de la ealua y de l~ vida y a ls ayuda el hombre y 
a au fo.milia c·.;.aado los riougos do la ectividnd y de la vi

de. provocen 112. im:posibi1tded de de;.:iempenar algún trabajo. A 
este rospecto trascribiré lo.s principulea artículos de le. -
obr& d9 Jos• Uartínez Delgado, "Historia de las declaracio

nes cie Derechos 3ocieles", quien transcriba los artículos -
de la Conetituci6n Alemana y dice1 "Art. 119.-Las familias 
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de prole numerosa tienen el derecho a asistencia oompensat~ 
ria. La maternidad tiene derecho a la asi3tencia y a la pr~ 
t6ccidn dol 2et~<lo." 

En el artículo 122 se declara: "La juventud está -
protee;i;ia contrr:. la explotación, e.sí como contra el abando
no mor~l, intelectual o corporal. :Z:l Zstó,do y el municipio 
irnor~ de procurar la orec...ni zaci6n de les instituciones ne
CG~nrias al ef~cto~ 

En ;.~a~:eria económica, la roiDma CoMti tuoi&n establ,! 

ca1 Art. 115.-"21 reparto y la utilizE:cidn del suelo serán 
vieilados ~r el Estaüo en forma que se impida el abuso y 

se ationda a proporcionar o todo alemán una morada sana y 

a todas la3 familias alernenao, expecialm~nte a las de nume
:ro30 prole, una morada y un patrimonio económico que re3po,a 
da a sus neoeaidadea." 

En materia de de~ridad 3ocial tiene al ,art!culo -
161. "El Reich <:rNará un amplio si:Jtema da saeuros para po-
der, con el concurno de lo3 interesadoa, at~nder a la con-
servecidn de la. salud y de la ce.pacidad para el trabajo, a 
la :protección de la mate.rnided y a la previsi&n de laa con
secuencias econcS:nicas de la vajoz·, la enfermedad y le.a vio.!_ 
situdes de 111 vida". 

El artículo 163 dice: "~in perjuicio de su libertad 
poraonal, todo rile1r,án tiene el deber moral de emplear sus -
fuerzos intelectuales y f!zicn3 conforme lo exija el bien 
de la comunidad. A toJo alem~n debe proporciomfrselo la :po
sibilidad de gnnnNe el :JUDtento mediant~ ::m truqajo produs_ 
tivo". (44).., 

( 44) Jos~ t:art.1'.nez D8lt:ado. Historia de lsa declaracionaa 
~le :'.;erechos ,)oci.<::.les. p. l,~0. M~:dco, D. P. 
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Corao aa v+S, México ae adelnnt6 a los r>a!Gea europe
os al oat~blecor en los artículos 27 y 123 de su Constituci 

6n Pol!tica avanzados princirios tlo DeNcho Agrario y da D2. 
~echo del Trabajo, pr1noipios qua influyGron en laa Consti
tuci onaa :::Uronea3 dlct'.'td~::i dtJ3tuáa de lo Primara Guerra r.:un . . -
tli 'll ¡ pero la Constitución !l-;1xicr.in'.l no pa:::;ó de allí, en t8:!! 

to q•la, alguns.a Cona ti tucionecr han o~y;.ido adelanta en la -

;;;ooializsoi6n de su::; inntitucione.3 jur!dicl'ls, solrunont,: que 
;:~·1u-:llss oon:3tJtucfonen lo que han loersdo,. 03p~~cialmente -
~, Alarn~na, que oa la que nos oou~u, eJ ol principio de la 
~~~nldod ~ur!Jica del tr~bojo y al capi~sl, puea dende en-
:cr.c·?.;, dn for::'!ll inp·:ir:-: ti va, se fi j !lron lea condiciones de 

t1··:b:1jc, por ncuerdo entr 1 lo3 sindicato:;; y los em~raoarios. 
:ti.~i ca arli c1.:1ción de ln doctrina dol rnee.'3tro da la Uni vera!_ 
•:i<.:d de iiaidenborg, quo es como hemos vioto, ~nterior:nante, 

;.:1'.'1 rler.,:>cho noci ~:l ieunHdor, ni velador y protector tanto de 

b .nirjreea cor.io do lo:'i dorocho::i del trr;.bajedor, 

A e~tB renpecto i';! mneatro Alb•lrto Truaba Urbina -
no3 1j~e: ":n Alamru1ia 3ure1d una nueva democracia social -

con el reconooirni ~nto de derC!choo soci alas rJ.e los trabaja
dores, qu ~ e lct poGtre s&lo fu.a i.:n comprordoo aoci ali zante 
o .:>ím;ilr::r.vnt':i un nu 'JVO "ethos político'', como advierte Kerl 
Scl::rd t .3n su libro Teorfo lio ln Con:iti tucir5n. Lani:i c.ombe.ti2_ 
lo.s con.J~jos obreros, proven1enteo de ','leirn::.r, en tanto que 
los filó;iofon <ilar.;rtnes descubrieron en su Constitución como 

J~r&cho soc1Bl d~l porvanir, al derecho obrero y al derecho 

·~~or.é· ico co:·.formo f1 1::1 exrrJ:iión de Rudbruch, Y des¡;uJs -
de ¿,1te:? Cor~st~ tudones la ::.ii¿,'Uicron otra:.:.;, :'l8:::ta las :::áJ -

r.:od0rna:J 1 :::fm'3rclizf:ndone en todo el ::iundo 1-a ¡;enetr:1ci6n -

del der~cho social sn el B3to.do 1 en la cul cura 1 en la fami

lia, en b pr·opieded, en la economía, en el traba.jo, en la 
vidn, por lo que su c:.irta de ciul.!ad:mfa uni'leraal es ind12_ 
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outible, as! como su significado espao!fico como nueva r8Jlla 
del derecho que ejerce gran influencia en le.a transformeoi.e, 
nea que sigue sufriendo el )ereoho Pltblioo y el Derecho Fr!, 
vado, en cuanto a que se integra con normas protectoras y -

re1v1ndicadoraa de todos loe d&bilea que luchan por la eu
presi6n de la explotaci6n del hombre por el hombre, por lo 
cual podemos afirmar que la socializaoidn del derecho est' 
en la vida y el Derecho Jocial en la Ley Fundamental. 

Znt16ndase que no usamos la denominaoidn derecho ª.2. 
oi al como equivalen te o ain6n1mo de derecho del trabr,1jo, e.!, 
no coreo una rama nueva del Derecho, que se identifica en el 
artículo 123 con el Derecho del 'rrabajo y de la Prev1si6n -
.Jocial, como dos oc6anos que al unirse forman uno solo con 
la fuerza incontenible de la .f."usi6n de sus aguas; además,-· 

--- for:na parte de &l el Derecho Agrario y otras disciplinas P.! 
ra la seguridad y bieneetar de la clase obrera y de los dl
bilas en general" (45). 

(45) Alberto Trueba Urbina. Op. cit., P• 147. 
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e).- r:\ LA CARTA J'~ DER.3CH03 Y DEBBRE3 ECONOMICOS 

La red de organismos internnoionales que supuoata
mente oe entender!en oon loa problemas eoondmioos del mundo, 
fueron creados de~puáa de la s~gunda guerra mundial; se in.! 
tituyeron eaen~ialmente bajo el liderato de los 3stedos Un! 
dos do Norterunárioa con el prop6ai to de impedir loa eventos 
deseatrozos do loa afios treinta, y no parn cosas auevrus. los 
problemas que se venían diooutiendo en estos organismos teo

n!e.n que ver principalmente con los intereses eoondmicos de 

los pa!ses desa.rrolledo3 y :In a<;uerdo con los conoeptoa y -

las teorías imperantes en occidente. 

~n tales organismos, loa pa!see en desarrollo no -
participaban en plan de igualdad con las naciones desarro
lladas, ni en la administracidn de las pol!tioas ni en el • 
proceso de toma de les decisiones. Por lo que loe países en 
desarrollo empezaron a darse cuanta deade los af1os cincuen
ta, que los cSrgenos centra.lea de las Naciones Unidas no re.! 
pond!an de manerr:i apropiada a sua demp.ndas para el examen -
de los problema.a de oornercio y econdmicoa, de su propio de.a 
arrollo. Fuá sdlo merced a la acc16n de las comisiones eoo
n6micae reeionalea del Consejo 3oon&mioo y ~ooial de las N,! 
oionas Unidas como pudo hallarse alguna respuesta tecSrioa a 
esta ouesti6n. 

Toda la d4oada da los afios cincuenta fue un decenio 
de fruetracidn para los pa!sea pobres, ya que en estos diez 
a.11oa se culmin& con medidaa,por parte de loe pa!ses ricos, 
que imped!en el prograso de loa pa!aes pobres, agudizándose 
los problemas que se presentaron en este lapso y, lo que --
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pretendía ser un conjunto de orgonismos que los equilibrara, 

rapresontó una confabulación de opresión, por lo qu<J ::ie vi! 

ron '3n la nece::ddad da crear un org1:>nismo tfoico y r'lpresen

tati vo d~ todos los pa!8e3 en desarrollo. 

En con3ecucncie, se croó la Conferancia de Raciones 
tT!"!id!?.s oobrtJ Coml)rc:1.o y DefJorrollo de Ginebra, en 1964, co

n0cide com1frur.eni;e como "lo Con rerenci::i de Ginobra11
, dando .Q. 

r'i<:un <?. itno nuevn r:!ntidad quo ür-1 la u::c1'AD (U7li tcd !Iations 

Conf~r'JtJCB of ·rre.d'.l and D-3velopm'3nt): Conforrincio de les na 
1;d on.~ s Unj.1}!:1c cobre Goru'' rcfo y nes&rro llo. Ia TirT(!TAD es un 

or,::r..nismo int·)r.211born:unentnl bastante rflro, pues no se a3e

;,,.1,ja '3n nndf! o nin¿11rnq do otroo conCT(in•rc(W, Resalta adem~s 

por "lncim:'l de to\los ollos, en loo p[.l.rticulnr, no obn t¡mte -

que s6lo cu en ta con una tli$oadr1 de vi dn, Consti tu.ve 1 en su-

1na, ln Je1:ia.nd3 del llamado •rercer i.'undo para lograr un or

den eoonómico equi tat:tvo 1 al trnv6s do li:ia Naciones t!nidas. 

So un foro formH1able per."l preoionnr y convímca1• a las po

tenci P.s in:lu~1td P. les y oconó:nicnmonte ftu.1rtes, pnra que 

conven¿:an en s:;.dopt11r medidae equitativas parn beneficiar a 

los p,:i:!sen m1~mbros menos dosarrolla:loEJ. 

:O dE!r'.l:!.s lo hizo la nec1J3id~d de los pa:!aes dábilee 

de con t.ur co:1 un rnec~mi orno propio, no mane jndo ror las po
ti:nci ar; 1 no <\ fr:ird :it;r~do por lt'l fría y eso~Sptica burocracia 

lcl ~eorot'.óri:=:.do da lea 1:1;1ciona~i Unidas, p~.ra la. forinulaci6n 

,¡,, r,Jq_uerimionto.:i económicos y rionda su;1 aspirttcionefi pudi.2, 

ran 0oncontrd•,1e, ya q,ue solían ~)erd13rse en el á.'llbi to de o-

'!; roa ort:::>nimnos, '311 los cwll~s ::;u fuerza pol!tic3 se disgr~ 

:;aba., o no contaba a la hor·a •Je 11'1 votación. 

I.a. funcí6n de la U11C!'r.'ln 1 par8. loa p9!ses dábiles y 

jóvenea, el acontecimiento 1rAn importante ds or2:ani zaci&n -
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internaoiona1 desdo el nacimiento de la OHU, fUe recibida ... 
con tHmtj mi ent.os encontr;¡dos, Fe.:rfi unos ronresentaba una m~ 

" -
quina de movi.nJ.entoa continuos qne produciría un gran impa~ 

to y oroaionante en las accioneo du lBe nncionoe poderosas. 

Fara otroa no ora oino una duplicaci6n innecesaria, quo 
pro11to por.lei•:fa novedad. 

:-;;Btos opiniones en con t:radas oon hip6ter:iis sin :t\lnd~ 

manto, ya quo el c.:;ruvo rle loo 77 1 ahora cerca do 200, fim

o:! ona de aetHlrdo a r.1otí vuci ones; por ejemplo, eu au crea

ción, tal voz por la presencia clel doctor Prebiooh en la S,! 
cretar!a Generül tuvo mucho brío y dinand.smo, logrando reeo 

nancia mundial, obteniendo que se la tomara en cuenta como 
i;;rupo :1e presión pEiro loo poderosos, con posibles resulte.

dos da á:ó to p:wa sus comronon ten; al nbandonar su puesto -

el doctor Fr0>bisch en 1969, ln orc;anización perdió dinamis

mo y ol empujo que la ca1•actrizó se perdió para convertirse 
un una inntl tudón burocrática internacional, corno tantas ... 
otras. 

'.~st.os antecedenteo con,; ti tuyen el escenario en que 

pudo :>ureir y docenvolve:rse ol terna de lu Carta de Derechos 
y Deberes Económicos de los :;;atados. Sin tmCTA:l y sin las 

cauuao ~ue provocaron la creación do esto cuerpo singular, 
no habría habido posiblemente oportunidad de propalnr este 

instrumento. 

?u.e en la Tercera Conferencia de la UNCTAD en san .. 
tiago de Chile (la primera, fUndatoria, fUo en Ginebra en -

1964; la seeunde., en r;uevu Jelhi, en 1968) en que el Presi

dente IA!is 2cheverría Alvarez lanzó, el 19 de abril de 1972 
la idea de quo era menester un cuerpo normativo para las 

cuestiones económicas del mundo. En un trascendental diacu! 
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so ~1ntuvo que debería redactarse una Cartn de Jerechoa y -

Deberes ~con&micoa d~ los Zstadoa, en la que se dispusieran 
normas oblicatorias de comportnmier.to económico internncional, 
de validez jur!dico universnl a fin de que el intercambio -
mercnnti 1, en cenoral, lao relacionGs econ&mi cas entre loa 
pe.:foeo se .:101.ienvolvieran sobre bnses justao, uniformes, el!. 
ninr~ndo os:! la propensi6n de utilizar los fina."lcinmientos y 

lRs ventes de productos prirnorios como arma pol!tica, como 

instrumento de hllinillacidn, tlictat·orial intervención, nor-
mas f1Ue udemf.s propician un mecanismo de oreración para el 
icsr.rrollo equi toti vo del mundo. El ?residente Bcheverr:!a -

e3taba parcuadido J~ que un t~xto normativo de e3ta tipo P.2 
d?'!a influir en mucho ptl.ra el equilibrio político y econdm!, 
oo del mundo. 

El Presidente ~choverr!a a.mpli6 su expoaici&n afir
mcndo que no era posible establecer un orden juoto y un mu,a 
do estable on tento no oe crearan obljgacionas y derechos -
que proteeiera.n a los Estados d~bilee en los asuntos eoon6-
micoe. 

3eñal6 ol rr.e.ndatario mexicano algunos de los prino,! 
pios b~sicos que deberían quedar contenidos en la Carta, y 

~stos son los siguientes: 

lo.- La libre y soberana disposioidn de los recur
sos naturales y por cada Zstado; 

2o.- El derecho de cada país de adoptar la eetX'llo
tura econ6mica que m~s le conviniera; 

3o.- La abstenoi6n del uso de presiones eoondmioas 
contra Estados; 
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4o.- La aubordinaoi6n de laa inversiones extrsnJe
raa a lna leyes e instituciones nacionaleai 

50.... La prohibición a lns om;;resac tran:maoionales 
de int9rvenir en 103 asuntos intarnos de los pa.:!oeSf 

60.- La a.bol1ci6n de práctican di.:.icriminatorias en 
el comercio de axporto.cl&n de loa r.n!oas en deoa.rrollo; 

7o .- '! antn jan econ6m: oas- pro~·orcionalea 1 según los 
nivele:; de desarrollo¡ 

80.- La necesidad do oonvanioa que garanticen la -
estabilidad da los preoioo justos da loa produotoa bdsicos¡ 

9o. La conveniencia de una amplia y adocuada tran!?_ 
mio16n de ciencia y ln tecnología, al costo más bajo posi
ble, a lon paises de menor desarrollo. 

lOo.- La provisi&n de mayores recurzoa para el finan 
e~ ei:ii onto d'3l de:3'1r1·ollo de largo pla.zo, con bajo tipo de -
inter~a y nin Ata1urns. 

Corno :~e ob::rnrv'l, :;13 trata en er;encia de un C6digo -
de :J.:;recho Scon6:.üco intomaoione.l. Con que cualquiera de ! 
no3 puntos (iUe·i:-r9. b'9.jo lll f!le.nto del Jerecho, ya. habría pr,Q,. 

ereao 3Uf1 ci ~n:~'i rar·} al 01•rfon intorno.oiona.1. Cadq uno de -
es ten pt'1 nc1 ~·ios con::iti tuye por e! a&lo 1J.M r1royecci&n de .! 
nor.;;e.:i !;ro~orcio1;e3. 

la ConfoNncla prouuJo, días i:i~o tnrde, 18 de mayo 

de 1972 1 18 :ronoluci6n !•8r11 formar Un G?'UJ:O rlo trnbajo QilOll,!': 

eado de '3laborar una C!irta d9 ')eroc:ios y :Jebares :::con6micos 
de lo::i ··::.itedos, sobri3 las bases p1Mtead~3:3 por el Presidente 
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mexicano. 3ste g~tpo oe form6 co~ cuarenta representnntes -
ele pe.!nes 1 que pocteriormente fueron 77 1 crupo qua con mu
c!Jo ahinco elaboró la crirta qul3 ha sido aprobada. por todos 
los pf.!ses integrnntes de la ot:u, monos rior cinco 1 que son 
los que tienen ol desarrollo mña completo del mundo, indu~ 
trial, econ6mico y político. 

1ste te~a lo he tratado, porque es una de las ramas 
del 7:uevo Jerecho .. ;ocifi.l, fJUes como ya lo dl je en capítulos 
anteriores y los han dicho numerosos tratadistas e investi
esdores de esta nueva rama. del '.)erecho ·r el l>erecho Eoon&mi
oo os una rama como el Derecho del Trabajo, el Derecho Agr_! 
rio 1 el 7'lereoho de lA .~e{5Uridad Jocial y otras más del Nue
vo Derecho Jocial, y la Carta de Derechos y Jeberes Econ&m,! 
coo d~ los ;~stados, ;,s un tratado de Dorooho Eoon6mico Inte~ 
nacional, o sea, una ma.nifestaci&n del Derecho Econ6mico. 

El maestro Alberto Trueba Urbina, en numerosos tra
ajoa elaLoradoa, trata amplia.mente el tema que nos ocupa; 
.1 la misma forma lo present6 en las conferencias que sua
ent6 en el I'rimer Congreso Nacional de Derecho Social y E-

~on6mi co t celebrado en Oaxtepec, t.íorelos 1 en agosto de 1974 v 

de las cuales expondré brevemente lo más importante de su -
tesis en torno a la Carta de Derechos y Deberes Econ&micos 
de los E:stedos, y dice: "Los principios de esta Carta deben 
cer incorporados a la Constituci6n, con la excepci6n," por -
oupuesto, de los que ya están en la propia Constituci6n, C.Q. 

mo la libre disposici6n de los recursos naturales, como el 
tler~cho de la nación mexicana do darse la estructura econ6-
mioa que más le convenga y do imponer a la propiedad priva
da las modalidades que dicte el interáa pdblico; tambi~n ª.! 
plica c6mo debe interpretarse la parte Tercera de la Carta, 
o sea, la disposición que establece la renuncia del empleo 
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de instrumentos o presiones econ6micaa que atemfon la sobe
ranía política de los ~atados, o bien, la intervenoi6n de -

las corporac1.ones transnacionnles en la política interna de 

las naciones. Los derechos económicos de la naci&n fueron -
proclamados en el afio de 1972, en la Tercera Conferencia de 

Jantiago de Chile, por el Fri:isidente de !.!6xico y cuya pro

clamación un:! versal ha originado oposición de los pa.:!oes P.2. 
derosos, do las ern.ndea potencias. r~l Nuevo Jerecho oocial 

or;¡ uni versaliz6 en el Tratado de Paz de Versalles y el Nue

vo Jerecho Sconómico se universalizó con la Carta de Dere

c:1os y Deb~res óconómicos de los ~stados, en :Jantiago de -

Chile. ~n esta Carta encontramos principios generales de d2_ 

rechos económicos, loa cuales tienen que recogerse y consi~ 

narloa en la propia Conl:Jtitución, para constituir el Nuevo 

Dareoho ~oon&mico en una norma fundAmental de la más alta -
jerarquía. La Carta ea un instrumento de lucha pera reivin

Jicer a los Sstados d~bilea fronte a los pode:-osos a efecto 
de alcanzar la iL'Ualdad econ6mica, porque no hay igualdad -
entro; los ~sti:idoa; pero los Satados que actualmente se en

cuentran en entaJo de subdesarrollo, se debe precisWJ.ente a 

la.a t"randes potonci~s que los han explotado, entonces, as! 
como combatimos b explotación del nombre por el hombre, t2_ 
ne!:IOB que combatir la explotación de los Estados fuertes en 
p~rjuicio de los ~tedos dábiles. 

!.os r1rincipios de la Carta 3cheverr!a, especialmen
te los dos r·ri rni~ros, tienen tm contenido profundamente eco

n&!ni co: "Ln nnci6n tiene el libre derecho de diflponer de -
:rn'.J ?'':!Cursos n::.tur::lc:J", claro que no siempre puede la na

ción, din poner ele J.o:J rocurBos naturs.les porque está presig_ 

~!!'3a ¡:or otra n'.lción poderosa., entonces hgy que impedir que 

193 nr•ciones poderosas ejerzan al.$Una influencia para que -

el .:;2tado ¡:ueda disponer con libertad de sus recursos natu-
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rales. 1'a.::.bión tenemos el sib'liente prj nci})io de carácter !:!. 
con6mico, el d·~ que el dereci10 que tiene la naci6n de darse 

le estruct~re econ6r:l.ica que más le convenga imponi~ndole e. 
la ¡.ro:.j 9d~d h~~ mod:.:lid:~d\]s que dicte el inter~s pifblico¡ 

9r;tos do~; i:rinci rios son loa prirr:eros d.e le. Carta del Pre

·!i:lenf, 3 -::chev•?rr:!a, rero hay un tercer principio, tambián 
j.;: ci'r~ct9r 9con&ni.00 1 J.'Or el que ~3e renuncia a los instru

:~.:r1io~l y presio:v:::i qu 13 restrinjan la soberanía de los ::sta

~J"-', '::i.!'i!'O q~t·: •?sto no ;uede :Jparec.?r :m la Con•Jtituc16n 1 -

' t) :'!'~' fü'ti '!O po.rr' que 9.¡'9.r~zca¡ lo '-\Ue he.y que tomar es el 
r~jnc5;1o qu~ tiene la d0clarscidn y, entonces, lo que debe 
·,"leer· -, ·~'' iu.c(ir;or::r a lr. Con:~Li b1ci6!1 unn norma que e.uto
l"'; C'3 :"1 r-oi"ir l1-!¿jsl::.t1vo rlict.-r lnn l11yeR qtt!'l sean neceaa.-

r·'.1Js ;mre. jr1°1.·21'3.h' •}th'! lns arnprern:; trr.i.r1rmn.cionales, las -

~ori~r~c~0ne~ tr~nsnGcjonalao ejerza~ preRiones econdmicas, 
.. ,, 03.;t:..n1ezcan :-~9J1c~o11')'; P'~r~• n::icjonal.i7.'lr las aotividades 
···.:! r~·"'· : ·.:!~r1pr•:"''e..:::1 o i:-orj1or~1cionAs transnncionales y que se 
" .. J:'·?:1 :·:;.:iJid8,· i•H.r~, •:],ll-:l ~:.nm corr'10ides le.s actividades de -

~-, t ,;; 3r'.;·res2'0 ~, no 'i.n~.0rv•m¿;an .:in la vida interm1 de las 

1·nc!o1M3 y Arif :.>J ~u0dn11 1•e1:··cter loe principios que corre!!_ 

2·:n..!1.n'Í ·-~' e Jo:; ·1°n'ac'.1os econ6mico:1 (te la m:ici6n, tomando -
;:.3 :o:: :i•iz ¡·rincipios de la Cartr:i del Fresidente de ~.:6xico, 

:rocl~~qda 0n Chile. 3stoc rrincipioc da la Carta constitu-
2' ::1: ''':;.j rr.c:l on~~;, metas, pE1r8 12 eear a conati tuir un dere
cho :ii: l;ot m~s alta jerarquía., incluida. en le. Constituc16n y 

r: __ ):;_r.,;,;,~,0de ror lB::> leyes exr~rlidas por el Conc;reso da la 

,.:·1:iÓ:~, l.•~yes coArcit'ivaB qut! :irupidan esas presiont}S econ6m,t 
i:::;.s, c;iv~ irnpiüan 'l,U'3 las corpor9d ones int¡;¡rnacionales in

t~rv~n~~· 9r; la vida intern& ~e los países, que el capital 

extrar. ;jüro ->e somata a las leyes del país, aunque para 4sto 
'~ri! necesario rev1 sar las leyes de inversiones; habrá que 
:ci;o:.odarla:; e los Principios de la Carta, y as! todos los -
;·r~ nci rio3 quo contiene la Carta deberán inclu!rse en la 
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Con~titucidn. en forma tal, que constituyan postula.dos eene 
ralea que aaan objeto de reglrunentación, por parte del Con

grcno F~deral. Tenemo!3, pues, que con al artículo 123 y con 

131 r.1rt!culo 27, incluyendo lll roforma, hnbrd un derecho ec.2. 

ndmico nacional, tal y como se definid en el Primer Congre
;;o ~;ac:ional de Dorecho Social y :-:condmico: "Sl :>erecho Zco

n6mico o:-i ol conjunto de principios, derechos y normas que 

i.: ":Mn por fin11Jidnd rc:ular y rlisciplinor los fi:mómenos e

c.)ndmi co0 en ::iuci di vorsR3 mani foutaciones, aBÍ como plani f.!, 
ci:.r li:. economía l'.iocüll en f'tlnción de satfaface1• plenamente 

a ln coltrntividud mexicana''• Qué mejor destino de esta ley, 

l:h_,'Jl1da e preparar a lrrn masas para su liboraoidn econ6mica, 

salv{uldol"ls de la explotnci&n de que son objeto, haciendo -

que exiota una conciencia do cla.ae, para ol bienestar de t.Q. 

dos los integrrmtes de la aociedad ( 46). 

Con esto, pretendo concluir ol estudio de estas dos 

nuevas di sciplinaa 1 el Nt!evo Derecho '.:locial y el !~u evo Llar~ 

cho 8condmico, las cualas han tenido un ori5en común, un deE!, 
arrollo id~ntico 1 una proyección iguali uno, en el Tratado 
de Paz de Versalles y, el otro, en la Carta de Derechos y -
Deberes Zconómicoa de los :::!1tados y, por 1!1timo 1 un destino 

semejante: procurar el bienestar de todos loa econ6micamente 

d6biles. 

(46) Alberto Trueba Urbina, Conferencia sustentada en el I 
Congreso Nacional de Derecho Jocial y Econ&mico, cele 
brado en Oa.xtepec, !.'.o ralos el d:!a 30 de agosto de 19'74. 
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CONCLUSIONES 

!.- Hemos visto que el Derecho Jocial existe des
de tiempos inmemoriales, aunque al principio sdlo oomo nor
ma de conducta inspiradora de justicia entre todos loa ind! 
viduos, como en la Ley Mosaica en donde aparecen vagos prin 
cipios o normas de conducta de carácter justo y equitativo 
y, posteriormente, en la doctrina cristiana con el apotegma 
"Amaos los unos a los otros" que establece una norma de con . . -
ducta de carácter nivela~or, aun existiendo la institucidn 
de la esclavitud en la ~poca en que fueron oreada.a. 

II.- El Derecho Social se hizo realidad por prime
ra vez en !iáxico, como incipiente sistema jurídico, desde -
el inicio de nuestra Independencia con las proclamas de ab.2, 
lici6n de la esclavitud, decretos de reparticidn de tierras 
a los eoondmicrunente d~bilea 1 y demás medidas provisionales 
que intentaben reoolver los ancestrales problema.a que afec
teban al pueblo me:d ca.no durante la Epooa Coloni.al; medidas 
&stas que a.loa.nza.ron fuerza obligatoria mediante decretos -
promulgados por el Padre de la Patria en Doloras Hidalgo y 

en Guade.lejara, en ropresentacidn y ejercicio de la sobera
nía porulm-. 

III.- Como protesta por el sistema· jurídico indiv.!, 
dualista instaurado en nuestra Constituoidn, por la corrieJl 
te filos6fica liberal, aparecicS por primera vez en i1lt!xico -
la idea e incluai ve el Urmino "social" en el Cono ti tuyente 
de 1857, al inconformarse el grupo constituido por Ram:!rez, 
Arriaga., Castillo Velasco e Isidoro Olvera quienes protest! 
ron por las disposiciones oonstituoionalea que dejnban al -

margen de toda proteocidn jurídica a la mujer, a loa meno-
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res, a los huárfMoa, s loa moneoteroaoe, ato., apa1•ecienclo 
1guelmento por primera voz la toor!a.de la propied~d como -
función social, por lo qua quedó sólo oombrada esta idea -
qua alotn d!n tendría quo dnr como fruto el Huevo Derecho -
.Jooial. 

IV.- Deapu6o de lo contienda nrmada de 1910, .tU.e
ron los conntituyontos de 1917 los rr:lmaro3 qtrn instauraron 
el ai3toma jur!<lico-Jocial nl incluir en la Constitución, -

ror iniciativa dal Primer Jofo dol Sjdroito Con~tituciona
listn don Veni.J.r.>tiruio Carranza, lna norr.iao protootoras, tut~ 

lares y 1 sobro todo, roi vindicnclorrrn do loa derecho a del -
prolot~riado do todo el pn!a, on loa artículos 27, 28 y 123 
cr"lnndo ~.3! el Huovo :1arocho .;ocial para 1.:-i:dco y para el -
mundo entero,porquo esto uiate~a jurídico-aocial ha sido 1-
mi tado como modelo en sus rQopoctivoa conatitucionao, ha
cHndoso aa! r<rnlidod la ideo de loa constituyentes incon
for~es de 1857 porque, por vez primera en mundo, aparece u
na Constituc16n polftico-aocial qua reglo.monta al contrato 
de trobajo, el rágimen jur!dico do la tenencia de la tierra 
y el Ji~tema ocon&:nico. 

V.- ve eota si~tema jur!dico-3ocial conutitucional 
~3 rn creado una t.iisci pline. jur!di ca que oa el Nuevo Derecho 
~ocial, didciplinú aut&no~a con oustantividad propia, con -
!'1'1t'...lraleza :Ustinta -Jel Derocho l\1blico y del Deracho Priv!! 
-~e prque aun cur.•ndo 011 la Con:::itituci6n vigente no se emple6 
;Jl t~~ino "Jeroc!lo ;ocia.l", en sus art!culoe 27, 28 y 123 
:>! ;:;o cor. ti e!len normas que inne$ablemente estructuran un -
~"iste!:lll ei.;;:mcialr::ante de !Jereoho Jocial. ~sna normaa se re

fi 3r'1n al r.SeiwJn a~r:lrio y crean el lJerecho Agrario, al rf 
.;i:nen de la pre.s'tao16n de servicios y crean ol Derecho del 



'. 160 

Trabajo, al r~eimen de los seguros sociales y cree.n el Der~ 
ci10 de la ..:>egurida.d .)ocial, al r~gimon económico estatal al 
prohibir los monopolios y crean el Derecho Económico, etc. 

VI.- 8sta disciplina jurídico-social ha sido defi
nida como el conjunto de normas, principios e instituciones 
que en fUnci6n de integración protegen, tutelru1 y reivindi
can a loo que viven de su trabajo y a los eoonómicrunente d_! 
bil~s, integrando ente disciplina el )erecho del Trabajo, -
el Jerecho At;rario, el ~lerecho Zconómico, el Derecho de la 
>e1:,:1'Llr:i dfld ;)ocial, etc. , según les materias que reglsmente.n 

y no son ni de Derecho :Nblico, ni de Derecho Privado, sino 
que cofü;ti tuyen una rama independiente a las ya clásicas r_!! 
ma3 jurídicas, porque gobiernan al hombre colectivo, en Br:!! 
po, o sea, a. campesinos, a obreros, a ert.eeanos, etc. , cri
terio al que brindo mi apoyo, toda vez que el Derecho 3ooial 
por su objeto clara.mente definido supera las objeciones que 
en el orden lógico 0e refieren al c;ánero del Derecho en gen_! 
ra.l por el que se confUnde el tármino "oocial", puesto que 
todo el Derecho ea aplicable a la sociedad; pero el Derecho 
::;ocial es el derecho aplicable a loa grupos econcSmicamente 
d~bilea, siendo ~sta su materia eopeoífica. 

VII.- La cuestión agraria ha creado un nuevo orden 
jurídico en I·láxico, desde la Comiti tuci6n Política que nos 
rige consign.6 en su Artículo 27, las bases esenciales de e
Ge orden, dando nacimiento junto con el Artículo 123, al -
nuevo Derecho . .Jocial. La propiedad de la tierra, no obstan
te ser uno de los temas esencirllrnente jurídicos del Artícu
lo 27 Consti tucione.l en materia agraria, .como rama del Hue
vo Derecho 3ocial, no podía faltar en su contenido la esen
cia social, al considerar al pueblo, y más concretamente a 
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la clase campesina como sujeto principal del derecho de PI'2, 
piedad de lae tierra.a, montes y aguas que forman el t9rrit.2, 
rio nacional; tratando, con esto, de elevar el nivel econ6-
mico, cultural y moral de la clase cempeaina, que tanto lo 
neceai ta. 

VIII.- Para restaurar la economía mundial y crear 
un nuevo orden económico int~rnacional, es indispensable la 
cabal aplicación de la Carta de Derechos y Deberes ~conómi

coa d9 loo :.;ntndos, por lo tanto ea urgente también, la a
dop~ión de medidas de validez univaraal psra que el Tercer 
~:undo alce.nc6 los ob je ti vos aeflaladoa en la Carta, pera. lo 
C'lHll ~s indispensable también la aprobación íntegra del g! 
te1;vto ,1ue estnhlace i;,ste siat.ema 1:Jconómico y que tengan -
eo! loa ra!aea aubdasarrolladoa una proteccidn mínima legal 
d~ 3us der'3choa >Joberanos frente a la 1nvaai6n o interven-

·~ ci6n que efectlia.n laa gro.neas potencias, en su vida interna 
pol!tiaa y econ6mioa. 

i 
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