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Nuestra Consti'tuoi6n Política -en materia l,! 
boral-, tiende a proteg<n" a la clase trabajadora, -
porque el legislador de 1917 tuvo .fundamentalmente -
ese esp!ri tu pmtector. 

La. finalidad de re:lnvindicar a la persona h.!;!. 
mana asalariada es el objeto del Derecho del Trtt.bajo. 
Ya no se penni te el pacto entre dos personas, obrero 
y patron, sin la tutela m!nimn de la. ley, porque w! 
vedamos a pr5oticas antigQe:s en que el patrón era -
dueño de v·idas y haciendas. El patrón p:>dta decir 
que &l era el dueño de la industria• pero como el O,! 
recho del Trabajo ha derrotado cs.n monarquía y aho?'a 
los obreros tienen derechos en la empresa, son par-
tes integrant-es de la industria. 

El hombre es libre, por naturaleza en el sen -tido de concebir y l'ealizar fines que él mismo se -
forja y de escoger los medios que considere id6neos
para conseguirlos, el derecho positivo debe respetar 
y a.segurar dicha libertad en sus distintas deri vacio -nes, en la medida que &stas no causen daño a otro, -
ni provoquen alglln perjuicio social. Por lo tanto,
al declarar y reconocer las potestades libertarias -
del hombre, dentro dE las limi tac:iones necesarias, -
es decir, al consagri¡rse p:>r la norma jurídica on -
Smbito mfoimo de aoci~n en favor del gobernado, la -
Constitución no hace sino adecuarse a las exigencias 
de la personalidad humana, tutelando ésta. 
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En tal forma, la adopci6n constitucionalista 
de las garantías sociales ha significado en el desa
rrollo del Derecho, tma estapa inlcial en el prop6-
ei to da adec:iar los ordenamientos positivos fundameu. 
tales a la naturaleza humana, a efecfo de preservar
una esfera mínima en que el hombre como t~l y como -
gobernado, es decir, como miembro de una comunidad -
organizada en Estado y di rig.ida por' el derecho, pue
da desenvolver su propia personalidad y conseguir -
sus fines vi tales. 

Al consignar nuestra Carta Fundamental los -
,.;.' j!-c· 

derecho.a sociales del hombre consid(érandolo vincula-
do colectivamente en los grupos dGbiles, econ6mica
mente hablando, protege a estos fren-te a los podero
sos, ante el hombre insaciable de riqueza y de poder, 
y tiene por objero liberar a la cL.1.se lal:x>ral de las 
garras de la explotaci&n y de la miseria. La supf'!. 
si~n de la explotaci6n, del hombre por el hombre si
tuaci6n que se inioi6 con el ejercicio de los dere-
ohos sociales y es el triunfo de la justicia social. 

' 

los derechos sociales, son los mínimos que -
asegura el Estado, al factor trabajo en sus relacio
nes con el ca.pi tal. Es una lucha de clases, para -
obtener del Estado el reconocimiento de un adnimo de 
derechos para h protecci6n de sus intereses frente
ª los empresarios, y que la Cmatitucilin reconoce -
para aaegurar la convi vencía social. 
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Lis circunstancias y causas que originan a 
la legislaoi.6n laboral revisten singular importancia 
por afectar a todos los ciudadanos. Unos como patl".2 
nest los más como trabajadores. No puede por tanto
in tentarse cualquiera interpretación o aplicaci6n de 
ésta, sin conoce1• los moti vos que la originaron y la 
evolución de sus preceptos., S6lo tomando en cuenta
lO!il d:l.stintos tipo.a de experiencia, podemos tener -
una i.mdgen del derecho adecuada a la realidad. 
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A.- GRECIA. 

En la época de Periole,s el trabajo estuvo en 
su mayor parte a cargo de esclavos, los cuales se.t! 
ntan que conformar con a tender a las necesidades -
apremian tes de sus familias. Las industrias surninis -traban la mano de obra en talleres familiares, oou:--
~ndose también del servicio doméstico y trabajos -
del campo y los esclavos no tenían derecho a perci
bir retribuci&n alguna ¡x>r Sll trabajo. 

los esclavos no estaban sometidos al r6gi
men de las personas, s1no al de las cosaa, es decir 
que los amos tenían derecho de vlda o muerte, pudien -do destruirlo.tilf ena.j~rutrlos, prestarlos o empleurlos 
en servicios de terceros, ;perciblendo para at los -
beneficios correspondieute!s. Existieron tambi&i -
trabajadores libres, artesanos, labradores, constru~ 
tore..q, ~dioos, etc., pero estos trabajadores general -mente no estaban organizados. Por tanto, en la ant! 
gUedad, los paises que reflejan mayores puntos de in -te~s en sus antecedentes laborales son Grecia y --
Roma. 

la estructura de la poblaciGn en Grecia fu~ 
similar a la de todos los pueblos de la nntigUedad.
La ese la vi tud eman6 en ellos produciendo una di vi-
si~n profunda de clases sociales; el hombre libre, -
ya fuera pobro o rico, ten!a la libre disposición de 
su persona y de sus bienes fron to a 61; en tanto que 
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el esc.::',avo$ un bien patrimonial de cuya vida di.apo-
n!a el prop:i.etariop era cosa, coroo cualquier mercan
cía. 

Entre los hombres erlsd'.an clases sociales,
deteminadas ¡:x>r sus diferentes ocupaciones. los ar -tesanos griegos se agruparon y constituyeron asocia-
ciones de oficio :·(la práctica de W1 oficio era vis4 
ta por los hombres libres sin interés, sin embargo,
los artesanos eran abundantes), bien para actuar en 
la polltica o :fines de ayuda mutua, pero nunca se -
preocuparon est-as asociaciones de los problemas del
trabajo de sus agrcmi.ados ni de las personas que te
nían a su servicio y que por regla general eran es-
clavos. 

Sin embargo no es de extrañar que en Grecia
hubo algunas rebeliones de esclavos coroo la de los -
"ilotas", pero de pocn trascendencia y no existieron 
leyes de trabajo. 

B.- ROMA. 

Fu6 Roma una ciudad diferente a las dem4s de 
la antigUedad, caracterizada por su mayor, su poten
cial econ6mico y ~ste apoyado sobre una enorme masa
de esclavos, los cuales le proporoionaban sustento -
material. 
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En Roma se suceden los f'en6menos humanos -
de gran importancia en la historiat la fusi~n de pa -tricios y plebeyos, primero, después, romanos y ex--
tranjeros; y pot" 61 timo, la de los hombres libres y
escla vos. 

Existía tambi6n la instituci6n de la esola -vi tud. Pero aqu! al lucharon por su liberaoi6n, lle -gando a adquirir caracteres dram,ticos, al grado de-
poner en peligro la estabilidad del Imperio Romano. 

ws oficios en Roma cobran una importancia 
singular. Se formaron colegios, asociaciones de al"
tesanos de un mismo oficio, con fines mutualistas y
religiosos, 

Estos grupos de arteaanos en Roma (C.Olle-
gia Epi:ficum) han sido presentados como tm antece
dente de las corporac:i.onea medioevales. Estas aso
ciaciones tienen su origen en la reorganizaci&n de -
la ciudad, emprendida por Servio Tulio, confirmando
las ventajas que algunos colegios disfrutaban. C.On
la desaparici6n del Imperio disminuy6 notablemente -
el nlimero de esclavos y esto origin6 una necesidad -
creciente del trabajo de los hombres libres. 

Roma no ofrece una legislaci&n de conjunto 
sobre la organizac:l6n del h•abajo Ubre, ¡loro expe-
rimen t6 el problema del trabajo y se ocu¡:)6 de la re-: 
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gulaci6n jurídica de la prestacion de serV1c1os, y a 
ellos debemos la distinc:i6n entre la l.ocatio Conduc
tio Operis o Arrendamiento de Obra - y la l.ocatio -. 
Conductio Operarum- o Arrendamiento de Servicios. 

C. - EDAD MEDIA 

En la Edad Media adquiere preponderancia -
el trabajo libre, que se organiza en Corporaciones -
de Oficios. La co~loraci&n es una entidad organiza
da por la ley para servir a un íin que se considera
de inter~s pOblico; estaba formado por grupos de -
produclores (el productor era el comerciante de lo -
que producta) o sea una asociaci6n de productores de 
una rama, organizada por la ley para regular la pro
ducc:tt)n ;• el consumo de los artículos que rnanáfact11-
raban; pero jamtls fueron considerados como miembros
en las asociaoiones de maestros o de los patrones, -
ni los aprendices, ni los compañeros. la corpora-
c:i.6n no fu~ en ning6n caso una agrupaei6n de tipo -
mixto; si en registro figuraban los trabajadores de
aqu~l ~gimen, era porque pod!an llegar a ser maes-.. 
tros y tambioo porque la corporaci6n es gobemada º2. 
~ entidad de inter6s p6blico, la mano de obra. 

Durante este período subsiste la esclavi
tud que tiende a ser reemplazada por otro tipo de -
trabajador1 el sier\'0 11 los siervos, y los esclavos 
estaban obligados a pt!estar servicios gratuitos a .,;._ 
los' señores feudales y pertcnec1an a estos como par-
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te de la tierra o explotaci6n rural a que estaban -
afectados, con la que pocHan ser transferidos pero .-. 
gozaban de ciertas l:lbertades y derechos civiles, º2. 
mo los de contratar, casarse, adquirir bienes, etc., 
su situaci6n era intermedia entre la del esclaVt> y -
la del trabajador libre. Al ser reemplazados los -
esclavos por los talleres familiares, consti tuídos -
por trabajadores libres, taller que pertened.a a tm

solo maestro de oficio o rama y que trabajaba por -
cuenta propia ayudado generalmente por oficiales as_! 
lariados, llamados compañeros y aprendices, surge la 
pequeffa industria. 

Para llegar a oficial o compañero era nec~ 
sario seguir un curso de aprendizaje en el taller de 
un maestro, cuya duraci6n variaba segGn el oficio y
segGn a.a reglamentaci~n de las respectivas corpora
c:iones. Este aprendizaje podh ser con alguna remu
neraci6n o sincella¡ y-en: algunos" muros ·era el aprell 
diz quien pagaba al nmestro; por lo general el apre!l 
diz vi v!a en casa del maestro, quien cubda con el -
sostenimiento, la enseñanza. 

Terminando el aprendizaje, el maestro po
dia otorgarle un ccrUficado de compañero que lo -
habilitaba para ejercer el oficio. 

En su inicio existió amplia libertad de -
t~,~jo, pudiendo llegar a ser maestro y trabajar e
instalar su propio taller, pero el r6gimen corporati -
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vo cre6 muchas trabas a la libertad de trabajar, exi -giendo cursos de aprendizaje de muy larga duraci~n,-· 
ex4menes rigurosos, ejecuci6n de verdaderas obraa de 
arte para la obtenci6n de la carta de maestría, pago 
de elevados derechos, prohibición de trabajar a los
no inscritos o afiliados, establociendo un verdadero 
monopolio. 

Los salarlos eran bajos, las condiciones -
de trabajo eran casi intolerable$, no se practicaba.
el trabajo nocturno por falta de:, luz, ni se empleaba 
la mano de obra de mujeres, ni de menores, sal-vo -
aprendices. 

La pequeña industria que a61o se circuns-
cribta a las necesidades looales no requer!a de lar
gas jornadas de trabajo. la producci6n manufactul'!;! 
ra de las ar.tesanbs adquiri6 gran calidad. 

las trabas y las limitaciones a la liber-
tad de trabajo; impuestas por el régimen corporati -vo 
dieron lugar a que se disolvieran muchas de ellas y

obligaron a los trabajadores a :formar sus asociaci2. 
nes para luchar: contra loa pd vilegios patronales y 
procurar mejores salarlos, comenzando as! la i1~p!! 
laridad l' decadencia del r~gimen corporativo. los -
hombres de ese tiempo con ideas liberales no podtan
tolerar el monopolio del trabajo y adem~s la burgue
sía necesitaba de manos libre~, para triunfar en su
lucha contra la nobleza. 
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D.- EL RENACIMIENTO Y LA REVOLtCION FRANCESAo 

Desde el Renacimientu se venían fonnando -
las tendencias individualistas y liberal, cuyo triun 
fo se obtuvo en la Revoluci~n Francesa. (!) -

En 1776, luis XVI de Francia, por conducto 
de su Ministro 'l'urgot, suprime por medio" de un Edig, 
to las corporaciones, cxpresandoi 11Dlos, dando al ! ~ 
hombre ne.~esidadea e imp0niGndole, por tanto, de una 
necesidad de trabajo, ha hecho también del derecho -
del trabajo una propiedad del homhre y esta propie
dad es la primera, la má.s sagrada, la m~s imprcsoriJ?. 
tible de todas··y en consecuencia deja a todos en li
bertad de ejercer libl'emente su oficio, profesi6n, -
arte o negocio 11

• 

Empero, posteriormente se reorganizaron .;.... 
las corporaciones, solo para su golpe de muerte y -
por su ineficacia, como monopolio de trabajo se los
di6 la Revoluci6n Francesa que consagro los princi
pios de igualdad y libertad, son la Ley de nombre _ .. 
Chappelier del 17 de marzo de 1791, que en su artí
culo s~ptimo1 dec!a1 "A partir del primero de abril, 
tod<> hombre es libre para dediciarse al trabajo, pro
feGi~n, arte u oficio que estime conveniente, pen> -
estarS, obligado a proveerse de un permiso, a pagar -

(1) Mario de la Cueva,- Derecho ~~:dcano del Trabajo 
Tomo I. Cap. II. Editorial Por-rua. 
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los impuestos de acuerdo con las tar:i.fas siguientes
y a confonnarse a los reglamentos de policía que e~ 
existan o se expidan en el futuroº. (2) 

El maestro Mario de la Cueva enseña que es 
un error creer que dicha ley es la que destruy6 el -
régimen corporativo, siendo que 6stc estaba ya li-~ 
quidado y que la ley prohibi~ la reorganizaoi6n de -
las corporaciones y la formación de nuevas asoaiaoio -nes, cualquiera que fuera la forma que se les diera. 

Con el establecimiento del sistema indivi
dualista y liberal cambi~ la estruot-ura de los pue
blos; la nobleza oomiénza a perder sus pri:V:ilegios
y ae obtuvo la liberaci6n te6rioa ,de los pueblos y -
de los campesinos con lo que dej6 de tener la olase
noble el apoyo principal de su poder; se destruyeron 
las trabas a la libertad de trabajo y quedaron abie¡ 
tas las puertas a las nuevas formas de producci6n. 

Son varios los factores que determinan el
indi vi.dualismo y el liberalismo, entTI'l ellos encon
tramos a la Escuela del Derecho Natural, la Reforma, 
J.J. Rousseau con su Teoría del Contrato Social, -
as! como las doctrinas econ6micas delos Fisi6cra tas; 
Adam Smith toma de lns fisiócratas sus ideas, sola-
mente quo con un sentido m&s prtlctico que aquellos,-

(2) ldem. 



10 

pues encuentra justificaci6n para tcxlo aquello que -
parezca dtil y conveniente mmque se oponga el orden 
natural; del Derecho Natural, acepta la libertad e -
igualdad del hombre y llega a las siguientes concep
ciones que son el resumen de la Escuela liberal-in
di vidualista: 

a}.- El inter6.s individual es el elemento-· 
primario de la sociedad; 

b) .- los hombres poseen id6nticos derechos 
en un plano de igualdad; 

e).- El mW1do estft regido por una mano be
n~fica y primordial; 

d).- La intervcnci6n del gobierno en la in 
dustria y el comercio debe reducirse a la m!nima ex
presi6n. 

Con la difusi6n de estas ideas un nue:vo -
orden social vino a establecerse en el mundo, en cl
cual el hombre se presentll, sin m~s limi tací<Sn, que
la de no impedir a los demás una id&ltica libertad. 

Confonne a las doctrinas econ6micas impe
rantes en esa 6poca, el trabajo humnno es considera
do como una mercancía sujeta a la ley de la oferta y 
la demanda. La gran industria atrajo a los trabaja-
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dores del campo y a la falta de reglarnentaci6n hizo
posible el trabajo de mujeres y niños, sin limita
ci6n, en las f~bricas haci&ldose una compcte~cia --
ruinosa para la clase t:rabajadora. 

Por otra parte, el m~guinismo redujo con-
siderablemen te el empleo.de fuerza de trabajo de ma
no de obra, creando la desocupaciGn. Esta situación 
fue aprovechada por los capitalistas para impo~r -
las condiciones de trabajo, a las que los obreros de -bían someterse, apremiados por la imperiosa necesi-
dad de ganar el sustento diarib. As! llegaron a im
plantarse jornadas agobiadoras y salarios insuficien_ 
tes, creando un nm.lestar general que oblig& a los -
trabajadores a buscar nuevamente, en la agremiaci6n
un medio de defensa contra la explotaci6n de la cla
se ca.pi talista. 

Surgen entonces nuevas doctrinas sociales
que buscan la so luci6n a estos problemas y que dan -
lugar al intervencionismo de Estado yr.a: la"módcma::: 
leg:tsláéiori ::del trabajo. 

E .... INGLATERRA Y l.OS MOVIMIENTOS CARTISTAS. 

Eln 1824, el Parlamento de Inglaterra, re
oonocc como un derecho de los trabajadores la liber
tad legal de Asooiaci&n; pero ~sta no proporcionaba-
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todos los elementos necesarios a efecto de obtener -
el m!ximo de prestaciones, en beneficio de los obre
ros. 

En 1839 y 1842, hubo dos movimientos en -
Inglaterra llamados 11Cartistas". El primero tuvo -
por objeto reclamar al Estado mediante una carta di
rigida al Par lamen to, con cerca de 300,000 :firmas, -
una serie de ventajas de cardater polit:lco. A la~ 
postre, se conforma.ron con s61o obtenfr algunos ben~ 
ficios políticos; los directores del movimiento se -
olvidaron de su prptens:i.6n original que era el bene
f icio social. En i842, se desarroll6 el segundo mo
vimien tQ 11cartista ", elevando una segunda petici6n -
al Parlamento con un programa no s61o poH.tico-social 
sino que ÍU\!O tambi~n como objeto establecer una -
huelga que había de durar un mes para presionar ol -
gobierno ingl~s y obtener conquistas para el traba-
jador, Se le llamti el Mes Santo y no lograron lo -
que se habían propuesto, por la falta de preparaci6n 
de sus dirigentes. 

F.- EL OODIGO CIVIL NAPOlBONICO. 

En Francia, despu~s de su Revoluci&n y el.

advenimiento de Nnpole6n, el C5digo Civil trat6 de ... 
regla~ntar todo lo re la ti \.'O a la prestaci5n de sexi
vicios, asimil'1ldolos a un contrato de arrendamien-
to. 



13 

Se establece la libertad de trabajo; se t~ 
nia amplia facultad para contratar, pero ocurd6 que 
el patron que tenia la fuerza e.con~mica imponb sus
condiciones al trabajadoi- y ~ste no pod!a manifestar 
libremente su voluntad, simplemente celebraba tm con_ 
trato de adhesi6n. 

Al consagrarse la libertad de trabajo, tie -ne apogeo la libertad industrial con todas sus desa.! 
trosas consecuencias y el desarrollo intenso de la ~ 
lucha de clases. Carlos Marx, el guta de la clase -
obrera, la estimula y alienta seflalándole el camino
ª seguir, escribe en uni~n de Federico Engelst en el 
año de 1848, el Manifiesto Comunista, que consigna -
la di visa del proletariado con la pr,'.)clama "Trabaja
dores del Mundo, uníos11t y su doctrina eoon~mioa, -
eXpuesta en sus grandes obras, formaron la concien-
cia materialista del proletariado. 

Oespu6s de la restauraci6n de los Borbones 
de la M:>narqu!a, surgen los dos grandes movimientos
huelguistas en Francia, por los traba~adores de la -
seda; ro cyon, en 1831 y 1874. 

Como dijimos en 1848 aparece el Manifiesto 
Comunista, que es uno de los documentos más importaE, 
tes en la historia del movimienlu social, dándose -
cuenta los trabajadores que la única forma en que -
podían liberarse de las pésimas condiciones de trah!. 
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jo era con la aotividad de ellos mismos. 

Estalla la revoluci6n en febreru del mismo 
año, siendo los trabajadores los que la llevan a ca~ 
bo; se restablece la Hepliblica, pugnando por la le~ 
gislaci6n liberal, que contcndrta los siguientes pua, 
tos esenciales: a) reconocimiento del derecho al -
trabajo; b) organizaoi6n del trabajo y crenc:'.6n de
un rn:inisterio para reall.zar esoa fines, vi~ndose el
gobiemo francgs obligado a reconocer el derecho de
trabajar y,·para lo-. .. cual abre los talleres nacionales. 

Se dictaron di versos decretos de gran -- · 
trascendencia, entre ellos, las jornadas de diez y -
once horas. 

Estas conquistas fueron suprimidas cuando
es electo Luis Bonapartc, Presidente de Francia, en
diciembre del mismo año. 

Es hasta los afias de 1884 y 1886 cuando -
en Francia se reconoce el dereoho de asociarse profe -sionalmente y los sindicatos logran contratos coleo-
idvos de trabajo. 

G. - AlEMANIA. 

En Alemania, que es un pais con gran ade--
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lanto industrial, a partir de la segunda mitad del -
siglo XIX, esruno de los paises que despert6 ta:td!a
men te en materia de legislaci6n laboral. 

Estaba dividida en diversos Estadost que -
eran autllnomos; no estaban sujetos entre sí, dnioa......, 
mente unidos por el concept-o de nacionalidad. 

En 1876, se unifican los Estados alemanes, 
debi&ldose a. Bismark el nacimient'o del imperio ale-
mAn. 

Alemania es posteriormente uno de lo~ pai
ses mejor orientados y educados en materia de traba
jo; cornpiti& con Francia e Inglaterra en materia in
dustrials pero al mismo tiempo se incrementaba en la 
industria, por el intervencionismo de Estado. Sur-
gen las ideas de socialismo y capitalismo. 

Las ideas socialistas tuvieron tal fuerza, 
que en sus principios los trabajadores formaron -
grandes grupos. En 1(378, Bismarlt desarrolla una ley 
antisocialista, prohibiendo las asociaciones profe
sionales. En 1871 ofrece a todo el pueblo alem&n ... 
dictar medidas protectoras para los trabajadoresi -
así como di versas leyes sobre el Seguro Social, so-
bre enfermedades; en 1884, sobre accidentes e inva
lidez y en 1911, se recopilan todas las leyes por -
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orden del Kaiser Guillermo I, pol'que el Estado ale
mln debería garantizar las actividades de los obre-
ros.,·, 

El 11 de agosto de 1919, nace la Constitu
ci6n de Weimar, que sirve de espejo a todas las con!_ 
tihtciones {menos a la de ~~xico, elaborada treinta
m:!Ses antes) y fija la intervenci6n del Estado en la 
producci<Sn y no s6lo viene a proteger las relaciones 
entre los trabajadores y los patrones, Ad., aunque 
en Alemania el Est~.do es el todo, el individuo goza
de algunas garant!as. 

Es innegable que el desenvolvimiento del
Derecho Laooral se debi& en gran parte a la intel"-
vención del poder p(1blico, en favor de los obreros -
mediar<. te aoi:os de polttica administra ti va, que some
tieron a determinados Hmi tes, la actividad indus
trial y tambi&n a los convenios ya formalizados en-
tra laborantes y empresario a para nigular, coleoti va 

. -
mente, las condiciones del trabajo, mejoramien~o de-
salario, disminuci6n de la jornada, supresi&:n de -
tiendas de raya, etc. 

El trabajo humano ya considerado como mer
oanc!a, materia de arrendamien t:o, es e-eglamentado y
se incorpora m el vaivén de los cMigos civiles, -
como contrato modelado cltlsicamente. En relao:ll'Sn
a la lucha de clases, motor principal en la génesis-
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y desarrollo del Derooho del Trabajo, se obtiene la-
libertad de oontrataci&n laboral como figura jur!di
ca y el contrato c:i.vil de empleo es transformado en
contrato de trabajo. 

Una incipiente evoluci~n en el Derecho la
boral, rompi6 los principios clSsicos como autonomía 
de la voluntad contractual, la responsabilidad y la
propiedad, con la introducci6n de nuevas normas ese.u 
cialmen te sociales, resultado de las pugnas entre -
grandes masas lab:lrantes y capitalistas, en torno -
del trah~jo y de la tierra y en consecuencia, los E,!! 
tados dictan leyes sobre trabajo y seguridad social
con fundamentos econl>micos, pero respetando tambi~n
la personalidad humaná"al influjo de principios ~ti
-0os y filos6fioos. 

En la evolución del Derecho del Trabajo -
han contribu!do factores sociales, pol!ticos, eoonQ
micos y religiosos, justamente con la acci~n social
de los sindicatos, rectificaciones a la economía, -
inffoencia prominente de la doctrina Marxista y ªPº! 
taciones cat6licas. La Enc!clica del Papa l.e~n 
XIII, Rerum Novaru91, sobre protecoi6n á. los obreros
Y la de Pfo XI, Quadrag~simo Anno", Confirnaci&t de
aquella y restauracilSn del orden social. 

La codificaci6n s:i.stemllt:i.oa de las leyea..
obreras, es contemplada en Eut>opa y Am~rica a prin--
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cipios de 6ste siglo. Este movimiento legislativo -
ha progresado en todos los pa!ses del mundo, inclu~ 
si ve en Inglaterra y e.n los Estados Unidos de Am~ri
ca, en donde los cuerpos legales y uniformes se ha-
cen formales se reglamentan algunas materias y se ª.!! 
giere la expedici6n de ~digos de Trabajo. 

lns c6d:i.gos de trabajo en la mayor!a de -
los paises se descubren como proteccionistas del tra -bajaGlor; reglamen.tan la jom&da de trabajo, el sala-
rio, el contra to de trabajo individual y oolecti vo,
insti tuyen trib.tnales industriales y en abundante li -teratura laboral se desenvuelven estas institucio--
nes singularmente. 

En el orden intemacional el Deí:echo;)del -
trabajo ha sido objeto de reglamentaci6n en confere,u 
oias y tratados. 

Al tén!lino de la primera G.terra Mundial -
{1914-1918), se f'onn6 en Versalles el Tratado de Paz 
correspondiente. En la parte XIII se dedica un cap! 
tulo especial al trabajo y se crea la Oficina In tet1-
naoional de Trabajo, cuyas gestiones son benéficas -
pa.ra todos los obreros del mundo, porque se estatu
yen condiciones m1nimas de trabajo que deben obser.;.
Narse en los territorios de los paises miembros de -
la referida organización. 



CAPITUlO II 

EVOLOOION DEL DERECIO DEL TRABAJO EN MEXICO 

A.- El derecho del Trabajo en tMxicos 

a),- Periodo Azteca (precortesiano) 
b) .- Per!odo Colonial. 
e).- Periodo Independiente. 
d).- Per:todo Contemporlneo (partiendo de la 

Constituci6n de 1857). 

B.- El Derecho Social. 

c.- Importancia Hist6rica. 
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EVOLOCION DEL DEREOIO DEL TRABAJO EN MEXIro\I 

El desarrollo y los progresos del Derecho.., 
del Trabajo en i~xioo han sido determinados tambi6n
por la presi~n. hist6rica de los conflictos sociales. 
Aunque existan disposiciones jur!dicas tendientes a
regular las relaciones entre trabajadores y patrones 
desde tiempos muy antiguos; es hasta la etapa con-
tempodnea de la Consti t-uoión de 1917, en donde po1'
primera vez una Consti t.uci&n en el mundo cre6 en su
estructura un nuevu moldo jurídico, al incluir el -.. 
Tttulo sexto "Del Trnbajo y la Predai&n Social", -
imprimiendo con ello nuevas concepciones del Dere
cho Constitucional Tradicional. Anteriormente aque
llas disposiciones carecian de verdadera efica~iap -
por no existir la fuerza social necesaria para las -
masas laborantes mexicanas, que les permi ti.eran sos
tener cualquier posici6n favorable a sus intereses~ 
de olase, como sucede en la 6poca actual. Estas ci!, 
cunstancias, hay que reconocer que han sido parale
las a la evoluci6n, econ6mica, política y social de
M!xioo. Es i.mposible compara-r-- al ~xioo oapi talista 
de este sigl9, con .el m:Hco'. posteMor· a: ia"'Iridepen
dencia de 1810 de ahi que los avances del Derecho -
del Trabajo mexicano, en el fondo son iguales al de
los dem&s pat'.ses del mundo, a base de luchas y con
flictos sociales. 

A.- EL DERECll) DEL TRABAJO EN MEXICO. 

Siguiendo al maestro J. Jeslis Castorena ha 
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dindido el desarrollo de MGxioo en materia de traba -jo, en cuatro ~po~as o periodos, a saber: 

a) Período Azteca (precortesiano) 
b) Período Colonial 
e) Per!odo Independiente 
d) Período ContemporMeo (partiendo de la

Constii~ci6n de 1857). 

a)o- Periodo Azteca (precortesiano) 

A la llegada de los españoles a MGxioo, el 
territorio estaba ocupado por los mexicas, tecpane-
cas y acolhuas, que formaban la triple alianza. 

Establecidos los aztecas en Tenochtit!Sn,
oomo conquistadores, sus claJ!1es de oaracter:f.sticas -
belicosas se aglutinaron en un Estado pol1 tico, en -
base al principio de la divisi6n del trabajo, de la
prestaoil>n del servicio personal y de la obligatorié -dad del cultivo de la tierra y no de la colectividad 
total expresada en el Estado de la Nnci6n. 

Desconoo!an en un principio la forma del -
dominio privado¡ en el transcurso del tiempo se : ~ 
afianzaron sus instituciones y se sedimentan sus cla -nes, logr'1ldose las primeras expresiones de parcela-
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miento conducentes al dominio particular o indivi-
dual. 

El pueblo azteca estaba dividido, en cuan~ 
to a su organizaci6n política, en poseedores y no r 
poseedores, y clase media. Los primeros eran el rey 
loa nobles~guerreros, sacerdotes y comerciantes. -.... 
los no poseedores eran los tamemes, dedicados a las
labores del campo y los esclavos prisioneros de -
guerra, dedicados al trabajo manual. los de la ola• 
se media eran los artesanos que trabajaban en fonna
libre. 

El Derecho del Trabajo no tWJ"O lugar en la 
~poca precolonial pues no existi6 el trabajo subord!, 
nado en el sentido actual. 

b).- Período Colonial. 

A la llegada de los españoles, trataron de 
expulsar de las tierras a los habitantes de las mis
mas y cuando se tuvo la idea de repartirlas con el
aistema de la Encomienda, se consideraban a los inél! 
genas como partes, y se inclu!an en el reparto. 

El ind{gena no era apto para los trabajos
pesadoa, por la misma raz6n tu vieron los españoles -
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que importar raza negra para el efecto de realizar -
los trabajos m~s duros. l.Ds españoles 'trataron de -
implantar los ordenamientos jur!dicos de la penmsu

la no se preocuparon por crear otros m~s acordes con 
la realidad social de. la Nueva España, de aquel -
tiempo. Se dictal'Qn las Leyes de Indias y aunque no 
tuvieron una observación prdctica, s! constit11yen un 
antecedente inmediato en materia lab::rral. 

En el.las se encuentran disposiciones en ma -terin del trab¡ijo que hicieron elevar el nivel de -
los indios; se establecía que la edad m!nima que de
ber!an tener para trabajar era la de doce años y ex
cepciona:Unen te la de ocho, se señaaan d!as de desean -so semanal y obligatorio, tendientes a conmemorar d,2. 
terminadas fechas religiosas. El descanso semanal -
era con el p1-op6sito de que asistieran a la iglesia
para obtener educaci6n religiosa. 

Contiene adem!s, que el salario deber!a -
ser pagado en efectivo, es decir, se suprimen las -
tiendas de raya, porque los indios ya no recibieron
met'Cancías a cambio de su l:aror. 

El trabajo estaba sujeto a dos reg!menes -
distintos, segG.n se tratara del trabajo en la ciudad 
y de la mano de obra en el campo. 

En la ciudad, el trabajo estaba regulado, -



generalmente, por el sistema de corporaci6n, o sea,
que de España se traslad6 a fMxico la misma f onna -
de artesan!a en la producci6n que prevalecía en Euro -pa, con las mismas regulaciones, salvo algunas exceE 
ciones, sefíaladas ¡x:ir el maestro Castorena, entre -
otras, las siguientest 

1. los estatutos cooperativos no eran extensivos a -
la masa ind!gena, por lo mismo, los ind!genas no es
taban obligados a entrar a las corporaciones, pod!an

1 

practicar el oficio o trabajo que quisieran. los -
tinicos que podtan establecer escuelas de enseñanza -
eran los españoles, pues a los ind1genas se les pro
hibicS la pr!ot:i.ca de su oficio. 

2. El no estar dentro de la coll>oraci&n no les impe
dta traficar libremente con lo que producían. 

3. Las corporaciones tentan unas ordenanzas que for
maban parte de un cuerpo legislativo que tenhn el -
nombre de Ordenanzas de la Ciudad de ~xico. la ma
no de obra ind1gena era explotada por los conquista
dores a su máximot al grado que t11vieron los reyes -
que intervenir para proteger a los indígenas y libra.!: 
los de la desmedida ambici6n de los conquistadores;
es por ello que se elaboraron las leyes de Indias ya 
oi tadas, con el prop6si to de tutelar a los indios en 
todas las manifestaciones y formas de relaci~n. 
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Se estableci6 La Encomienda. Era una for
ma de trabajo forzoso y era una conccsi6n que otor-
gaban los reyes. Por lo cual no estaba dentro del -
comercio y podía ser declarado vacan te. 

El trabajo forzoso de loa esclavos y de -
los sier\os fue una realidad deni;ro de la Colonia. -
El cacla:vo y el siervo fueron considerados como co
sas susceptibles de posesi&n y de dominio, y de las
que se podb disponer libremente por el duefio. 

o).- Periodo lndeec:;ndien;te. 

El movimiento de Independencia fue de ori
gen pol{tico y posterionnente econ6mico, pero no tU
vo nada de jur!dioo y se continuaron aplicando las -
normas que regían en la ~poca colonial. Don Miguel
H.idalgo dict-6 un Decreto el 6 de diciembre de 1812 -
en la ciudad de G.tadalajara, en el que se abolía la
e.solavi tudt los tributos y las exacciones que pesal:..., 
ban sobre los indios y las bases oonsti tucionales re -lati vas al trabajo y al reparto de tierras presenta-
dos por Don Jo~ María Pibreloa y Pav6n al Congreso -
de Apatzing&n, 

El movimiento de Independencia no derog6 -
a. las oorporaciones, aunque entraron en desuso algu
nas ordenanzas, lo mismo succdi6 con las leyes de In -diaa. 
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la consti t1.1oi6n de 1857, con tendencia li
beral e indi rldualista, trat6 indudablemente de in-
chdr dentro de ella principios como la libertad de
trabajo y otros pr:ln.cipios liberales nacidos en la -
Revoluci6n Francesa, que no tierie ningGn resultado -
en favor de los trabajadores. 

d).- Periodo Co11.temporSne.~? {partiendo de la C::m.sti~ 
citSn de 1857) • 

El O:mstituyonte de 1657 no logró desvit'
tuar la idea que exist:!a de que el contrato de Tra-
bajo, era de arrendamientn, al igual que el CSdigo -
fran~s; p:>r lo que en este Constituyente estu"VO a -
punfo de nacer el Derecho del Trabajo. 

Al ponerse a discusi6n el art!culo 4o. del 
proyecto de Constituci6n, relativo a la libertad de
industria: y de trabajo, suscitG Vallarta el debate, 
en un brillante discurso puso de man:i.fiesto los ma
lea del tiempo y habl6 de la necesidad de acudir en 
auxilio de las clases la!:orantes; con profundo cono
cimiento expuso los principios del socialismo y cuan -do todo hada pensar que iba a concluir en la necesi -dad de un derecho del. trabajo, confundí& el probl~ma 
de la libertad de industria oon el de la protecci6n
a..l trabajo., Vallarta confundí.6 lamentablemente los.. 
dos aspectos del intervencionismo del Estado y esto
hizo que el Constituyente so desviara del pun~o a --



discusil.Sn y votara en contra del Derecho del Traba-
jo. los textos originales de los art!culos cuarto y 
quinto de J.a Consti tuci6n de 1857, dec!an ast: 

"Articulo 4o. Todo hombre es libre para -
abrazar la profesi6n, industria o trabajo que le -
acomode, siendo titil y honesto para aprovecharse de
sus propuotos. Ni uno ni ótro se podr~ impedir sino 
por sentencia judicial, cuandu ataque los derechos -
de tercero; o por resoluci6n gubernativa, dictada en 
los t6nninos que marea la ley u ofenda a la socie-
dad "• 

"Articulo So, Nadie puede ser obHgado a
prestar trabajos personales sin la justa retribuci.Sn 
y sin su pleno consentimíen to. la ley no puede au
'torizar ningGn contI"ato que tenga por objeto la I>6t
dida d el irrevocable sacrificio de la libertad del.e 
hombre, ya sea por causa de trabajo, de educaoi6n o
de voto religioso. Tampoco puede autorizar convo-
nios en que el hombre pacte su proscripci6n o su -
destierro11

• 

Este a,:"t!culo se refol"JOO el 25 de septiem
bre de 1873, quedando como sigues 

"Nadie puede ser obligado a prestar traba
jos personales ain la justa retribución y sin su ple -
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no consentimiento. El Estado no puede pcmi tir que
se lleve a efecto ningt'.in contrato, pacto o convenio
que tenga por objeto el menoscabo, la p~rdida o el -
irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya 
sea por causa de trabajo, de cducaci6n o de voto re
ligiosoj la ley, en consecuencia, no reconoce 6rde-. 
nea mon!sticas, ni puede pennitir su establecimiento 
<:ualquiera que sea la denominaci&n u objeto con que 
se pl""'!t-endan c~rigi.rse. Tampoco puede admitirse con
venio en qüe el hombre pacte su proscripci~n o des-
tierro11. 

El error de Vallarta consistí& en sostener 
que un plausible interve.ncionismu de Estado en la ac -ti vi.dad de los particulares signiíicarh un ataquA -
a las libertades individuales, pugnando que el r-em•.::·· 
dio de los malea de que adolecla la clase trabajado
ra fuera precisamente una completa abstenci"n de par ... 
te del Estado en tenert o tomar ingerencia en la v:lda. 
privada. 

las Lei:es de Reíonna. 
ci&n de los bienes de 
aparente de q1Je todos 
cios .. 

Estas leyes de desamortiza-
la iglesia dan la oportunidad
tu v.ieran determinados benefi-

leg:í.slaoi6n ... qe,l ImEerip. El Emperador Maximiliano -
dict6 algunos ordenamientos tendientes a proteger a
los trabajadores; bajo el Imperio nace el primer lle-



partamento de Trabajo, al crearse la "Junta Prot.cct_2 
ra de las clases menesterosas", el 10 de abril de -
1865, crey~ndose que se trataba de una insi:Uuci5n .; 
de beneficencia, pero en réalidad era una junta que
rccib!a las quejas de las clases menesterosas. 

Se cre6 la ley sobre Trabajadores, se -
plantea y proyecta la prohibicMn pa.ra el uso de f6s -foro blanca en fabricaci6n de cerillos. 

El estatuto del Imperio consign6 la liber
tad de trabajo; la Ley para la protecci6n de las cla -ses menesterosas e impuso la Junta que cre6 la facul -tad de proponer reglamentos que ordenen el trabajo y 
fijen la cantidad y modo de retribuirle; la Ley so;..... 
bre Trabajadon'Js, del primero de novieribre de 1865,
can:i.enza por declarar la li.bertad de trabajo; regul6 
la jornada de trabajo y fij& 1ma duración desde la
salida hasta la puesta del sol con dos horas de des
canso para comer, otorg6 los descansos de los domin
gos y loa días íeriados; oblig6 al pago de salario -
en moneda, s6lo penniti6 descontar la quinta parte -
del salarlo para el pago de !as deudas pendientes -
del trabajador; las deudas eran personales del tra
bajador y no trascendían a la familia; oblig6 al pa .. 
tron a proporcionar al peón del campo agua y ntiles
de labranza; cuando en la finca hubiera m4s de vein
te familias de trabajadores, su due.ílo tenta la obli
gaoi6n de fun~ar una escuela para enseñar a leer y A 

escribir a los niños; la jornada de los menores de -
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doce años era de medio dia y oonsign6 una multa de -
diez a veinte pesos por cada infracción que se come ... 
tiese a la ley. 

El C&iigo Civil de 1870 cstableci& que el
Con tTat'o de Trabajo no era de arrendamiento, el cual 
s61o se refiere a cosas que son susceptibles de apro -piaci~n. 

Por esta consideraci6n la legislaci6n oi~ 
vil de 1870 excluy6 al contrato de arrcndamiento,es
tima.ndo que, siendo solamente las cosas que son sus
ceptibles de apropiaci6n objeto de tm contrato de -
arrendamiento, el trabajo del hombre no puede cons
tituir ese objeto1 ya que tiene esa posibilidad. El 
C6digo decia que el contrato de Trabajo no era mera
mente patrimonial, sino que establece relaciones pe! 
sonales entre patr6n y trabajador, de respeto y au• 
misi~n. 

El C6digo Civil de 1870 coloct) al trabaja
dor y al patron e.n la misma situacii5n de igualdad, a 
difere.ncia de la legislacilln francesa, que eatable-
cfa una serie de prerrogati_aras y privilegios en fa
vor de los empresarios. No obstante que el trabaja
dor como el pa tron se encontraltian en condiciones de
igualdad ante la ley, no por ello se mejoro la si
tuacién del obrero, quien se e.ncontraba a merced del 
empresario. La justicia ci\~l se cerraba a loa tra-
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bajadores, pues la necesiµad de la intervenoi6n de ~ 
un abogado y lo costoso del pleito, hao!a casi impo
sible que el trabajador obtuviera lo que reclamaba -
en contra del patron. 

Despu6s del C6digo de 1870, poco se hizo -
en fa"i:or del obrero. El C6digo Civil de 1884 repro
dujo los mismos principios legales que la legislaci&n 
anterior y no muestra ni)1Sill1 adelanto. 

Durante el regi10011 porfirista, las pocas-
ventajas que pudieran obtener los trabajadores, des! 
parecen debido a las autoridades vendidas en favor-
del patron y as:t vemos que en los albores del siglot 
mediante las huelgas ~e los trabajadores, tratan de
ev.i tar tales injusticias; de los movimientos huel-
guistas m!s importantes de esa 6poca, anotaremos los 
de Cananea, Sonora, Nogales, Santa Rosa y R.fo Blanco 
fueron verdaderas manifestaciones en contra del r6g! 
men opresor. 

Concomitantcrnente con estos movimientos, -
los programas de los partidos poHticos, primero Y
luego los planes revolucion«rios reclamaron una 1e
gislaci6n de trabajo. 

El partido anti rreeleccionista se declara
por los principios del Programa del Partido Liberal-



~tex.icano de los hennanos Flores Mag6n, publicado el
lo. de julio de 1906 y que coni-:iene trece proposicio -nes concretas para i11tegrnr una legislacitSn del tra-
bajo. 

Y corno señallbamos, el partido an tirreele,2 
cionista se declara por el mismo principio. Al ~ 
brevenir el movimientu armado de 1910, los jefes re
volucionarios determinaron por regla. general, en ca
da plaza que tomaban, las condiciones de trabajo -
que juzgaban convenientes. 

En esta revolucMn. consti tucionalista es -
donde nace el Derecho del 'frabajo; los antecedeni.es
sobre riesgos profesionales y leyes dictadas por --
varios gobemadores, se integro la ley laboral. 

Estas leyes se inician por los años de -
1904 y 1906, para tratar de modificar la ley sobre -
Riesgos Pn:>fesionales, dictada en 1899t cuya teorta
en Francia se basaba en un concepto de estrecha cul
PªJ las inicia ti vas corresponden al gobernador del -
Estado de ~xico, Joa6 Vicente Villada y de Nuevo -
I..e6n, General Bernardo Reyes. 

Hubo una d:i.sorepancia en cuanto a la prio.., 
ridad de estas leyes, pero despu~a se puso en clal""O-



que la ley de Villada se voM el 30 de abril de 1904 
o sea, dos años antes de la de Bernardo Reyes. 

La ley de Villada hizo respgnsable a los -
patrones por los accidentes de trabajo, estipulando 
sin embargo, una indemnización muy reducida. Estable 

¿ -

eta además, una presunción en favor del trabajador,-
en el sentido de (ftle los accldentes ocurridos a 
aquél en el desempeño de su trabajo, se entendían ~ 
imputables al patron, en tanto que no se declarara o 
se comprobara lo contrario. 

Las disposiciones de esta ley son imperati -vas y no podrthi ser renunciadas por los trabajadores 
quedando tmicamc.nte exclu!dos de sus beneficios los 
obreros, que lejos de observar una conduc¡l¡a honrada
y digna, se entregaron a la embriaguez y no cumplie
ron exactamente sus deberes. 

Despu's de Villada, Bernardo Reyes expidi6 
la ley sobre accidentes de trabajo, en el Estado de
Nuevo 1e6n; fue una ley muy completa. Habiendo sido 
adoptada por casi todos los Estados de la Reptlblica
y estuvo vigente hasta 1931, fecha en que fue de ro ea, 
da por la ley Federal del Trabajo. 

la ley de Bernardo Reyes concordaba aon --
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la de Villada en estos aspectos, al imponer el pll4'~ 
tron la obligaci6n de indemnizar a sus obreros por -
los accidentes que sufr:l.ernn, as! como tan1bi~n en -
cuanto dejaba a cargo del mismo patr6n la prueba de
la excluyente de responsabilidad, sin embargo, la -
segunda excluyente, negligencia, inexcusable culpa1-

gra ve del obrero, íue la vUvula de escape de los e!!!. 
prescrrios quienes habr!an de esforzarse pa:ra demos-
trarla y desvirtuó en buena medida la ~~-or!a del 
;¡:•ieago profesional. 

Bernardo Reyes no defini6 que era el acci
dente de trabajo, pero en su ley hizo la distinción
entre accidentes de t~abajo y enfermedades de ·traba
jo, diciendo que las primeras son violentas y las -
segundas pennanentes, requier·ml un lapso m4s o me--
nos p:rolongado para su gestación y desarrollo. En -
atenci6n a e~as diferencias que la ley do Betnardo
Reyes estableció entre enfermedades y riesgos de tra -bajo, sus disposiciones se concretaron a los acci-
dentes y se aplicaba s61o al trabajo industrial; te
n:!a un art1'culo expreso tercero que señalaba las in
dustrias en que tenia aplicaci6n1 mds no era una -
enunciaci&n l:i.mitati va, tanto porque las nueve pri~ 
ras f racc:.i.ones eran tan amplias que, prdcticamen te -
podtan considerarse incluidas todas las empresas, -
ot.t.anto porque la frooci&n décima hablaba de cuales
quiera otras industrias similares. 

Las indemnizaoiones fijadas en ella eran -



superiores a las que establecía la Ley de Villada y
aún a la act-ual üiy Federal del Trabajo. 

Despu~s de estos dos intentos de legisla-
cian obrera, nada se hace; durante el ~gimen porfi
rista las nonnas de Derecho Civil se mant)tenen apli
cables al trabajo. 

Eh la época de Francisco I. Madero, la le
gislatura tratd de dict:dr una ley del trabajo, pero
no lo consigui~. 

Son los Estados los que principian a legi! 
lar en esta mat·eria, corl'espondiendo al Estado de J! 
lisco iniciarla, ya que lo hizo dos meses antes que
la de Veracruz, aunque no hayan adquirido la ij¡JP,,Ortau_ 
cia · qu~ tuVicron .. las.~de. ésta entid¡.d,. tantq .porque el 
roovimien to obrero veracruzano era de mayor importar1 ... 
cia, cuanto porque las leyes de Jalisco no considera -ron ni la asociaci6n profesional, ni el contrato cry-
lecti vo de trabajoo 

Principian las leyes de Jalisco con el de
creto del 2 de septiembre de 1914, de Manuel M. Dí~
guez, al que siguen los decretos mb :i.mportantes de-

1 7 de octubre del m:lsmo año de 2.0 de diciembre de -
1915, de Manuel Agulrre Berlanga, a quien debe mb -
la primera ley del Traba jo de la RepOblica Mexicana, 



la lay del General Manuel M. DUguez es li -mi t-ada, pues dnicamen te consigna el descanso obliQa-
torio, las vacaciones y la jornada de trabajo para -
las tiendas de abarrotes y los almacenes de ropa. 

la ley del Trabajo de fl~muel Aguirre llet'
langa es del 7 de octubre de 1914 y fue substitu!da
por la del 28 de diciembre de 1915, reglantent6 los 
aspectos principales del contrato individual de tra
bajo, algunos cap!tulos de prevenci6n social y cre6-
las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje., En la mayo
ría,,c!por no decir en casi todos sus art!culos emploo 
el t6rmino "obrero", lo que limitaba neceaariamente
su campo de aplicaci6n. Esta ley conteniai 

a) Concepto de trabajador (no quedando den -tro de dicho concepto los empleados de comercio, en4 
tre otros, por lo tanto no los amparaba la ley). 

' 

b) Jornada m'xima, que era de nueve horas, 
y no pod!a ser cont!nu~!., dediclndose dos horas al -
descanso. 

o) Media jornada a destajo, en la cual, -
la retrl buci&n seña tal, que produjera cuando menos 
en nue'\'e horas de !Jiabor, el salario mmmmo y que no 
pod!a realizarse un trabajo de mayor duracign, a no-

' ser que se aumentara proporcionalmente el salario. 



d) Salario mínimo en la ciudad y salario -
m!n:lmo en el 'Cámpo. .. 

e) Protecoi&n a los menores de edad, proh:i. -biendo el trabajo a los menores de nueve años; los -
mayOf!es de nueve y menores de doce pod1an realizarlo 
de acuerdo con su desarrollo físico, pero siempre -
que pudieren concurrir a la ,¡Jscuela; a los mayores -
de doce y menores de dieciséis se les fija un hor•...,;. 
rio y salario especial. 

í) Protecci6n cil salarlo. 

g) Protecc16n a la familia del trabajador. 

h) Servicios sociales 

i) Riesgos profesionales 

k) Juntas de Conoiliaci~n y Arbitraje, --
que señalaban el procedimiento, juicio verbal, -
consistente en tma sola audiencia, en la que se reci -bta la demanda y su contestaci6n, las pruebas y los-
alega 1:os, la resoluci6n dictada por mayoría de votos 
y no admit!a recurso alguno. 

las leyes del Estado de Veracruz. En el-
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mismo año de 1914, se inició en Veracruz un intento
de movimiento de refonna, que culmin5 en uno de los
primeros y mds importantes brotes del Derecho Mexica -no del Trab<\jo. 

El cuá:tro de octubre de 1914, el Cbber.na
dor del Estado, Coronel Manuel LSpez Romero, establ!, 
ce el descanso semanal en todo el Estado y la ley -
del Trabajo fue promulgada por C4ndido Aguilar el 19 
de octubre del mismo afio, estableciéndose en ella la 
jomada m4xima. de nueve horas y salario mfoimo de un 
peso. 

En la misma ley se diot6 una disposici6n ~ 
en virtud de la cual se declaraban extinguidas to-
das las deudas que tuvieran los trabajadores con los 
patronea, habiendo sido los campesinos los que salie -ron beneficiados con ello; a<lem&s, contiene un capi-
tulo sobre previs:l.6n social, en el que se obliga a -
los patrones a indemnizar a sus obreros por los acc!, 
dentes de trabajo. El trabajador ten.ta derecho a r! 
clamar la totalidad de su salario durante toda la -
vida. Se oblig6 a los empresarios a sostener escue
las en beneficio de los trabajadores. la justicia -
obrera se sepa:rl> de la ci\~l, conociendo de las de
mandas de los trabajadores contra sus patrones. Las 
Juntas de Administración Civil, se llamaban los tri
bunales encargados de administrarles justicia, 

la ley de C.1ndido Aguilar estuvo en vigor
hasta el año de 1917. 
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El 6 de octubre de 1915, Agustín Mill!n, -
<Dbemador provisional de Veracmz promulgaba la pr.!, 
mera Ley del Estado sobre Asociacilin ProíMional; e! 
ta ley reconoce las asociaciones profesionales, debi -do a las presiones , que ejercen los trabajadores de 
Veracruz, en donde ya se habían fundado los sindica
tos gremiales, siendo dicha entidad el primer Estado 
en donde comenzaron a realizarse pr!cticamente las -
conquistas obreras, que posteriormente tuvieron cco
en Yucatán, en donde .se establece el derecho m¿ts -
completo sobre el trabajo, anterior a la Constitu--
ci6n de 1917. 

No se tenía un concepto claro de lo que -
era la asociació11 profesional, pues reproduc!a la -
definic:i.6n que dalia el Derecho Civll, pero d contle 
ne una amplia def inicMn de lo que es un sind ica:to y 
marca sus principales finalidades. 

Junto a estos di8tintos cuerpos de le}•es,
existi& un proyecto de ley sobre Contrato de Trabajo 
del Lic .. ZubarSn Capnany, Secretario do G>bemaci6n, 
el 12 de abl"il de 1915 .. 

Este pro_ yocto es un in t'ento de reforma a
la legislaci<Sn civil y consta do siete secciones fun -damentalesi disposiciones generales, derechos y obl:i -gaoiones de los patrones y de los obreros, la jonla-
da mAxima de trabajo, el salado mínimo, reglamento-
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de taller, t-erminaci<Sn del contra.to colecti 110 de tr!. 
bajo, que comprend1a, adcm!s, lo relativo a sindica
ms, trabajos de la mujer y menores de edad y dispo
siciones complementarias. 

Se sostentan en el proyecto que si bien -
el Derecho Internacional no permit!a que se emplea
ra a los menores de edad en algunos trabajos, en ~M 
xico dicho empleo era menos perjudicial, ,que dejarlos 
que se dedicaran a la vagancia. Este proyecto es -
impor:tan te porque es el antoced.ent-e al Articulo 123 
Constitucional, que es producto de sus autores, es -
decir de los Constituyentes, el Lic. J. Natividad Ma -c!as, Heriberto Jara y Victoria, entre otros. 

la legislaci6n ~/,e Yucat4n se construye -
sobre la base de loa tribunales de trabajo. Se exi
gi6 la apari.ci6n de un cuarto poder, el de los tribu -nalca del trabajo, que tuvieran caracteM.sticas pro-
pias y que :recibiera la denominacilin de Poder Social 

lns tr:i.bunales de trabajo de Yucatltn son -
los antecedentes dieectos de las Juntas de Concilia
ci6n y Arbitraje, int-egrdndoae en un·~pl"incipio con -
representantes de obreros y patrones, exolusi vamen-
te. 

El 14 de mayo de 1915 se promulga en Méri-
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da la ley, creando el Consejo de Cbnciliaci6n y el -
Trib..mal de Arbitraje, y meses después, el 11 de di~ 
ciembre del miBlllo año, se promulga la ley del Tra-
bajo. 

En estos Consejos de Conciliación, el go~ 
bierno no ten!a er1 ellos ninguna represen taci&n, pre -tendiéndose de esta suerte la indepandencia y auto--
nomh absoluta de los tribunales de trabajo, la -
Junta. Central de Conci 1iaci6n y Arbitraje era el 11r
gano revisor de las Juntas de Conciliaci6n. Se ínt~ 
graba oon la reunión de los distintos miembros de -
las Juntas de Conciliación Mlnicipales, instal&ndose 
en la ciudad de Mérida y teniendo un Presidente. la 
intervenci6n del gobierno s&lo se realizaba. cuando -
no había acuerdo entre los miembros de la Junta. 
Esta era la cre¡µlóra de la legislaci&n del trabajo, 
m~iante la concentraci~n de convenios industriales 
que eran de doble tipo, o bie.n el convenio industrial 
pod!a afectar a una sola empresa, o bien podfa ex-
tenderse a un régimen econ6mico determinado. Este -
segundo aspecto coincide oon las sentencias qae dic
tar1 las Juntas de Conciliación y Arbitraje en un con, 
flicto económico determinado, en cuanto a su nat:ura
leza y efecto. 

~bdiante estos fallos del trilunal, se fue 
formando en Yuoat!n la legislacicSn sobre el trabajo. 
Se pens5 que no debQda exit:>tir una Constituci&n rí
gida para el trabajo, sino que el Derecho Industrial 
ae fuera formando paulatinamente, a medida que se ..:;.;,¡ 



fueran solucionando los conflictos obrero.::.patronales 
que surgieran. La huelga y el paro quedaron suprim!. 
dos de la legislací6n de Yucat~n, siendo pues el ar
bitraje obligatorio el que venía a ¡xmer fin a los -
conflictos. Se pens6 tambi~n que deberfa existir un 
mínimo de garant!as sociales para los trabajadores.
Esta idea reapareci6 en 1915, consign~ndose mds tar
de en la Consti tuci6n de 19171 en el artículo 123. 

La legislaci&n yucateca era adecuada en -
aqu41 entonces no en cuanto a su redacción, sino en
cuanto al alcance de sus preceptos¡ se habla en ella 
de un salario mmimo vi tal, que es el salario sufi
ciente para que el trabajador pueda satisfacer sus -
necesidades. Dicha legislaciGn tambi.~n contiene re
glas sobre accidentes de trabajo, sobre el trabajo -
de los menores, sobre la. pt"Otecci6n de las mujeres y 
niños y dem~s cap:hulos. Se estableci6 adem6.s, la -
sindicalización obligatoria, especialmente para los
trabajadores, denomin!ndoseles a esas uniones de 
obreros Uniones Industriales, que posteriormente ÍO!, 

man una central, que se llamo Liga Industrial de Re
sistencia. 

Despu~s de la legislaci6n de Yucatii.n, ten! 
mos las leyes de Cbahuila. En 1916, siendo Chbema
dor Mire les, se dietó una ley que en muchos aspectos 
sigue la idea de Bernardo Reyes. Consigna la parti

cipaci~n del obrero en las utilidades de las empre
sas; esta ley s6lo se limitó a copiar disposiciones
ya conocidas y s6lo agregó algunas cuestiones de in
ter~s. 



Con la legislac:l.6n del Estado de Coahuilap 
termina propiamente la evolu~ión del Derecho del -
Trabajo en ilféxico, antes de la Constituci6n de 1917. 

El Derecho del Trabaj<> en sus orígenes es
obra del Estado¡ m~s tarde, el papel principal e~ 
rresponde a las organ:l.zaciones obreras., 

la Consti tuci6J! de 191]. El proyecto de Don Venus-
ti ano Carranza no contenía aGn el articulo 123; s6lo 
se hac!a referencia al derecho del trabajo, en los
artículo 5 y 73t fracci6n décitna. 

En diciembre de 1916, se discuti6 el art!
culo 51 que fue el que di6 origen al artículo 123~ -

J.hició' el debate el Lic. Lizardi, pugnado por la su -p~si6n del artículo quintu, diciendo que las cues-.. 
tiones de trabajo son ajenas a la Constitución.. Sur -gi6 la oposici6n en el Congreso de la proposici6n --
del Licenciado Lizardi, siendo la delegaciGn de Yuc!_ 
dn la que m~s acremente ataoo la supresión del a.v
t!culo quinto, alegando que no s6lo era menester de!. 
jar dicho precepto sino que se hacía necesario in-.,._ 
cluir dentn> de la Consti tuci6n otras disposiciones
que de una manera m!s amplia y detallada vinienm a
reglamentar la cuesti6n del trabajo. Fue el Consti
tuyente Victoria, quien mds se dis'l:ingu:i6 como cle:f'e.a 
sor de este punto de vista. 
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Despu~s de esta sesi6n, se presertt6 el e.
Jos~ Natividad Macias a dar lectura a su proyecto cle 
artículo 123, que tan sólo con algunas reformas fue
incorporado a la Constitución. 

Este artículo marca un momento decisivo en 
la historia del Derecho del Trabajo, pues es el paso 
m&s importante dado por un pa~s para satisfacer las
demandas de la clase trabajadora. 

La idea de hacer del Derecho del 'trabajo -
un m!n:imo de garant!a.s en ber1eficfo de la clase eoo
n6micamen te m~s d~bíl y la de incorporar esas garan
Has en la Constituci&n para protegerlos contra cual -quier política del legi~lador ordinario, es propio -
del Derecho fl.bxicano, pues en MGxico es en donde por 
primera vez se consignaron. 

En nuestra Consti tuci6n vigente se encuen
tran consignadas las disposiciones en materia de --
trabajo, en los artículos cuatto y quinto y setenta
y tres, fracci6n d6cima 1 ciento veintitr~s y trece -
transitorio de la misma. 

Después de la Constit-ución, todos los Esta -doa empezaron a legislar en materia lal:oral; en el -
Distrito Federal se presentó un proyecto de ley del
Trabajo en 1919 y otro en 1925, así como un proyecto 
de la Ley sobre Accidentes de Trabajo, en 1918. 



En el año de 1929 hubo necesidad de tmif :i.
car la legislación del trabajo para toda la Repdbli
ca y el 6 de diciembre del mismo año se public6 la -
reforma constitucional a los art!culos 73, fracoión
X y 123, en su prtrrafo introductivo. lle esta fecha, 
corresponde alfCongreso Federal expedir la l.ey Fede
ral del Trabajo, con la cual qued6 derogada la legi! 
laoi6n de los Estados. Pero se dividí& la aplica--
ci~n de la L:iy entre las autoridades locales y f ede
rales. 

La Junta Federal d(~ ConcUíaci&n y Arbitra -je naci5 por las necesidades de o«tlen pr!ctico, des -de el año de 1926. 

En el año de 1929, una C.Omisi6n formu16 el 
proyecto del ~igo Federal del Trabajo, que llev& -
el nombre de Proyecto Portes Gil, en honor del Pre
siden te de la Repóblica, que fue refonnado dos afíos
m&s tarde con base en la Convenci6n Obrero-patronal~ 
que celebro la Secretaría de Industria y Comercio -
ese mismo año y fuen:1ll aprobadas estas refornas el -
18 de agosto de 1931 .. 

En sus or!genes, el articulo 123 constaba
de 30 fracciones y posterionnente se le adiciona una 
m!s el 5 de noviembre de 1942, y en eate mismo d!a,
despu~s de di versas tentativas, el President·e Avi la
Camacho promulgG el 31 de diciembre de 19l•2t la ley
del Seguro Social. 



El 13 de diciembre de 1911 se cre6 la Ofi
cina de Trabajo, dependient-e de. la Secretaria de Fo
mento; en 1917, esta oficina pas6 a formar parte de
la Secretaria de Industria, C.Omercio y Trabajo. En-
1932, nace el Departamento Aut6nomo del Trabajo y es 
el 31 de diciembre de 1940 cuando la Ley de Secreta
rias de Estados o~ea la Secret~r!a de Trabajo y así, 
a partir del régimen del General Manuel Avila Cama
cho es cuando el Departamento se eleva a categoría 4 
de Secretaría, siendo actualmente la Stlcrotar:ta de -
Trabajo y Previsión Social. 

No debemos dejar al margen que una de las
reíonnas m's importantes al articulo 123 fue la de -
separar en dicho artículo en dos apartadosi apartado 
a) y apartado b) 1 correspondiendo al primero las 31-
fraccione s existentes con an~erioridad y al segundo, 
14 fracciones, que son aplicables a los trabajadofes 
al servicio del Estado. 

B.- EL DERECHO SOCIAL. 

El desarrollo de este trabajo ha llevado -
a sostener que él Derecho se ha gestado por la infl~ 
enoia impulsiva de wia serie de fen6menos sociales -
que fliomentan er1tre los hombres conflictos y di vergoo -cias da clase a, que las inducen a crear insti h1cio--
nes jur~.dicas que anteoperan estas contradicciones1 -

con e 1 proptmi to de brindar una protecci6n a la que
en un momento dado, goza del pHvileg:lo autori.tario
de aplicar las instituciones jur1dicas. 



Por esos moti vos, es imposible adoptar un
cri terio absolutamente jundico, para analizar las -
ramas que tiene la ciencia jur!dica, menos a-On cuan
do se trata de. hablar de Derecho del Trabajo, Este
nac:i.6 como un verdadero derecho de claae, espec1íic.:, 
mente de la clase obrera y que hoy sg ha extendido a 
otras clases sociales. 

No puede decirse que el Derecho ~rcantil
es de clase, porque regula las relaciones de los co
mercian tes y ~stas no son 1e clase. Este no es el -
sentido que debe d!rsele a Derecho cuando se le ca
lifica de derecho de clase en la sociedad y ~stos no 
ocupan una misma posici6n socialt y con esa concep-
ci6n se ver! que el Derecho del Trabajo es una ex
prosil>n del Derecho Social y entre ambos existe una.
unidad hiet&rica. 

Corno una necesidad de expos:i.cMnt puede -
mencionarse que el Derecho del Trabajo es imposible
encuadrarlo dentro de la divisi6n cU.sica del Dere
oho Pdblico y Derecho Privado, 

Refiri,ndose a las pretensiones de inten-
tar <!O locar al Derecho del Trabajo dentro del pGbli
co o del privado, e inclusive una posioi6n mixta, -
Alfredo Stnchez Al.varado, hace la, siguientere,xposi ... 
ci~n: 
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1) El Derecho del Trabajo es Derecho Privado. Son ªl!. 
tores principalmente italianos los que se pronuncia
ron por esta pos~ci6n bajo el argumento de que las .:.. 
relaciones entre empleador y empleados son de tipo - ' 
privado y que el Estado s6lo interviene adm:i.nistrat!_ 
vamente. Inclusive, nuevamente se le incluye en el
titulo VI del Código Civil italiano, bajo el rubro -
''Del Trabajo 11

, sin embargo, consideramos que "de -
acuerdo con nuestra realidad, en la ~poca resulta e!! 
ta postura anacr6nica y obsoleta 11 (3) 

Y en efecto as{ es, la intervenci6n esta-
tal en la producci6n y en el trabajo cada d!a se -
acentda m&s. 

El Estado ha insti tufd<; un mlní.mo de dere-. 
chos en favor del trabajador y ha creado los inedioa
para vigilar el cumplimiento de los mandatos oonéleni -dos en la ler; tampoco debems pasar por al to que -
las organizaciones de trabajadores traten de superar 
las condiciones de trabajo por medio de las O:>nven-
oiones Colectivas de Trabajo. 

2) El Derecho del Trabajo es Derecho Público. El i!l 
ciso de la intervenci6n estatal en materia de traba
jo, con el dictado de ciertos de ordenamientos sobre 
el uso de materias primas, medidas tendientes a pro
teger a mujereB y salario, mcn{)res y se dico, apare-

(3) Alfredo S'nchez · Al varado. Insti tucfones de De re...: 
cho Mexicano del Trabajo. Pág. 52 
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ce el publicismo del Derecho del Trabajo; sin ellos
se agrega que a partir del año de 19Y7 se empieza a
incluir dentro de los Códigos fundamentales las sa-
ranH.as minimas del trabajador, ello moti va que di
versos autores consideran que nuestra disciplina ~· 

pertenezca al Derecho Público. Autores como Mario -
de la Cueva y Alfonso Madrid, entre otros, nos insi! 
ten en estas ideas, inclusive se habla de un Derecho 
Consti t:ucional del Trabajo, como Guillermo Cabane
llas y Eugenio P~rez Boti.ja. Pero el Derecho del -
Trabajo tiene caracter!sticas que le son muy peouli!, 
res y que le dan una t~cnica distintiva, encontrando 
que el Derecho laooral se actualiza no en la legis
lación, sino en las co1ivenciones colectivas de traba. -jo, y que no:nnalmente en ~atas no interviene el Est! 
do pa.ra su fonnaéi.Gn, por ello el publicismo llega a 
presentar una serie de dudas. 

Doctrinas Duales o Mixtat:h El Derecho del Trabajo -
tiene normas de Derecho Pliblico y de Derecho Privado 
Algunos autores han considerado que nuestra discipl,! 
na contiene normas tanto de Derecho P6blico como Prj_ 
vado; as!, Miguel Harnaiz Márquez y Eugenio Pérez -
Botijat son autores que se significan por esta postu -ra, considerando que todo lo relativo al contrato in -di vidual de trabajo cae dentro del dmbi to del Oere--
cho Privado y que la Inspecci6n del Tt"abajo, la Con
ciliación y el Servicio de ColocacíÓnt la previsión
de Accidentes, etc., queda comprendido dentro del -
Derecl10 PÚblioo. 



so 

Conpluye el maestro Alfredo ~chez Alvar! 
do, con este cri teriot "Nosotros no estamos de acue! 
do, .fª que estimamos que las instituciones de dere
cho lalx>ral constituyen un derecho sui g!;neris, con
rasgos distintivos del Derecho Pli:blico y del Derecho 
Privado señalando por ejemplo, la Convenci&n Colect,!. 
va del Trabajo, que tiene una filosofia tan singular 
que a pesar del empeño de los autores para semejar
la a figuras jurldicas ya conocidas, el resultado no 
es muy feliz, ya que se pretende identificar como -
un acto legislativo material, pero no sa tisíace los
requisitos n.i las formalidades para qiie se le consi
dere como tal; la Asooiaci~n Profesional, tampoco r.! 
viste caracter!sticas espeoiál!simas por naturaleza
propia disimbola de cualquier instituci6n ya conoci
da; el derecho a la estabilidad tambi6n posee carac
teres que le distinguen. Im esos·:¡.. t6:rminos se va -
llegando al convencimiento de que el Derecho del Tr!. 
bajo posee una naturaleza diferente. (4) 

Independientemente de que el camino para -
llegar a decir que el Derecho del Traba.jo es diíere.u 
te, con naturaleza propia, di versa de los derechos -
que e1;tán en la di visitSn de Derecho POblico o Priva
do, sea bajo una concepci6n jurídica formal, sosteni -da por varios autores, entiende de una mnnera perso-
nal que su enfoque no es acertado, para sostener fi
nalmente que el Derecho del Trabajo ea un Derecho ~~ 
Social. 

(4) Alfnldo Sánchez Alvarado, ~ra oitadn, Pág. 235-
Y 2,36. 



la v:ta más: correcta y l6gica, que penni te
to mar partido en la determinaoi6n del Derecho. del -
Trabajo, como una expresi6n del Derecho Socialt no -
está precisamente en el an~lisis formal que se haga
de ~1, sino de las condiciones de su nacimiento y -
despu6s de ah1s- captar la secuencia congruente de -
conceptos, desde el punto de vista formal. 

Si el Derecho Social surgi6 de las: absolu
tas concepciones del liberalismo del siglo pasado, -
en sus diferentes nivclest sociales, econ6micos y PE, 
liticos, en virtud de haberse agotado su destino 
histórico, produciendo con ello, las protestas de 
la~ clases sociales que lucharon por alcanzar mejores 
condiciones de vida, obligando al Estado, en virtud
de esas luchas, a tomarlas en cuenta y otorgarles ~ 
un m!nimo de garant!a, inclusive contra la voluntad
estatal. 

Como también la ciencia jur!dica fue obli
gada a reconocer todo ese estado de cosas y llamar-
la a la nueva protección jur!dioa Derecho Social\ 

Y el Derecho Sooiál es la conceptualiza
ci.Sn de una serie de fen6menos sociales, que tiende
ª enmarcar a los econ~micamente d6biles, entonces el 
Derecho del Trabajo es una expresi&n del Derecho So
cial, porque el Derecho laboral es una creaci6n in
discutible de la clase social m&s explotada, la cla-
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se trabajadora, que a merced de sus miembros integran -tes, lograron las grandes hazañas de lucha, conquis-
tar un puesto en la sociedad, relat~vamente digno. 

El Derecho del Trabajo; en su desarrollo -
hist6rico, que culmin6 con una regulaci&n jur!dica -
del mismo, vino a demostrar que 11no es la concien
cia del hombre lo que determina su existencia, si no 
a la inversa es la existencia la que determina su -;,<ii 

conciencia" (5), porque el Derecho del Trabajo no -
fue la creaci6n esÍ>eculati va dol hombre, todo lo cou 
trario, el sufrimiento desgarrador de las masas labo -ran.tes, la existencia :infrahumana de su si tuaciGn 'Y-
de sus constantes luchas fueron y actualmente siguen 
si&ndolo, las causas del surgimiento del Derecho del 
Tt'abajo y su evoluci6n. 

Es por eso que las presentes ideas dan ma!_ 
gen para comprender cualquier esrt:udio que se haga, -
tanto del Derecho Social como del laboral, desde su
enfoque formalista y entender el sentido que debe -
dlrsele, cuando el Estado busca mejorar las condició -nes de los trabajadores y eat! patente la lucha de -
clases, con todas su contradicciones inherentes a -
ella misma. 

(5) Carlos Marx. la Ideología Humana. Página 14. 
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C. IMPORTANCIA HISTORICA .. 

El porvenir de una humanidad justa y annó
nica. no tiene riada de utopía, es la esperanza por lo 
que debe lucharse sin descanso. 

Entender el porqu& hasta ahora no se ha 12, 

grado, es una,misi6n que debe convertirse en vocaoi6n; 
culpar al hombre en abstracto de todos los males e_;, 

existentes, ea tener una concepción cobarde ente la
vida social. 

Se ha Visto Hmi tadamcnte en el curso de -
este trab."ljo, una serie de datos, de opiniones per
sonales del que escribe, el desarrollo de cu~! ea la 
verdadera raz6n del Derecho, su creación y manejo de 
él,. Y puede decirse, sin ninguna vacilaci<Sn, que -
el Derecho del Trabajo tiene un futuro hist&rico1 el 
de transformar a todo el Derecho Social. 

¿ Porqu& se le da este sitio tan privile
giado al Derecho del Trabajo 1. Por el carácter emi 
nentemente revolucionario de la clase social más im
p:>rtante que lo consti tuyei la clase trabajadora. 

Por medio del Estado, se equilibran los -
factores de la producción, que son clases en pugna~-



concedi~ndole a la clase trabajadora una serie de d,a 
rechos que mediatizan su esptritu reivindicatorio de 
luc.a Aclararles esta act·i tud a la clase obrera, es 
deber de cualquier jurista honesto y obligaci<Sn de -
todo hombre que busca :i.n tegrar socialmente en todos
los ni·veles el ser humano. 

Es cierto que el Derecho del Trabajo t.ien~ 

de cada vez mls a ampliar dentro de su r6gimen, a t.2, 
do aqu~l que presta un servicio personal; pero estos 
nuevos elementos, aunque son tambi~n participantes -
de la explotación del hombre, carecen de la fuerza -
vital de una conciencia de clases, para1 luchar por
la desaparición de las e<mtradicciones de clases so
ciales, buscando para s! como para los demds trabaj!_ 
dores nuevos derechos. S6lo la clase obre:r'a, que en 
su historia, la historia de la explotaci6n1 la hist2 
ria del De:rt:cho del Trabajo ha demostrado con su ~ 
innegable combatibilidad, la posibilidad de conver-
tir al Derecho en un verdadero Derecho Social, enten -di6ndose esto como un derecho que sea aplicado a una 
sociedad, en donde no existe ningOn inter6s material 
de por medio y que logre por fin, el reino de la li
bertad. 
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.i'\.- PlANTEAMmNTO DEL PROBtEMA. 

Los problemas con los que se enfrenta la -
ciencia jufídica, como una ciencia social, son gra~ 
ves y críticos, especialmente en la época actual. El 
dilema de esta crisis, en el Derecho como ciencia, -
es fundamentalmente uno: el pretender otorgarle la ~ 
categoría de una ciencia pura, sin otros elementos ~ 
de conocimiento quo las prupias11onnas o el derec:,o
vigen te, aunque se diga que es m5.s o menos importan
te las consideraciones sociales, econ6micas, políti
cas, pero que salen del campo de acci6n del estudio
del Derecho como cienHíico. Quienes sostienen sertl! 
jante posicMn, parecen no darse cuenta de que el f>.2 
racho ha sido creado por el hombre y no descubierto 
pol" ~ste, como pasa en el campo del saber 'M.1:ural. 

Ya hace mfis de cien aifos que J. H. Von Ki r
chmann, precisamente en 1848, puso en tela de juicio 
la cientificidad jurídica al negarle categoría, cuau 
do dijo en su famosa Conferencia, lo siguientes "los 
juris1:as se ocupan, sobre todo, de las lagunas, los
equ!~~cos, las contradicciones de las leyes positi-
vas; da lo que en ellas hay de falso, de anticuado,
de arbitrario. Su objeto es la ignorancia, la deci
dia, la pasiiSn del legislador. Por obra de la ley ""' 
positiva, los juriataA se han convertido en gusanos
que sófo iri ven de la madera podrida, desviándose de
lo sano, establecen su nido en lo enformo. Eh cuan.
to la ciencia hace de lo contingente su objeto, ella 
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misma se hace contigencia, tres palabras l"(tctificad.2, 
ras del: legislador, convierten bibliotecas enteras -
en basura. Todas las ciencias, en todos los tiempos 
tienen, adem~s de las leyes verdaderas, otras falsas 
pero la falsedad de estas no ejerce influenca alguna 
sobre su objeto. La tierra sigui6 girando a'lrede
dor del sol, aunque Tolomeo conv:i.rii.era en ley lo -
contrario. Otra cosa ocurre con las leyes positivas 
del Derecho. Respaldadas por la fuerza, se imponen, 
verdaderas o falsas, al objeto. 

Si en todos los demds campos del saber se
deja incolumne a Elser, retrociediendo con venera-
cron ante él, la ley positiva en el Derecho consigue 
todo lo contrario. El saber, a\in el falso y defi-.
ciente se sobrepone al ser. El prindpio de la ob-
servaci6n, de la subordinaci6n, de la especulación-· 
o de la experiencia, al que en el fondo debe tambi&i 
su valor la jurisprudencia de lot; clásicos romanos,
fue adaptado por todas las ci encías y los resultados 
de estos nuevos m&todos brillaron pronto E.11 lo mara
villoso; los trabajos y los descubrimientos de un s,! 
glo continuaban siendo, en los que segufan la ba.se
fime sobre la cual proseguía la obr•a que ha alcan
zado ya las asombrosas dimensiones que conocemos. la 
Jurisprudencia, en cambio, deade la época de Bacon,
ha permanecido por lo menos, estacionaria. Sus re
glas, sus conceptos, no han encontrado desde enton
ces expresiones más agudas. No hay en ellas menores 
controversias. Incluso ah! doncio la investigaci&n -
m!a paciente creb haber llegado, por fín, a un re--
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sultado seguro e lnconmovibfo, apenas transc~rre una 
década sin que vuelva a iniciarse la discusi6n desde 
un prinoipio 11

,. (1) 

Si el citado autor se hubiera dado cuenta
de las consideraciones reales por las que nace el' D!; 
reaho, entonces su crítica estuviera más vigente que 
nunca, en virtud de que podr!a decirse que cap~ el
pro blema a través del todo y sus partes, pero la ve:: 
dad es que no fue as!, quedando de esta manera la oh -servaci6n de J.H. Von Kirchmann, como un m~rito in-
discutible, a medias, por que aófo~, vi6 una fase de
la verdadera cara de la ciencia del Derecho. 

Si la ciencia jur!dica ha sido creada por.
el hombre, que es el &nico facultado para aplicarla, 
en beneficio de un grupo, como las ciencias físicas
º qu!micas, para extenninar a millares de seres huma -nos, entonces es comprensible su inestabilidad cien-
Hfica en el saber social, <mando se le da caracte
rísticas de una ciencia pura, desligada de toda una.
realidad social.. En criminal asumir una posici~n de 
pureza cienHfica dentr() del Derecho, y aquellos que 
lo hacen se transforman en los enemigos m4s deQlara
dos del progreso social, en el verdadero sentido de
eata cxpresi6n; ejemrtlo notable de lo que acabo de -
señalar, en el Congreso Constituyente de Querétaro,
de 1917. 

(1) J .H. Von Kd.rchmann. la Jurisprudencia. no es Cien -cia. P5,gina 5/h 



59 

En el seno de este Congreso, la posici~n -
de lo.s juristas, en la inclusión de lo que es el ac
tual artículo 123" en una Carta F\J.ndamental, como es 
una-Consti túol.ón; "'fue reacoionádar · y retrógrada, se 
negaba como juristas puros, al introducir en un tex
to c~nstitucional una ley secundariat era impoaible
para ellos, atentar contra la ciencia del Derecho; ~ 
pen> fueron más poderosas las consideraciones reales 
de la ~pooa que tenían como antecedente inmediato -
el movimiento social de 1910 y la visi6n genial de
los constituyentes obreros, quienes al final triunfa -ron sobre la raz6n del Derecho, dándole a la clase -
obrera mexicana una ptigina brillante en ln historia
de sus luchas reivindicatorias. 

Es más poderosa la realidad que la especu-
laci6n, que se abstiene de tomarla en cuenta.. Mi.en -tras la ciencia jurídica siga manejando como objeto-
y método de su conocimientl:1, las puras normas y el -
derecho vigente, su mis:i.6n de redentora de los pro
blemas humanos constituye una falacia científica y -
una lamentable utopía. 

Es por eso que cuando una serie de fen&mc
nos sociales obligan a la ciencia jurídiea a adoptar 
nuevos conceptos e incluir dentro de au campo reg!m.2 
nes jur!dicos especiales, entra en un cúmulo de con
tradicciones toorfoas, sin que pueda llegar a una 82. 
laci&n objeti,~mente satisfactoria. Siendo ~ste un
problema actual que confronta la ciencia jur!dicn o-
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el Derecho en general, cuando se ve en la necesidad
de considerar la nueva -rama del Derecho Social. 

En torno al Derecho Social, el Dr. Lucio -
~~ndieta y N6ñez, nos dice: "Asistimos en nuestros -
dias al fen6meno sociol6gico jurtdico de la formaci6n 
de \.Ula nueva rama del Derecho: el Derecho Social; -
ella cst~ surgiendo como resultado de poderosa co--
rriente ideol6gi.ca y de la presi6n econ6mica y pol!
t ica de la clase media y de la llamada clase popular 
pero aún no acaba de definirse completamente y ofre
ce nn esta hora múltiples confusiones y mal entendi
dos que ameritan sereno y profundo anUisis para de
limitar sus contornos y para fijar su contenido" -
(2) 

Empezando por el hombre, vemos que es obj! 
to de criticas aparentemente certeras, CastAn To~ 
ñas afinna que'·todo derecho es social y por consi
guiente, 1a denominaci6n Derecho &>cial es \.Ula redu!l 
danoia. &mecase, por una parte, dice tambi6n que es 
un pleonasmo, porque el Derecho en general, es regu
lador de relaciones sociales y considera al Derecho
Social como un ténnino de moda, como una palabra y -

nada m5s, como una palabra que corro en todos los la -bios y de la cual cada uno pretende tener el secreto 
sin llegar a un acuerdo. 

(2) Dr. lucio Mcndieta y Núñez. El Derecho Social -
Pftgs. 7 y B. 



61 

Hablando del Derecho Social, Edua*1o R. 
Stafforini (3), afirma lo siguiente: "lo cierto que
asistirnos en nuestra ~poca a la fonnaci6n de un nue
vo Derecho, con características muy particulares, º!! 
ya trascendencia e importancia imponen particulanneu 
te en los actuales momentos, la necesidad de proceder 
al estudio de su naturaleza y contenido. Por tal IT'2 
ti \o, no obstante las dificultades señaladas, hemos
de afrontar el tema con el prop6si to de contribuir a 
la clasi ficaci6n de conceptos que faciliten nuestros 
trabajos e investigaciones, sin desconocer la relat.!, 
vi.dad de los aciertos que podamos formular y conven
cidos de que en ellos han de exigir futuras revisio
nes frente a la continua y pujante transformaci6n so -oial de nuestra ~poca 11

• (4) 

El mismo &luardo R. Stafforini, mencionan
do a luis wgas y lacambra, escribe: 11Es Wl Derccho
de paz, de mutua ayud.."l de trabajo común, el otro es
un Derecho de guerra,. de limi taci6n1 pues incluso -
cuando aproxima a los sujetos en los contratos, la -
presupone alejados y separados. En el Derecho So--
cial los derebhos subjcti vos y las obligaciones res
pectivas se interpretan y J.forman un todo indisoluble 
en el derecho individual, por el contrario chocan y

se limitan mutuamente. Basado en la confianza, el -
Derecho Social no puc>de ser impuesto al grupo desde
af'uera, s6lo puede reglamentar desde dentro, do un -
modo inmanente; es, pues, un Derecho aut6no~J, inhe-

TJ). Ji;.clu.a,r¡.lp_ R. Stafforini. Obra citada f'~gina 451. 
(4) Eduardo R. Stafforini. El Derecho Social y su -

Proyección Futura. (Estudios del Derecho del -
Trabajo). Página 441. 



rente a cada grupo particular, pues lo mismo vincula 
a los miembros de W1 modo in tenso y mds rigido que "" 
el derecho indiiidual, que en cambio no recurre como 
~ste, a la coacci6n condicionada". (5) 

Independicn temen te de la forna conoeptual
con que enfocan al Derecho Social, los autores men
cionados se ven obligados a tratarlo, como producto
de diversos fenómenos sociales, reconociendo as! el
verdadero origen del Derecho; a pesar de lo que d~ga 
el Doctor I.ncio f.~ndieta y Ntiñez: "El Derecho es un 
producto social, es un fen6meno de la existencia co
lee ti va, pero como di sciplin<i cd.enH :f:tca es una rama 
au t6noma de 1 conocí mi en to". 

No dejan de ser interesantes, las ideas -
que al respecto tiene la Doctora Pr'lartha Chávez P .. de 
Vellzquez, que expresas "I Para que una objeti vaci6n
dc l Derec;.o sea mds a.:::ertada, deber! tomar en cuenta 
el elemento real que condiciona su eficacia, he aquí 
porqu6 esencialmente los grupos sociales revolucim---nán-y. moti van una realizaci6n cada vez más jur!dica-
en el Derecho positivo; he aqu! porque el elemento -
real, es el que detennina la clasificaci6n del Dere
cho en ramas y subramas y ha penni tido la creaci6n
de nuevas subramas jur!dicas. 

El lle:t"echo Social di6 lugar a ordenamicn-

(5) ldem, 



tos jurídicos que reconocen la autonomía de un deter 
minado grupo ecnn&niicamente desvalido, que destaca -
con pe1•sonalidad jurídica determinada, que rige su -
vida jurídica y garantiza la: satisfacci6n de sus in
tereses11. (6) 

B.- CUANOO SURGE EL DEREO:IO S<X!IAL .. 

El concepto de Derecho Social es relativa
mente nuevo, pero su historia es la mb interesante
que pueda existir, por el surgimiento que tuvo y que 
es una mera consecuencia de la lucha de clases, que
ante la imposibilidad de reconciliarse, se ven obli
gadas a crear pol!ticas sociales que aminoren tempo
ralmente sus conflictos y pugnaso 

Respecto al origen del Derecho Social, el
ameri tado Eduardo R. Stafforini1 expone claramentei
"El origen del Derecho Social, como todo Derecho, en -cuentra fundamento en la realidad de la vida social-
y en la apreciar::d6n valora ti va de osa realidad. Na
cié) como freno y contensi6n de los excesos del indi
vidualisro en presencia, econ6micos y jurídicos deó.!, 
damentc adversas a su formaoi6n y desarrollo y aspi
re al establecimiento de un orden nuevo <le conviven
cia humana, fundado en el il.lettl de jmrtich*'a sooial. -
Las desigualdades econ6micas no habían sido tenidas.
en cuenta por el pensamiento filos6fico del s1.g1o --

(6) Martha Chhcz P. de Vclázqucz. El Derecho Agria
rlo en México. P5g .. 58 
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XVIII y la justicia social no encontro concreción -
posible en el t\mbitn de las instituciones jur!dicas, 
que fueron su consecuencia. 

la propiddad individual inviolable y el ~ 
contrato libremente consentido con efecto de ley pa
ra las partes, eran las bases esenciales del libera
lismo jur!dico imperante. la Revolución Francesa -
facilitó el camino de las grandes desigualdades eco
n~micas que el capitalismo utiliz6 para adquirir su
extraordinar:i.o desarrollo y fue así que, si bien coa, 
tribuy6 al progreso de la civilizaci6n en lo mate~ 
rial, origin~ como contrapa.rtida, la obscrua e :i.~ 
puesta aituaci6n del trabajador librado a su propia
fuerza en una lucha desigual de carne.ter econ6mico-
social11. (7) 

Como lo señala Georges R.ipert - dice Sta-
ffo rini- al capitalismo no le bast6 la libertad; con 
el C6digo de Napole6n no hubieran podido lograr los
medios para la concentración y explotaci6n de sus ca -pi tales. Por ello, crea su propio Derecho y . ee as! 
que su poder econ6mico, fo.rmado por la libertad y -
protegido por la legislaci6n, se transfo:rm6 en una -
rama de dcnominaci6n pol!tica y social. 

la alianza entre el poder econ&mico y el -

(7) Eduardo R. Stafforini. Obra citada. Página 442. 

" ' j ',. 
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f>ól1tico condujo a que la burguesía detentara la ri
queza y ejerciera el poder. La supuesta igualdad -
jur!dica de las partes y el principio de la autono-
mh de la voluntad penbitieron que el contrato cle -
trabajo se transformara en el objeto de una lucha, -
en que los trabajadores aislados no tenían posibili
dad alguna de triunfo. Esa si tuaoi6n, unida a las 4'I 

consecuencias que para la clase trabajadora contribg_ 
yo· el maquinismo, la libre concurrencia, la desoou
paci~n y la persecuci&n del movimiento sindicalt ex
plican su juzgamiento a lo largo del siglo XIX, as!
como el c:ar&cte:r violento y hostil de las luchas -
socia.les. 

Justificase por ello que una de las re1 Vl!l 
dicaciones perseguidas con mayor firmeza por los -
obreros fuera de 1 reconocimiento de la lici tucl de -
sus organizaciones gremiales que, al contreta.rse, -
consti tuy6 en nuestra opin:i.6n, una de las primeras -
manifestaciones del nuevo Derecho Social, ya que con 
liéi tud implic6, reaccionando C'.on respecto a las -
ideas de lt(89, la posible coexistencia de la liber-
tad de los grupos sociales con la de los individua-
les aislados. 

Fue el fracaso hist6rico de la burguesta,
despu6s de su entronizamiento en el poder, en la Re
volución francesa, lo que di6 las condiciones neces:: 
Has para la creación de nuevas situaciones socia
les, que requ:teren una reglamentaci6n diferente a -
las relaciones existentes. Todas las concepciones -
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acerca del mundo y de la vida eran ya caducas, no -
coincid!an en relación a las estructuras reales de -
esa época las tesis redentoras enarboladas en un -
tiempo por la clase burguesa ante su verdadera forma 
de ser. El preg6n de la igualdad social era incomp! 
tible con el brutal estado de cosas que todavía exi~ 
ten, siendo éstas 61timas las detenninantes para que 
el Derecho Social adquiera sus primeras manif estaci,2. 
nes por medio, principalmente, de las batallas de la 
clase obrera; el siglo XIX como sostiene Eduardo R.
Stafforini: "la necesidad de preservar el orden pti
blcio frente a las hostilidades que caracteriza las
relaoiones sociales, no obstante la aludida conquis
ta, fue en ocasiones, la raz6n determinante de la -
sanci6n de las primeras normas de proteQci6n del --
trabajador, conquistados palmo a palmo en el terre
no de la lucha social y muy semejante a verdaderos -
tratados de paz entre fue.rz<-.s beligerantes". (8) 

C .. - FUNDAMENTO DE tos DERECHOS SCCIAIESo 

los derechos sociales surgieron como un 1"! 
medio de la injusti~sit~aoiGn en que se encontraban
los trabajadores en los paises en que se present6 de 
una manera mds grave el problema social. 

Las garantías Sociales en materia 6.e tra--

'(8~ Stafforini R. Eduardo. Obra cita.da. Pdg .. 445. 
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bajo, aparecen moti v-adas por dos causas, la profunda 
divisi6n que existía entDe las dos clases sooiales,
patrones y obreros y la deplol"'able si tuaci6n en que
se encontraban freni-e a la burgueda. 

As1 como el reconocimiento de los derechos 
individualfts por los poderes públicos se debió a la
lucha de muchos hombres por seguirlo, de la misma -
manera los derechos sociales se fueron reconociendo
en diversos pa!ses, como consecuencia de una revolu
ci6n violenta como en el nuestro, o bien, paulatina
toon te , como resultado de la presi6n de grupos sooi!, 
les, que tenían influencia en la vida pGbldu•. 

Algunoa autores no est&n de acuerdo con la 
expresi&n de De~chos Sociales, ya que afirman que -
todo Derecho es social; sin embargo, no debemos ol
vidar que:las expresiones tienen siempre el sentido
oonvencional que el uso les otorga y en este caso, -
la doctrina y la pr,ctica se han encargado ya de do
tar a lo que nos ocupa, de una connotación precisa. 

Razonea de orden hist6rico y aún de carác
ter t~cnico, influyeron en el nacimiento de este f~r -mino., Es seguro que, en sus or!genes, estos dere-
chos recibieron el nombre de sociales, para distin
guir los de loa antiguos derechos individuales.. Por
otra parte, ellos trajeron aparejado el reconocimien -to de los grupos sociales, que :fueron ignorados poli-
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el liberalismo individual y finalmente, estaban ene~ 
minados a resolver la cuestí6n social y significaban 
una nueva corriente en que la intervenoi~n del Esta
do, la econ6mica, y la in tervenci6n de las fuerzas -
econ&micas en la vida poHtica, originaban un entre
cruce de las actividades pol:tticas y sociales. 

El fundamento de los derechos sociales es
el mismo que el de los derechos individuales; las -
exigencias razonables que se derivan de la naturale
za humana y que tienen como finalidad que el hombre
realice su propio destino, mediante el perfecciona
miento de sus potencialidades y colabore a que sus
semejanres puedan cumplir el suyo. 

Sin embargo, mientras que los derechos in
dividuales giran en ·t-orno a la idea de libertad, los 
derechos sociales se apoyan en la justicia social. 

"La justicia social, por su parte, signif,! 
ca el principio de annon!a en la vida de relnci6n. -
Coordina las acciones de los hombres entre si'.. como -
partes del todo,. que es la áociedad civil, a la vez
que ordena talos acciones al bien com6n e integra de 
este modo el orden social hun1ano, Y como la sooie-
dad civil comprende ~ni gran n&tero de fonnas de aso -ciaci6n intennedias, familia, flbnicipio, asociaci6n-
profesional o de trabajo, sociedades utilitarias Wi!r -cantiles y civiles, asociaciones deportivus, cientt-



íicas, oulturalea, etcº' la misma justicia social. -
establece la jerarquía de los fines perseguidos por
estas sociedades, con miras a asegurar el bien comdn 
de la especie humana 11

• (9) 

De lo que hemos transcrito, podemos ver -
claramente que la justicia social orpena las accio-
nes de los hombres entre sí al bien comtin hemos en
tendido el 11conju11'to organizado de condiciones soci!_ 
les gracias a las cuales la persona humana puede al
canzar su destino natural y espiritual". 

Incumbe a la autoridad poHtica, como rec
tora de l,?- sociedad, establecer esas ºcondiciones 82. 
-0iUes" que llevan a la multitud a un grado de vida
material, :intelectual y moral conveniente para el ~ 
bien y la paz del todo, de tal suerte que cada perso -na se encuentre ayudada posit:ittamente en la conquis-
ta progresiva de 'su plena vida de persona y qe su l.! 
bertad espiritual. (10) 

Ahora bien, la "pert-urbacifin social" con
siste en la precaria situaci6n de los trabajadores -
de todas las ciases desvalidas econ6mica y socialmen -te consideradas, influye de una manera cons:i.dcrable-
en la consecuc:i.6n del bien comWl., de donde es neces! 
rio que la autoridad :intervenga para remedi.ar esta -
situací&n, en primer lugar, en beneficio de quienes-

(9) Rafael Preciado Horn!ndoz. Fil.osoda del Derecho 
P'gs. 219 y 220 

(10) Jacques Mari tain. Humanismo Integral. Pág. 106 
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se encuentran en la situaci6n arriba señalada, para
que cuenten con los medios suficientes para llevar -
una vida conforme a la dignidad de su naturaleza y
en segudo lugar, para que una vez que sea soluciona
da esta cuesti6n, la sociedad est~ en posibilidad de 
conseguir sus fines. 

D.- ())NCEPTO Y NATURAIEZA DE LOS DERECHOS SOCIAIBS. 

En los derechos sociales encontramos una~ 
relaci~n jur!dica tutelada por nuestra Carta. Funda-
mental que se entabla entre las clases ecooomioamen
te d4biles (el trabajo) como sujeto activo y los pro 
pietarios de los medios de producoi6n (el capital) : 
como sujeto pasivo, que pueden ser los particulares
º el Estado, cuando actOa. en relaciones de coordina
ci5n (jure gestionis). 

Vamos a considerar a continuaci6n los ele
mentos de los derechos sociales:-

a) Sujetos. 

El sujeto activo, titular de la facultad -
de exigir la prestaci6n derivada de la relaci&n ju-
r!dicap esta formado por las personas que se encuen
tran en una condici.Sn precaria y que son propieta-
rios de medios de producoi6n, sino que prestan sus -
servicios en virtud de un contra to de trabajo, ade-



más la clase campesina, pri. vada de extensiones de 44, 

tierra de labranza; la clase burocrática, que no -
cuenta con más medios de subsistir que el empleo que 
desempeñan en las dependencias gubernamentales. 

b). Objeto. 

El objeto de los derechos sociales esd -
oonstlhtuido por• el conjunto de deN1chos y obligacio
nes que se derivan de la relaci6n jurídica·que exis
te entre los sujétos de dicha relaci~n. 

En prlmer lugar, en el aspec~o lalX>ral, :

los trabajadores tienen el derecho de exigir a los
patrones el respeto de los preceptos que derivan de
la Consti tuoi&n, los que establecen las condiciones
en que se han de celebrar los contratos de trabajo,
y los derechos que a su favor derivan de dichos Pr:!, 
ceptos, para que estin en posibilidad de satisface?'
sus necesidades y las de su' familia y de esta man~ 

ra poder entender sus :fines superiores. 

L:!s trabajadores que se encuentren al ser
vicio del Estado tambi&l tienen dl ~dcrocho de exigir 
la cclebraci6n de cont·ratos r}p acuerdo con las nor-
mas que establece nuestra Carta Fundamental y las d,2. 
m4s prestaciones que se deriven de ella. 

En segundo lugar, la clase campesina, tie-
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ne el derecho de ex1g1r al Estado, que la ponga en -
posesi6n de tierras suficientes para que mediante -
el produccb"o de su trabajo llevar una vida digna y a
su vez, el Estado1 a tra~s de sus 6rganos de autori_ 
dad, que son los encargados de dirigir a la sociedad 
a la consecuci6n del bien coméin, deberá tomar las ITT,!t 
didas que sean necesarias para una justa repartici&n 
de la riqueza de 1 campo, ya que en muchos países ec~ 
n6micamen te menos desarrollados existen posesiones -
rurales amplias y aan cxtens!simas, med:i.ocremente +.,;..¡ 

cult:i.vadas o reservadas sin cultivo, para especular
con ellas, mientras la mayor parte de la poblaci6n -
carece de tierra o posee sólo parcelas irriso_rias, y 
el desarroldo do la producci5n agrícola presente ca
racteres de m!xima urgencia. No raras veces los br:!; 
ceros, o los arrendatarios de alguna parte de esas -
posesiones, reciben un salario o un beneficio indig
no del hombre, carecen de alojamiento decente y son
explotados por los in termedi.arios. Vi ven en la máa
absoluta in.seguridad y es tal su situaci.5n de infe-
rioridad personal, que apenas tienen ocasi6n de ac
tuar li.bro y responsablemente, de promover su nivel
de vida y participar en la vida social y polttica. -
Se imponen pues, refonnas que tengan po:r finalidad,
segfin los casos, el incremento de la remuneraci~n, -
la mejora de las condiciones laborales, el aumento -
de la seguridad en el empleo, el est!mulo para la -
inicia ti.va en el trabajo, es mds todavía, el repar
to de las propiedades insuficientemente cultüradas a 
favor de quienes sean capaces de hacerlas :o:aler. En 
cate caso, deben aaegur.:frselcs los elementos y aerv!, 
cios indispensables, en particular los medios de edu .. -



oación y las posibilidades que ofrece una sana orde
naci5n de tipo cooperativo. Si.empre que el bien co
ml5n exija una expropiaci6n, debe valorarse la indem
nizaci6n con equidad, teniendo en cuenta tc:do el -
conjunto de oirounstanciaso 

De esta manera, los derechos sociales con
tribuyen a la soluci&n de la cuesti6n social y a es
tablecer la ~nnon!a en la sociedad, para que todos -
los hombres est~n en posibilidad de cmnplir sus fi
nes. 

Finalmente, hemos de definir a los dere--
chos sociales como una rclaci6n jur!dica derivada de 
la Constituci6n, que se entabla entre los trabajado
res, por una parte, y :los empresarios o el Estado, -
a cuyo serv:uno se encuen tan los ptimeros por la -
otra, en virt\1d de lo cual aquéllos pueden exigir de 
éstos los actos poai ti vos que les impone la ley Fun
damental, para prestar sus servicios con oondicio-
nes razonables y pueden contar con las medidas su:f:i.
cientes para llevar una vida de acuerdo con au condi -cMn de personas humanas. 

1.Ds derechos sociales tambi'n abarcan a -
los campesinos para el efecto de que el Estado lleve 
a cabo los actos que sean necesarios para dotarlos -
de tierras y as! puedan obtener los medios de subsis -tencia de su trabajo. 



CAPITULO IV 

IOS DERECHOS SOCIALES EN LA CONSTI'tOOION 

A.- Oei:echos sociales que proclam6 nuestra Constitu
citSn. 

B.- la ley Federal del Trabajo en 1931. 

C.- l.a ley Federal del Trabajo en 1970 

O.- los derechos sociales en el Derecho Intemaoional 

a) Tratado de Versalles 
b) Declaraci6n de Filadelfia 
e) la Carta Internacional Americana de Garant!as 

Sociales. 
d) Declaraci6n Americana de los Derechos del 

Hombre. 
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ros DERECHOS SOCIALES EN lA OONSTITU:.:ION. 

La primera revóluci6n ¡:x>lltico-social de -
este siglo es la nuestra. Proclam6 las necesidades
y aspiraciones del pueblormexicano, hasta plasmarlas 
jurídicamente en la Constituci6n de 1917, en cuya -
trama resal ta un reluciente programa de reforma so
oial., 

La teor!a social de nuestra Constituoi6n,
emerge de los siguientes documentoss 

l.- Plan del Partido liberal del lo. de j:.!, 
nio oe 1906. 

2.- Plan de San luis fotos! del 5 de octu
bre de 1910. 

3.- Plan de Ayala del 25 de noviembre de -
1911. 

4.- Plan Orozquista del 25 de marzo de 1912 

5.- Decreto de Adiciones al Plan de Guada
lupe del 12 de diciembre de 1914. 

6.- ley del 6 de enero de 1915. 



7.- Pacto celebrado entre el G:ibierno Cons -ti tucionalista y la Casa del Obrero r-;.¡ 
Mundial del 17 de febrero de 1915. 

Estos documentos contienen la esencia de -
nuestra re volucil>n, liberar a las masas de la dicta
dura política y econ<Smica y de la esclavitud en el
trabajo; protegen a deternúnados grupos humanosa cam. 
pesinos, artesanos, obrerns y en general, transfor-
man la vida de nuestro pueblo hacia metas de progre
so social~ la mexicanidad de estos postulados es -
evidente, pues no se nota en ellos la influencia de 
ninguna ideología social extranjera. 

Nuestra revolución no s6lo se preocupó por 
el hombre abstracto, cuyos derechos consagraba la ,. ~ 
Carta PoUtica de 1857, a6n cuando en ocasiones re-
sultaba letra muerta; si no reafirm6 tal deolaraoi6n 
de derechos, reproduciéndolos en el capitulo de Ga-
randas individuales; pero tambi~n antes que otras -
estructurt'S nuevas normas sociales para tutelar al ~ 
horrbre como integrante de grupos !\umanos, de masas,
consignando derechos y garanHas para el hombre nue
w, para el hombre social; es por ~sto, la primera -
C.Onstituci6n del mundo que fonnul6 al lado de los -
derechos individual.es una anl>nima de derechos socia
les, es decir, ere& un rl;giioon de garant!as indi vi
duales y garantías sociales, con suprema autononña -
unas de otras. En ccnsecuencia, por su sistematiza
ci6nt es el primer GS<ligo PolHi.co-social del mundo-
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y presea jur!dica convertida en heraldo de las cons
ti tuciones ooni~mpor&neas. 

A.- DERECHOS SOCIALES QUE PROCLAMO NUESTRA OJNSTITU... 
CION. 

Art!culo 3o,- El Derecho a la educaoi6n y a la culiu -ra. 

Artículo 4o. y So.- Se refierenr,a la libertad de ocu -
paoÍ.6n. • 

Artículo 21.- la prohibicicSn de imponer a los obre-
ros o jornaleros multa mayor del importe de su suel
do en tma semana:::. 

Artículo Z?.- Este articulo no sólo declara el domi
nio eminente del Estado, sino que l~ naci6n en todo
tiempo podr~ imponer a la propiedad privada las mod!, 
lidades que dicte el interés ptlblico, aai como el de 
regular el aprovechamiento de los elementos natura
les susceptibles de aprop~ación1 para hacer una dis
tribuci~n equitativa de la riqueza pOblica, para cui 
dar de su consagraoi6n. Con este objeto se dictaron 
l.as medidas necesarias para el fraccionamiento de -
los latifundios, para el desarrollo de la pequeña -
¡:x#Opiedad agr!cola en explotaci6n para la creaci6n -
de nuevos centros de poblaoi~n agdcola con la;s tie
rras y aguas indispensables. 
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Estos dere!:hos sociales corresponden a g~ 
pos importantes de la colectividad mexicana. Evi~ 

denoia de la transformación de la propiedad privada 
e11 funci6n social. 

Articulo 2.8.- Establece que no se constituyen mono-
polios, las asociac:i.ones o sociedades cooperaf:i vas ~ 
de productores para que, en defensa de sus intereses 
o del inter~s general, vendan directamente a los me! 
cados extranjeros los productos nacionales o indus-
triales que sean la principal fueltte ;de riqueza de ~ 
la regicSn en que produzca y que no sean artículos de 
primera necesidad, siempre que tenga autoridad del f< 
gobierno :federal o local. 

Artículo 123·- Eh esta art!culo se redactan las --
garantías sociales espec1ficas para los trabajadores 
en particular y para la clase o'.rera; porque contie~ 
ne principios que gravitan sobre el grupo obrero~ -
sobre la colectividad obrera, sobre la masa, bajo el 
titulo de ''Del Trabajo y Previsi6n Social1

' 11 

Ahora bien, es precisamente el contenido -
del artfoufo 123 · el motivo ce:dttral de nuestro traba -jo y por ello '\.'tlmOs~:i>tetender hacer el análisis del 
mismo. 

Como ya lo hemos sru1alado, este art!oulo -
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est~ dividido en apartados. El primero se refiere a 
las relac:i.ones que se entablan entre obreros, jorna
leros, empleados, dom&sticos y artesanos por una -
parte y el patron por la otra. El seglmdo se refie
re a las relaciones de trabajo que surgen entre los
Poderes de la Uniiln, los gobiernos, el Distrito Fed! 
ra.1 y sus trabajadores. 

En prmer lugar vamos a ver las disposici2, 
nes oomprendidas en el Apartado A, del ardculo 123-
Consti tucional. 

Este apartado contiene diaposioiones de di, 
versar!ndole. As1 encontramos normas relativas a la 
relac:i.&n individual de trabajo, a las auforidades c'"':I 

del trabajo, a la prevenci6n social do modo que va"'"" 
mos a agrupar las íracciones de este art!culo de 
acuerdo con el aspecto a que se refieren. 

Encontramos en primer lugar, las disposi
ciones que se refieren a la relaci6n individual de -
tTabajo. 

La. jamada de trabajo no puede exceder de
ocho horas. Existen excepciones a esta regla y son: 

La. jornada de trabajo nocturna es de siete 
horas y las de los mayores de 14 años y menores de -
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16 no puede exceder de seis horas. Ademds admite la 
Conttituoi~n que por circunstancias,extraordinarias
se aumente la jornada de trabajot este aumento no ~ 
puede ser mayor de tres horas diarias ni de tres vef" 
ces consecutivas. 

La <hnstituci6n establece la nulidad de la 
e láusula en que se estipula una jom.ada inhu~ana por 
lo notoriamente excesiva, dada la indole del trabajo. 

DebenhaMr un"dia ·éle>desoanso· pór ·caci<bseis 
diás de trabajo,. -~Franéiliones-1, :"Ill ~:t:V,; :Vky,.XYlf-j'..i 
incisó,,a). 

Con estas disposiciones relativas a la du
raci6n de la jornada de trabajo, la Conati tuci611 tra -t5 de evitar que se cometieran abusos en perjuicio~ 
de los trabajadores y en especial de los menores. 

El salario es la contraprestaci6n que reci:, 
be el trabajador por sus servicios. 

Otros de los abusos que se come ti e ron an
tes de la RevolucHSn y que influyeron. en el Consti tu -yente para incluir nonnas que los protegieran, fue el 
bajo salario que se pagaba a los trabajadores y en -
especial a los campesinos. 



El arUculo actual de la Consti tuci<Sn in
cluye nonnas relativas a la fijaci6n y a la protec-
ci6n al salario.. E11 primer lugar se refiere al sal! 
rio m!nimo, que puede ser general o profesional. 

Para el efecto de la determinaci6n de es-
tos salarios mínimos, se establecen comisiones regi2_ 
nales que se integran con representantes de los tra
bajade»:;·est dé los patrones y del gobierno; estas co
misiones regionales deben someter su trabajo a una -
comisi6n nacional, la que se integra de una manera -
semejante a aquellas. 

Ahora bien, los salarios mmimos generales 
deben fijarse tomando en cuenta las necesidades vi
tales de un jefe de familia, la educaci6n obligato-
ria de los hijos en los aspectos material, social y
cul tural. Estos salarios rigen en una o varias zo
nas econ..Smicas. 

Para fijar los salarios mínimos profesiona -les, además de t~mar en cuenta las oircunatanoias --
que acabawos de anotar, respecto a los salarios mlll! 
ros generales, deben considerar las condiciones de -
las distintas actividades industriales y comerciales. 

Trat~dose de los trabajadores del campo,
la Constituci6n deja al criterio de la comisi6n las
cirounstanoias que debe tomar en cuenta para fijar ~ 



el salario mmimo, ya que solamente dice que este -
debe ser "adecuado a sus necesidades", 

Independientemente de los diversos crite-
rios que existen para detenninar la cuantía del sal.! 
rio, la Constituci8n establece algunas reglas. 

Ad, para trabajo igual debe corresponder
salario igual, sin tener en cuenta el sexo o la nn~ 
cionalidad; este principio ea la base del salario -
remunerador y obedece a la neoesid~d del trato iguai
litario para todos los trabajadores .. 

Ademds del salario debe pagarse Wtlcamente 
en moneda de curso legal. 

En. el caso que permite la Constiltuoi6n --
que se aumente la duraoi6n de la jomada de tr'abajo, 
por circunstancias extraordinarias, el salario debe
r& serrpor el tiempo excedente de un ciento por ciea, 
to más de lo fijado y por las horas nonnales. (Frac
ciones v, VII X y XI). 

Veamos ahora las protecciones al salario -
que establece la Consti tucit;n. 

En primer lugar, el salario m!nimo esta -
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exceptuado de embargo o descuento. 

Se tuvo cuidado de incluir nonna.s pafa im
pedir el funcionamiento de las "tiendas de raya 11 y -

as{ se establece que ser5 tum condici6n nula "la que 
entrañe obligaci6n directa o indirecta de adquirir -
los articttlos de consumo en tiendas o lugares dete:r
minados" .. 

Tambi&i son nulas las condiciones en vir-
tud de las cuales se establezca tut plazo mayor de l'M 

una semana para la peroepci6n del jornal,n<i' se ·peinii te 
retener el salario por concepto de m1.tltas y se seña
le un lugar de recreo, fonda, cafG, tabema, cantina 
o tienda para el pago del .salario a !lo ser que se 
trate de personas que trabajen en esos lugares. 

la Constitpci6n deja al criterio de las -.. 
Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje la declarao.i6n de 
nulidad de cl!t.isulas que fijen un salario que no sea 
remunerador. F.n el caso de concurso o quiebra, los
sueldos de los trabajadores devengados en un año y -
las indemnizaciones a su :favor tendr!n preferencias
sobre cualesquiera otros c~ditos. 

Adem&s se establece que s61o el trabajador 
ser! reponsable por las deudas cont:rafdas con sus -
patrones, familiares, aS()ciados o dependientes y que 
nor,serdn exigibles por la cantidad excedente del --
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sueldo del trabajador en un mes. (Fracciones VIII, -
XXIII, XXIV, y XXVII, inciso b), o}, d), e), y f). 

La Constit~cidn de 1917, en la fracci6n VI 
del art!culo 123, dispuso que los trabajadores ten4-
dr!an derecho a una participaci6n en las utilidades, 
de acuerdo con lo señalado en la fracci&n IX del mi! 
mo articulo., Esta íracci6n señal6 que la participa
ci6n en las utilidades se fijar1'.a por comisiones es
peciales en cada municipio y que estaría subordina
das a la Junta Central de Conciliaci6n de cada Esta
do~ Sin embargo, esa obligación impuesta por la Con_! 
ti tuci6n no se lleva a cabo debidamente. 

Por refonnas a las fracci6nes VI y IX del
art!culo 123 Constitucional, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federaci6n del 21 de noviembre de 1962 
se ere~ la Comisi6n Nacional para la Participaci~n -
de los Trabajadores en las Utilidades de las Empre-
sas. 

Esta Comisi6n1 que estuvo presidida por el 
. Lic. Hugo B. Margáin e in¡teg.rado por:·representantes
de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, 
expidi6 su resolucMn el 12 de diciembre de 1963; se 
determin.6 el ppucentaje de utilidades que debe rcpa¿: 
tirse a los trabajadores. 



Hay varios preceptos en el arHoulo que -
comentamos, que tiene por objeto la protecoi6n de ~ 
las mujeres y de los menores de edad. 

P:rohi~e que las mujeres y los menores de -
16 años se dediquen a laoores insalubres o peligro-
sas; el trabajo nocturno industrial, el trabajo en -
los establecimientos comerciales tlospu~s de las diez 
de la noche para la mujer y el trabajo despu6s de 
las uiez de la noche para los menores de 16 años. 

Ya hemos viste el caso en que la Constitu
ci~n pennite que por razones extraor<linarias se au~ 
mente la duraci&n de la jornada de trabajo; trat~~ 
se de hombres menores de 16 años y mujeres, se prol1!, 
be que trabajen en esas circunstancias. 

La Chnsti tuci6n contempla el caso de que -
la mujer se encuentre encinta y le concede las ~i-
guientes facultades: 

a) Durante los tres meses anteriores al parto no de~ 
be desempeilar trabajos fimicos que exijan esfuer-.los
ma.teriales y considerables; b) durante el mes si-
gidente al parto debe d:l.sfrutar de descanso, sin pe! 
juicio de su salario, de su empleo y de los derechos 
que hubiere adquirido por su contrato; e} durante 8 

el período de lactandia debe tener dos descansos ex-



traordinarios al dta, de media hora oada uno, para -
amamantar a su hijo. (Fracci6nes II, III, V y XI). 

Por ÚH;imc,, el patró11 no puede despedir al 
trabajador sin causa justificada o por haber ingres! 
do a una asociación o sindicato o por habe_r partici
pado en una huelga Hcita, En este caso, el patr6n
est& obligado, a eleccMn del trabajador1 a cumpl:l.r
el contrato dia indemnizarlo con tres meses de sala
rio. 

La Constituci6n deja a la ley Reglamenta-
ria la determinación de los casos en loa que el pa~ 
tron pueda ser eximido de cumplir el contrato medlian -te el pago de la indemnizaci6n. 

Tambi~n est4 obligado el patl'l'Sn a indemni
zar al trabajador con tres meses de salario cuando - _ 
se retire por ialta de pt'Qbidad del patron o por re
cibir de ~l malos tratos, en su persona o la de su -
c6nyuge, padre, hijos o hermanos o cuando los malos
tratos provengan de dependdcntes o familiares del ~ -trén que obren con su consentimiento.. Estas disposi 

= 
cionos tienen como finalidad asegurar el empleo de -
los trabajadores y eví tar los abusos de los r.patro-
nes. 

Ahora veremos una serie de preceptos que -



se refieren a otro aspecto de las relaciones obrero-
patronales, a los que el maestro Mario de la Cuepa -
denomina Derecho Colectivo del Trabafjo y que define
en los siguientes términos: "El estatuto que tradu
ce la aoti viciad de la clase social que sufri6 injus
ticia por la inacti v:l.dad del Estado y por la injus
ticia misma del orden juridico indi vJ.dualista y laln -ral, para buscar un equ:Uibi'io justo en la vida so--
cial, o sea, para conseguir un prin.cipio de justicia 
social 11

• 

En el artículo 123 que comentamos, tambi~n 

encontramos insti tucíonea relativas al Derecho Colee -ti vo del Trabajo. 

la primera que encontramos es la Asooiaci6n 
Profesional. La Constituci6n concede el derehho a -
coligarse para defender sus intereses, tanto a patro -nes como a trabajadores. (Fracci~n XVI). 

Ya hemos visto que en nuestro pa!a la rea
lizaci6n de m!tines pa.ra obtener elevaci.Sn de sala
rlos era considerado como delito por el C'-Odigo Pe
nal. En esta disposioi6n se fund6 el gobierno por!!, 
rista para disolver las huelgas de una manera viole!!, 
ta, como sucedi5 en Nogales y R~o Blanco. 

La Consti tuci6n de 1917 l'econooi6 el Dere
Qho de los trabajadores para entablar la huelga. Sin 
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embargo, debe reunir varios requisitos para que pue
dan considerarse licitas: debe toner por objeto -
conseguir el equilibrio entre los di versos factores
de la producci6n, armonizando los derechos del tra-
bajo con los del capital. Este requisito es un poco 
confuso y a veces, en casos concretos, un poco difi
cil de :interpretar. 

Cuanda:-.se tr.ate de servicio ptiblico, los-
trabajadores deben aviaar a la Junta de &nciliaci& 
y Arbitraje con diez d!as de anticipaoi6n a la fecha 
que se haya señalado~ para suspender el trabajo~ 

Se consideran iHcitas las huelgas, cuando: 
a) la mayor!a de los huelgistas lleve a cabo actos -
de violencia contra las personas o las propiedades y 
b) en casos de guerra, cuando loa huelguistas perte
nezcan a establecimientos y servicios que dependan -
del gobier110. (Fracci6n XVII y XVIII). 

Así como los obreros tienen el derecho a -
recurrir a la huelga, en algunoo caeos, los patrones 
pueden acudir a los paros. Sin embargo, para que se 
consideren lici tos deberti.n obedecer a que el exceso
de producci6n haga necesario suspender el tlf~bajo P!. 
ra mantener los preci.os en un límite costea.ble, pre
via aprobaci6n de la Junta de Conciliaci6n y Arbitra 
je. (Fracci6n XIX). -



Por Gl timo, es necesario referir.nos al Co!;i 
trato Colectivo de Trabajo, que aunque no se encuen
tre mencionado expresamente en el Ardculo 123 de la 
Constituci6n, varios autures sostienen sus existen-
cias. A este ro13pecto, nos dice el Doctor Mario de
la Cuevas "El Articulo 123 de nuestra Consti tuci&n
no hace ~d.5n expresa del contrato colectivo del -
trabajo. Durante varios años, sostuvieron algunos -
sectores jurídicos que no era obliga torio para los -
empresarios su celebraci6n, porque el precepto no lo 
había incluido entre las garantías sociales. Pero -
se afirm6 por la doctrina y la jurisprudencia que el 
artículo 123 habta considerado el contrato col~ctivo 
de trabajo como tmo de los contratos de trabajo, por 
lo que debería consider~rscl(1 incluido en el parrafo 
introducti vo de la disposición constitucional, apar
te de qua, al autorizase la hu~lga de los grupos -
obreros, se raconoo!a sus derechos para reclamar -
la regl,amen taci6n colectiva del trabajo., 

l. La legislaci6n de loa Estados, posteriores al -
art!culo 123, hicieron referencia constante al con-
trato colectivo ordin~rio; ningúna de las leyes dej6 
de considerarlo, si bien se expresaron versiones ge
neraleiiote equivocadas. Inici6 el cambio, la ley -
de'."Veracruz de 1918, hasta terminar en la ley del -
Estado de Hidalgo de 1928. Tambí~n se oauparon <lel
Contrato Colocti vo del Trabajo los proyectos de Ley
para el Disttit" y Territorios df.~ 1919 y 1925 .. 

2. El 13 de enero de 19161 c:lndido Aguilar, como G:> -



bemador del Estado de Veracruz, impuso a los patro
nes de hilados y tejidos una especie de contrato-ley 
en substi tuci&n de las tarifas mínimas unifonnes de-
1912. Pero como no se lograra su cumplimiento, en
los afios de 1925 a 19Z7 se celebr6 una convenci6n de 
trabajadores y patrones de la Industria Textil de la 
República, de donde salió la llamada Convenci6n Te,! 
til, primero y a la vez modelo del contrato ley de
nuestro derecho. 

3. El proyecto del C6digo Portes Gil, despues de re
glamentar el oontra~o colectivo ordinario, se ooupa
en los artículos 87 y ~iguientes, del contrato-ley.
Al proyecto Portes Gil c..0nropponde el m~rl to de ha
ber reglamentado por primera vez para nuestro dere
cho el contrato-ley. fo s:i.gui5 el proyecto de la -
Secretaría de Industria, que tnmbi~ oonsider6 las -
dos figuras de contrato colectivo y finalmente, la -
ley Federal d<~l Trabajott.O 

Eshu:liamos an el capitulo anterior los an
tecedentes de nuestro derecho, de las disposiciones
relativas a la previsi6n social • 

. •' 
. ' 

I 
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la Constituci6n de 1917, en la fracción -
XXIX, del artículo 123 conaider6 de utilidad p6blica 
ei establecimiento de cajas de seguros populares con 
el fin ·.de fomentar la previsión social. 

Sin::embargo, do acuerdo con la reforma a -
esta fracción publicada en el Diario Oficial del 6 -
de septiembre de 1929, se di& un gran paso para el -
establecimiento de un sistema de seguridad socialo 

El concepto de seguridad social es m~s am
plio que el Seguro Social. Aqu~l comprende previsi6n 
de accidentes, medidas de higiene y salubridad, eto. 
en tanto que el concepto de seguro social se refiere 
al estable~imienin de un sistema que tiene como fina -lidad resolver los problemas que se derivan de la ..,. 
realizaci6n de un riesgo o lo que es lo mismo, la ·~ 
pvoducci6n de un siniestro. 

ta ley de 1 Seguro Social fue publicada en
e l Diario Ofiuial el 19 de enero de 1943. 

Ahora bien, en la fracci6n XIV del artícu
lo que comentamos, se establece la responsabilidad -
de los empresarios, respecto a los accidentes de tra -bajo y enf ennedades profes ion a les de loa ti:-abajado--
res que hayan contraído con motivo o en ejercicio de 
la profesi6n o trabajo que ejecuten. En este caso -



el patr<S:n est! obligado a indemnizar al trabajador,
aOn cuando lo haya contratado por medio de un intel"
mediario. 

Para evitar accidnntest los Patrones es
tán obligados a observar ciertas medidas de higiene
y salubridad, ~specto al uso de m~quinas, instrumen -tos materiales de trabajo. 

Respecto al Seguro Social, la ley compren
de seguros; 

. I. Accidentes del trabajo y enf ermedadea : profe
sionales .. 

Il. Enfennedades no profesionales y maternidad; 

III. Invalidez, vejez y muerte; y 

IV. Cesan tia en edad avanzada. 

La Constituci6n establece otras medidas fa -vorables a los trabajadores. 

El establecimiento gratuito de un servicio 
de colocaciones, por medio de oficinas municipales,
bolsas de trabajo u otras instituciones oficiales o
partioulares. 
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En el caso de negociaciones agr!colas, in
dustriales, minerales o cualquier otra clase de tra
bajo, los patrones esH:n obligados a proporcionar a.

los trabajadores, habi.taciones c6modas e higi&nicas, 
por las que pueden cobrar rentas que no excedan del
medio por ciento mensual del valor catastral de las
finca§, Ademds deben establecer escuelas, enfenne
r!as y dem~s servicios necesarios para la comunidad. 

Tambibl deben establecer escuelas, cuando
las negociaciones est'n situadas en las poblaciones
y el nrunel"O de trabajadores sea mayor de cien. 

En caso de que en los centros de trabajo -
la poblaci6n exceda de doscientos habitantes, debe -
:reservarse u11 espacio que no debe ser menor c'i~ o:i.nco 
mil metros cuadrados, con la :fi.nalidad de establecer 
mercados pGblicos, edificios destinados a serv.loios
municipales y centros :recrea ti vos. Se prohibe el -
establecimiento de expendios de bebidas embriagan tes 
y casas de juego de azar en todo centro de trabajo. 

Además, se consideran de utilidad social -
las sociedades cooper,rtti•as para la construcci~n de
oasas baratas e higi~nicaa, destinadas a ser adqu:i.ri -das en propiedad por los trabajadores en plazos d~ 
terntinados. (Fracciones XII, XIII, XXV, XXX). 

Para proteger a la familia del trabajadol\-



se establece el patrimonio de familia, integrado con 
bienes inalienables, que no pueden sujetarse a grav! 
menes reales ni embargos y que ser~ transmisibles a 
titulo de herencia cnn simplificaci5n de las fonnali 
dades de los júicios sucesorioso 

Para resolver conflictos que surjan entre
los patrones y los trabajadores se establece una -
Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, la que debe estar 
integrada por igual ntimero de representantes de los ... 
obreros y de los patrones y uno del gobierno. A -
continuaoi611 vamos a ver los derechos sociales en -
fa,-or de los Trabajadores al servicio del Estado, N 

contenidos en el apartado B) del articulo 123 oonsti -tucional. 

O:tmo se sabe, los derechos de los trabaja
dores al servicio del Estado :fueron elevados a la -
categoría de:Derechos Sociales, en virtud de la re
forma del articulo 123 de la Consti tuci6n, consisten 
te en la adioi6n del apa.rtado B), que fue publicada: 
en ol Diario Oficial de la Federací.6n del 5 de di-
ciembre de 1960. 

En cumplimiento de esta reforma consti tu
cional, se expidi6 la .Wy Federal de los Trabajado
res al Servicio del Estado, Reglamentaria del aparta 
do B) del articulo 123 Consti tucionalt del 'Zl de di: 
ciembre de 1963. 



En primer lugar, veamos las normas relati
vas a la relaci6n individual de trabajo. 

la duraci6n de la jornada mdxima de traba
jo es de ooho horas y la nocturna de siete horas. En 
el caso, de que por circunstancias extraordinarias -
se aumente la jornada de trabajo, ésta no podrá exc! 
der de tres horas ni de tres veces consecutiaras. 

Debe haber un d!a de descanso por cada ....... :;_. 
seis d1as de trabajo. Ademgs deben gozar de vacaci!?, 
nes que no podr:in ser menores de vei te d!as al año. 

Tambi~n se establece el principio, ya seña -lado con anterioridad, relativo al trabajo igualita-
rio de los trabajadores, consistente en que a t~aba
jo igual debe corresponder salario igual, sin tene?"
en cuenta el sexo o la nacionalidad • 

.l.os empleados de confianza, de acuerdo con 
la ley, deben gozar de las mismas medidas en cuanto
ª protección al salario y segurida~ social. 

El salario no podrá ser inferior al m!nimo 
ser! fijado en los presupuestos respectivos y 
d:r' ser disminuido durante su vigencia. Otra 
ci6n al salario consiste en que Gnicamenterse 

no po
pro tec -pueden 
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hacer retenciones, descuentos, deducciones o embar-
gos en los casos que fijen las leyes. 

Se deben establecer sistemas adecuados pa
ra apreciar las aptitudes y conocimientos de las pe.! 
sonas que aspiren a trabajar en dependencias del go
bierno. El Estado debe organizar escuelas de admi-
nistraoi6n pOblica. 

Para que los trabajadores puedan superarse 
se establece un sistema de escalaf6n basado en los -
conocimientos, aptitudes y antigUedad. 

Solamente cuando exista una causa justifi
cada, de acuerdo con la ley, pueden ser suspendidos
los trabajadores( Cuando ocurra una separaci&n in
justificada, el trabajador puede ~ptar por la reins
talaci6n él1 su trabajo o por la indemnizaci6n corre! 
pondiente, previo el procedimiento legal. En caso -
de supresión de plazas, los trabajadores tambiful ti! 
nen derecho a optar entre un trabajo equi vnlente al
que desempeñaban o a la indemnizaci8n de ley. (Frac
ciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX). 

En cuanto al Derecho Coleo ti '\.'O del Trabajo 
la Constituci6n otorga a los trabajadores al servi
cio del Estado los derechos de asooiaci6n y huelga.
(Fracción X). 
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La seguridad social se encuentra organiza
da de acuerdo con las sigu.íentes bases: 

a) cubrirá los accidentes y enfermedades profesiona
les, las enfennedades no profes:i.onales y matemidad; 
y la jubilaci&n, la invalidez, vejez y muerte. 

b) Eh caso de accidente o enfermedad, se consorvar&
el derecho al trabajo por- el tiempo que detennine la 
ley. 

e) Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso an
tes de la fecha en la que aproximadamente se fije P.! 
ra el parto y de otros dos meses despu~s del mismo.
Durante el períódo de lactancia, tendr~ dos descan
sos extraordinarios por dfa, de media hora cada uno, 
para alimentar a sus hijos. AcÍem6s, disfrutar~ de
asistencia m&dioa y obst~trica, de medicina, de ayu
das para la lactancia y del fJOrvicio de guarder!as -
infantiles .. 

d) los familiares de los tr-dbajadores tendrán dere
cho a asistencia m~dica y medicinas, en los casos y
en la proporoi& que determine la ley. 

e) Se estableccrdn centros para vacaoionar y 
cuperacMn, ast como tiendas econt'imicas para 
cio de los trabajadores y sus familiares. 

para i:-e -beneí'i-



f) Se proporcionad a lor: -1.:rebajadores habitaciones
baratas, en arrendamiento o venta, confonne a los ~ 
pn>gramas previamente aprobados. 

Para el efecto de organizar la seguridad -
social de la burocracia, se expidió la ley del Ins-
ti tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra
bajadc>res del Estado, del 28 de diciembre de 1959. 

El artículo )o. de esta ley, establece las 
siguientes prestaciones, con carlcter de obligato--.. 
riass 

l.- Seguro de enfennedades no profesiona.;.;. 
les y maternidad. 

II.- Seguro de accidentes del trabajo y en
f ennedades profesionales. 

III.- Servicio de reeducaci6n y readaptaci&n
de inv!lidos. 

IV.- Servicios que eleven los niveles de -
vida al servidor pfiblico y su familia, 

V.- Promociones que mejoren la preparaci6n 
<~ .. ¡ 

t4cnica y cultural y que activen las -
fonna$ de sociabilidad del trabajadol"
y eu familia. 
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VI.- C~dit:os para la adquisici6n en pro
piedad; de casas o terrenos para la -
construcoi6n de las mismas y ocupa-...
o~.On familiar del trabajador. 

VII.- Arrendamiento de habitaciones ~cón6-
micas pertenecientes al Instituto •. 

VIII.- Pf-estamos hipotecarios. 

IX.- Préstamos a corto plazo. 

X.- Jubilaci6n 

XI.- Seguro de vejez 

XII,.- Seguro de invalidb 

XIII.- Seguro por causas de muerte. 

XIV.- Indemnizaci6n globalé 

Para la soluci6n de los conflictus indivl
duales colectivos o intersindicales, se establece un 
Trib.tnal Federal de C.onoiliación y Arbitraje~ 

Se exceptOan los conflictos que sur jan en
tre el Poder Judicial <le la Fede:F<1.ci6n y sus servido -rea. En este caso corresponde su soluci6n a la Supre 
ma Corte de Justicia de la Naci6n. 
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Estos son los derechos sociales que a fa ....... 
vor de los trabajadores establece la Constitución -
Mexicana, los que como los derechos individuales son 
verdad~ros derechos fundamentales. Son obligator:i.os 
gobemantes y gobemados deben respetarlos y cual
quier estipulacitln que 11imp:lique renuncia de alg(in -. 
derecho consagrado a favor del obrero en las leyes -
de proteccil>n y auxilio a los trabajadores 11 , serd -
considerada nula y no obligará a los contratantes. 

B, - 1A IEY FJ!#DERAL DEL TRABAJO DE 1231. 

De acue~o oon el arHculo 123 de la Cons
ti tuci~n, se cxpidi&, el 18 de agosto de 19311 la•
ley Federal del Trabajo, que reglamenta dicho artí
culo. 

Esta ley entra en detalles acerca del con
trato indit~dual y colectivo de trabajo, de las ho-
ras de trabajo y descanso del salario.del :reglamento 
interior del trabajo, del trabajo de mujeres y niños 
de las obligaciones de los trabajadores y de los pa
trones, de las modifica~ionos de los contratos de -
trabajo, de la suspensi6n1 rescisión y tenninación -
del contrato de trabajo, de los trabajadores domésti -cos, de las pequer1as industrias, de la ~lndustria fa.-
miliar, trabajo a domicilio, del trabajo en el mar,
v1as navegables, fcrrocartiles y en el campo, del -
contrato de aprendizaje, de los sindicatos y de las~ 
ooalit!:iones, huelgas y paros, de los resgos profesi.2. 
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nales, de las prescripciones, de las autoridades de
trabajo y de su competencia (Juntas Municipales, Ceu 
trales y Federales de Concil:i.aci6n, Inspectores de ~ 
Trabajo, PlXlcuradur1a de Defensa del Trabajador, a,.. 
misiones Especiales del Salarlo Mfoimo, etc.) del -
procedimiento (conflictos) de las mismas responsabi
lidades y de las sanciones. 

Como se ve, trata la materia por extenso y 
parece abarcar todas las cuestiones del trabajo, Di
cha ley derog('.> a todas las demás leyes y decretos ~ 
que exist!an y que habían expedido las legisla.tvras
de los Estados y el Congreso de la Uni~n, en cuan·to
se oponian a ella. 

C.- lEY FEDEHAL DEL TRABIJO DE 19ZO• 

La nueva legislaci6n laooral supera a la -
de 1931, pues establece prestaciones supet'iores a -
~sta, perfocoionando la t~cnica legisla ti va de la -
misma, pe~ sin apartarse del ideario de la ley an~ 
terior, en cuan to a que los derechos sociales que r! 
glamenta, son exclusí vammte aquellos que tienen por 
objeto proteger- la prcstaoi6n de servicios en benefi -cio de los trabajadores,. ya que ninguna de las dos -
leyes consignan derechos autt;nticamente rei vind:l.ca
torios, que en funci6n de lograr un mejor reparto ~ 
equitativo de los bienes de la producci6n hasta al
ean.zar la E:soéialiiación . de los mlsmos. 

Si bien es cierto que la legislación labE 
r'd l en 11~.x.léo no nos ind i.ca el camino a aegui r para
lograr la , sodialii.aci6rl de los bienes de la produc -ci6n, d establece lo que poclr!runos considerar el ~ 



principio de la c:i ta.da socialización,, al reglamentar 
en su articulado, lo relativo al reparto de utilida
des. 

Considerando que la solución al problema -
de la socializaci6n de los bicm~s de la producci6n -
estriba procisamenl'C en no s61o repartir las ut:llid,! 
des obtenidas por la empresa durante un afio de trab~ 
jo, sino que deber& hacerse participe del capital -
social de los trabajadores. 

Es decir, supongamos que una empresa f'o:rm! 
da por nueve trabajadores y un pat~n y dividimos al 
capital social de la misma en cien acciones, todas -
menos la del patron, el cual anualmente y dentro del 
repatto de utilidades va a otorgarles a cada traba
jador una acc:i.6n1 as{ tendríamos que a cabo de diez
años, tanto el patr6n como cada uno de los nueve -
trabajadores, tendr!an en sus manos diez acciones -
cada uno y los diez aed~an propietarios de la empre
sa. 

Estamos seguros que de este modo, no s61o
se béneficiar!an tanto los trabajadores como el pa
trón, sino tambi~n la econom!a nacional, ya que la -
prvducci6n aumentaría al saber los trabajadores que
est.fin invirtiendo en el desempeño de su trabajo y ....... 

en lo que producen alg:>, quo el din de manaña será ~ 
en beneficio de ullos mismos. 



D.- Los gerechos §9ciales en el Detfi!Cho Internacional. 

A).- Tratado de Versalles. La guerra de --
1914-1918, se concluy6 con el Tratado de Paz que se
firm6 el 28 de junio de 19191 en la Galeria de los -
Espejos del Palacio de Versalles. Este Tratado con
tiene materias que corresponden al Derecho Interna-
c ional Público> unas, otras al Derecho Internacional 
Privado y las relativas a materias econ6micas y de -
traba.jo y al Derecho Internacional Social. 

Uno de los capitules de Derecho Internacig, 
nal Social es la parte décima tercera del Tratado de 
Versalles, que comprende los artículos 387 a ~z:¡, -
los cuales van precedidos de un preámbulo que: const,1 
tuye brillante exposición de motivos. 

Considerando que la sociedad di:? naciones -
tiene por finalidad establecer la paz universal y -.., 

que c•stá paz puede estar fundada sobre la base de la 
justicia social. Y considerando que existen condi-
ciones de tr.·abajo e implican para buen número de peJ: 
sonas la injusticia, la miseria y las privaciones, -
lo cual crea un descontento tal, de la paz y la a1•112. 
nía universal corren peligro, y considerando que es
urgente. mejorar esas condiciones, por ejemplo, en lo 
que se rC'fiere a la reglruoontación de horas de trabA, 
jo, la fijaoi6n de una duraci6n máxima de la jornada 
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de trabajo y la semana de trabajo, el reclutamiento
de la mano de obra, la lucha contra el paro forzoso, 
la garantía de un salario que asegura condiciones de 
existencia convenientes, la protecci6n del trabaja
dor contra las enfermedades generales o profesiona-
les y los .accidentes resultantes del trabajo, la --
protección de los niños, de los adolescentes y de -
las mujeres; las pensiones de vejez e invalidez, la
defensa de los intereses de los trabajadores ocupa-
dos en el extranjero, la a.firmaci6n de losJFincdpio.s 
de la libertad de asociaci6n, la organización de la
ensefianza profesional y técnica y otras medidas aná
logas. 

Considerando que la adopción por una na~
ci6n cualquiera, de un régimen de trabajo realmente
humano eg, un obstáculo para los esfuerzos de las de
más naciones deseosas de mejorar la suerte de los -
trabajadores en su.5 propios paises, 

Estas altas partes contratantes, ~vidas -
por sentimientos de justicia y humanidad, así como -
el derecho de asegurar una paz mundial duradera han
converti do en lo que sigue: 

Artículo 387. Crea una organización perma
nente encargada de trabajar para la realizaci6n del
programa expuesto en el preámbulo. 



Artículo 388. Dispone que so formará di-
cha organizaci6n y crea una Oficina Internacional -
del Trabajo, bajo la direcci6n del Consejo de Admi-
nistrac :i6n. 

-Art foulo 42:?. Consagra los prlnoípios soó;i! 
lea siguientes: 

I.- El trabajo not.clebe•ser.cónside~ado.oomo 
una simple mercanoia o un articulo de
Comercio. 

II.- Derecho de asociación para asalariados 
y patrones. 

III.- Salario mínimo. 

IV.- Jornada de ocho horas; a la se111ana de
ouarenta y ocho hs. 

V.- Descanso semanal de veinticuatro horas 
como mínimo y que comprenda el domingo, 
siempre que sea posible. 

VI.- Supresi6n del trabajo de los niños y ;.. 

la obligación de aportar al trabajo de 
los jóvenes de los dos sexos las l imi-
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taciones necesarias para permitirles-
continuar su educación y asegurarles -
su desarrollo físico, 

VII .-A igual trabajo corresponderá salario
igual sin distinción de sexo. 

VIII.- Las reglas dictadas en cada pals, res
pecto a las condiciones de trabajo de
berán asegurar un trato econ6mico equ,! 
tativo a todos loa trabajadores que ~ 
sidan legalmente en el país. 

IX.- Cada Estado deberá organizar servicios 
de inspecci6n para asegurar la aplica
ci6n de: las leyes y reglamentos para -
la protección de los trabajadores. 

Estos principios sociales fueron recogidos 
por las constituciones del muncb, pero ea necesario
sefialar qut ... el origen del capítulo sobre el Trabajo
del 'l'ratado de Versalles, se encuentra en la Consti
tución Mexicana. de 1917. El mérito del Tratado de -
Paz de Versalles, es el haber proclamado loa dere--
chos sociales para los efectos de internacionaliza-
ción. 
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B).- !fflclaración ge Filadelfia. La Declar,a 
ci6n de Filadelfia, aprobada el 10 de mayo de 1944,
en algunos de sus artículos seiiala garantias sobre -
el trabajo. 

En su articulo lo. en el inciso a), dice: 

1.- El trabajo no es una mercancía. 

2.- La pobreza en cualquier lugar, consti
tuye un peligro para la prosperidad -
de todas par.tes. 

En su articulo Jo., señala la obligación -
de la organizaci6n internacional del trabajo, de fo
mentar entre todas las naciones del mundo programas
que permitan alcanzar1 

l.- La plenitud del empleo y la elevación
de loa niveles de vida. 

l.- El empleo del trabajador (o trabajado
l"e s) en las ocupaciones en que puedan
tener la satisfacción de dar la más am 
plia medida de sus conocimientos y de
aportar su mayor contribución al bie~ 
ne atar común humano. 



3.- El suministro como medio para lograr -
ese fin y bajo garantías adecuadas pa
ra todos los inte1~esados de posibili-
dad de fol'.'mación pn>fesional y la tranJi 
ferencia de trabajadores, incluyendo -
las migraciones para empleo y de colo
nos. 

q.- La disposici6n en materia de salarios
y de ganancias, duración de trabajo y
otras condiciones de trabajo, de medi
das calculadas a fin de asegurar, a t2 
dos, una justa distribución de los fr.u 
t"ol:l del progreso y un salario miniro -
vital para todos los que trabajen y ns, 
ce'Si ten tal protecc i6n. 

5.- El reconocimiento efectivo del derecho 
al contrato colectivo, la cooperaci6n:_ 
de empresas y de trab<tjadores en el f112. 
vimiento continuo de la eficiencia en
la producción y la. colaboración de trA 
bajadores y empleadores en la repara
ción y aplicaci6n de medidas sociales
y económicas. 



6.- La e:xtensi6n de las rredidas de seguri
dad social para proveer un ingreso bá
sico a los que necesiten tal protec-
ci6n y asistencia médica completa. 

7.- Protecci6n adecuada de la vida y la~ 

salud de los trabajadores, en todas -
las ocupaciones. 

8.- Protecci611 de la infancia y de la ma
ternidad. 

9.- La suministración de alimentos. vivie!l 
das y facilidades de recreo y cultura
adecuada. 

10.- La garantía de iguales oportunidades -
educativas y profesiOnJi!.les. 

Esta declaración comprende normas de -
Derecho Internacional verdaderamente trascendentales, 
que sefialan un nuevo rumbo en su destino. 

Las conferencias y convenciones convo
cadas por los órganos representativos de los Estados; 
han refinado la formac:l.6n de un Derecho común unive!: 
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sal y podemos encontrar las aportaciones siguientes: 

I.- La 6a't"ta de las Naciones Unidas o sea, 
la Constitución Política del Mundo, -
:firmada en la ciudad de San Francisco t 
el 26 de julio de 1945. 

ll .- La Carta d~ la Organ izaci6n de los Es
tados Americanos, aprobada en Bogotá,
en marzo de 19li8 y que tiene un caplty, 
lo, el séptimo, intitulado Garantías-
Sociales. 

C) .- L5 tarta !t\lSUllªºÜ?Pi!l Americana ge -
G¡¡:gnt!;H Sosj§les. Fue aprobada en Bogotá el 30 de
abril de 19l.8 y declaró los derecho sociales del tre. 
bajador. Está separada en la fonna siguiente: 

Del articulo lo. al So. Los prino:fpios:gep.~ 
ralea. 

Articulo fu. Contrato Individual de Trabajo. 

Articulo 70. Contrato y Convenciones Co\Les, 
tivas de Trabajo. 

Del articulo 8o. al llo. Trata el Salario
Minimo .. 
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Del articulo 12 al 15. Jornada de Trabajo, 
Descanso y Vacaciones. 

Loa artículos 16 y 17. El trabajo de meno-
res. 

El articulo 18. El trabajo de la mujer~ 

El articulo 19. la Estabilidad. 

El articulo 20. El Contrato de aprendizaje. 

El artlculo 21. El trabajo a domicilio. 

81 articulo 22. El trabajo doméstico. 

El articulo 23. El trabajo de marina mer
cante y aereonáuticas. 

El articulo 2.4 .De los empleados público. 

El articulo 25 De loa trabajadores intele.s, 
tuales. 

El articulo 26. De los derechos de asocia
ción. 

El articulo 27. Del derecho de huelga. 

El articulo 28. al 31,. De la previsión y de 
la seguridad social. 



El artículo 35. De la inspecci6n del traba, 
jo. 

El articulo 36. Oe la jurisdicción del tr!!_ 
bajo. 

Bl articulo 37. Concil iaci6n y Arbitraje. 

Los articulos 38 y 39 .. Nos hablan del tra
bajo rural. 

Queda de manifiesto, por lo anterio,t 
mente señalado, que el articulo 123 de la Constitu
ci6n Mexicana se proyectó en la Carta de Bogotá, que 
es el C6digo Social de Traba jo más avanzado de la -
tierra, ~m el orden internacional y en el campo de -
la legislación social universal. 

O).- Decl§ración Amertcatl! de los D~D'cho
sld Hombt~· Esta Carta Magna. Político-Social de Amé
rica, aprobada en Bogotá el 2 de mayo de 191,8, cont& 
niendo un catUogo de derecho para el hombr~-indivi
duo y para el hombre-social. La Declaración de Dellt 
chos Humanos del Continente Americano se refleja en
la Declaraci6n Universal de Dcrecoo del Hombre, del-
10 de diciembre de 1948, aprobada y ptoclrunada por -
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el P,! 
lacio de Chaillot, en Paria. · 



Los derechos wciales que contiene esta -
Carta, quedan tipificados en los siguientes precep~
·tos: 

Articulo 22. Todo miembro de la sociedad -
tiene derecho a la seguridad social. 

A«"!1culo 23. 

a).- Toda persona tiene derecho al traba-
jo, a la libre elecci6n del mislll>, a

, coñiliciones equitativas y satisfacto
rias de trabajo y a la protección con 
tra el desempleo. 

b) .- Toda pers:>na que trabaja. tiene dere
cho a unru:.remuneraci6n equitativa y -
satisfactoria, que le asegure, aa1 -
como a su familia una existencia con
forme a la dignidad humana y que será 

""". 
comp.l.etada en casos necesario a por -
cualquier otro medio de protección -
wcial. 

e}.- Toda persona tiene dereoln a fundar -
sindicatos y a sindical izarse para la 
defensa de sus intereses. 



Articulo 24,. . 

a).- Tpda persona tiene derecho a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, a.si
como a su familia, la salud y el bie
nestar y en especial, su alimentaci6n, 
el vestido, la vivienda, la aaiaten-
cia médica y loa servipios sociales -
nec.e•arios. Tiene asi mismo derecm
a los .seguros en caso de desempleo, -
enfermedad, invalidez, vejez y o:tros
casos de pérdida de sus medios de --

.. subsistencia por circunstancias c'in-f:
dependientes do.su voluntad. 

b) .- La maternidad y la infancia tienen -
derecho a cuidados y asistencia espe
cial, todos los nifioa nacidos de ma
trinxmio o fuera de él t tienen dere
cho a igual p1'tltección social. 

Articulo 26. 

á).- Toda persona tiene dereclx> a educa--
ci6n. Lo. educación debe ser gratuita, 
al menos en la concerniente a la ins
trucci6n elemental y fundamental. La
instrucción elemental será obligato
ria. La instrucción técnica y pro fe-



sional habrá de ser a,eneralizada; el
ascenso a los estudios superiores se
r' igual para todos, en funci6n de -
los méritos respectivos. 

b).- La educaci6n tendrá por objeto el pl& 
no des~rrollo de la personalidad humJ.\ 
na y el fortalecimiento del respeto -
a los derechos del rombre y las libe,t 
tades fundamentales; favorecerá la -
comprensión, la tolerancia y la amis
tad entre tndas las naciones y todoa
los grupos étnicos o religiosos y Pr'2 
moverá el desarrollo de las activida
des de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. 

e),.- Loa padrea tendrán derecho preferente 
a escoger el tipo de eduonci6n que hA 
brl de dar a sus hijos. 

Aún cuando los anteriores textos establet
cen derechos fundamentales del hombre social, hace -
falta una declaración expl'esa de derechos aociales,
esencialmente colectivos, en :favor de los grupos a -
'l1nrnas humanaa, así como la protección internacional
de los derechos humanos individuales y soo:iAles. 
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La Declaración Universal de los Direchos
del Hombre, como la Interamericana, son flamantes d,2. 
cumentos románticos, pues carecen de sanciones; que
dan al arbitrio en cuanto a su cumplimiento a los 3,!l 
fes de Estado, en cuyas manos está concentrado el P2. 
der. 

No debemos omitir, que en la ciudad de Ca
racas, capital de Venezuela, se reunieron los repre
sentantes de los paises del Continente:: Americano, -
del primero al 28 de marzo de 1954. En esta reunión, 
que corresponde a la Décima Conferencia Interameric,! 
na se adoptaron importantes resoluciones y recomencta 
ciones de contenido social. 

Para co11cluir, debereiros seílalar que la e.!, 
tmsi6n por el mundo y la elevaci6n del Derecln So
cial al ipáá alto rango legislativo, se debe a la Pl"2 
clama que se insert6 en la Constitucitm Politica de
los Estados Unidos Mexicanos de 1917, pues fue la ....-. 
primera que aistematfa6 la Reforma Social, relativa
ª la educaci6n, economía, trabajot tierra, salubri
dad. 
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CONCLUSIONES. 
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En principio, debellX>s enfatizar que no de
be en.tenderse el concepto de legislación social como 
sin61tlmo de Derecho del Trabajo, pues ello equivale
ª limitar su contenido. 

+ + + 

Nuestra legislación actual es una legisla
ci6n de clases, cuando éstas lleguen a una evolución 
tal, que se alcance un nivel igualitario concluirá -
aquella y desaparecerán las garantías por inútiles. 

+ + + 

Han sido las garantías sociales -y lo si-
guen siendo-, un mínimo de derecho que se han opues
to periódicamente al príncipe, al pueblo o a una ala 
se. JU Derecho del Trabajo es, por tanto, un mínimo 
ele derecho sociales; es ante todo, un mínimo de der,t 
cb:>s de lucha. La organizaci6n de los trab~jadores
y la huelga son med:ics propios de lucha del proleta
riado; el sufragio universal es otro de ellos y si -
bien no íorma parto del Derecho del Trabajo, ahí en
donde no ed ate, en donde no es real, o en donde no
se respeta a la clase trabajadora está aún en plarx>
de inferioridad, con las circunstancias de que no ~ 
fue concebido por la burgues1a al llegar al poder, -
sino que le fue arrancado por el proletariado en di
versas revoiuciones. 
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En donde se percibe mejor el c.arácter de -
mínimo de derechos, es en el prop6s:tto del mejora
miento de las condiciones de vida; aquí no se dcstll\ 
ye la explotaci6n1 s61o se ami.nora, aún no es lo que 
el proletariado pretende, a lo que tiene derecho, -
sino el mínimo que, en las circunstancias ac1.."Uales -
ha logrado obtener. 

+ + + 
' 

El Derecho del Trabajo es un género que se 
i.ntegra con dos especies de derechosi los que pueden 
considerarse como específicos de ln clase trabajado
ra como unidad, aaodaci6n profesional, derecho de -
huelga, contrato colectivo, etc., y los que.corres-
penden propiamente al trabajador como ser humano. E,! 
tos {iltimos están aceptados por los regimems totalj, 
tarios. La ventaja en nuestro Derecho es que los d~ 
rechos de clase son, a su vez, derechos de los que -
forman el segundo grupo; éstos no son una conces:i.ón
graciosa del Estado, sino derechos impuestos y vigi
lados por la clase, su fuerza mayor, y son siempre -
un minimo,,pues existe la posibilidad de que la cla
se, aún sin el concurso del Estado, puede superarlas. 

+ + + 

Durante muchos años la burguesía pugn6 -
porque los derechos individuales quedaran efectiva-
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mente asegurados y por ello los inscribió como par-
tes especiales o cromo prologos en las constitucionos
modernas, estableciendo 6~ganos especiales para su -
control y su intocabilidad por leyes contrarias a -
ellos. 

Ha exigido también la clase trabajadora ~ 
que los derechos sociales sean intocables y íiguren
en la Constituci6n, y en este camino, México dió el
eje1nplo al mundo con nuestro Articulo 123, que hará
ocupar siempre un lugar especial al Constituyente de 
1917. 
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