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LA l.'t1ERZA EXl'AlfSIVA. DEL DEREOHO DEL TRABAJO 
DESMENTIDA POR LA TEORL\ WTEGRAL DEL MAESTRO 
AlillliRTO TRUEBA. UH.BINA, 

CAPITULO PRnlERO. 

:BL CONGRESO OONSTITOYENTE DE 1916-1917. 

•).-Primera Proolaaa. 

b).-L&e huelcas de cananea 1 JUo Blanoo. 

o).-Triunta la ReTolQoidns ll Re¡imen llad•riata. 

4).-La reToluoi6A Oonetituoionaliata, 

•).-La OonTenoidn 4• Acua1oa.lient••· 

t).-ll paoto de la el••• obrera 1 el Gobierno. 

a).-Bl. ideario •ooial11ta de la olaae obl"era. 

h).-11 Ooziareeo Oonat1•117•ntt 4• 1916-1917. 

O.lPITULO SBGUJ(])(). 

:BL DEB.SOHO SOOUL EN EL ARTIOUI.-0 123, OONS!ITUOIOIAL. 

1.-11 41reoho 1001&1 en la Colonia. 

2.-m. 41reoho eooial. en la Imlll'&•noia. 

3.-m. 4treoho eooial en el liclo XII, 

4.-11 4treoho 1001&1 en •l Ooutit1qente 4• 1916-19~7. 

5.-11 4ereoho eooial en la 4oc-'tioa. 

6,-!eo:d•• 1.Dtvradoru 4•1 4ereoho eooial.. 

7.-J>etinioión 4•1 derecho 1001al.. 

8.-n 4treoho eooial 7 1u rua• tun4aún'\al.H. 
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CA.PI!lJLO !IROlmO. 

POSIOION DXL JIABS'l'RO MARIO DE LA OUIV.l IN BBLAOIOI AL 
OONCBPTO DEL l'.lEREOHO DEL TRABAJO. 

x.-n 4•ncho del trabajo •• •l derecho 4• la ol&ee tra-

m~adora. 

II.-La fuerza expansiva del derecho del U.bajo. 

III.-ll derecho d•l traba.jo ee dereoho unitario oompu.eato-

de nriu partea. 

IV .-ll derecho del traba~o •e loe derechos llin!moe qu• el 

pueblo 7 el poder leaielatiYo ~aranticnn a loa traba-

ja4ore1 1n la Oonstituc16n 1 en la Ley del Trabajo. 

V.-El derecho del Trabajo 19 dlHOhO inoonYl1180t 

VI.-ll derecho del tro.bajo ea derecho imperativo, 

a).-La imperatiYidad •n el dereoho del trabajo. 

b).-Laa aanoionu por el inouapliaiento de laa norau-

4• ~r.abajo. 

TII.-L& idea dtl dereob.o 4•1 trabajo como derecho proteotor 

de la ol&se tra -~adora, 

OJ.PlTULO otJAR!O. 

POSIClOJf OIENTU'ICA Y DliLIO'l!IO.l DXL J.U.Bs'l~O !RUEBA 
URBDIA IN RII.10101 AL DBUOHO DEL 'fIUBAJO. 

l.-Oaraoterieticae eepeoialea 4el derecho mexicano del --

2.-lll. 4ereoho dtl trabajo ea derecho 4• lucha de clases. 

).-El derecho del trabajo e1 un mínimo de ~arantiae ao -
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oialee. 

4.-El derecho dtl trabajo ea proteooionieta d• loe traba-· 

jad.ore .. 

5.-.11 dtreoho d•l trabajo •e irrtnunoiablt • 1.JD.perativo. 

6.-El derecho dtl trabajo ee derecho reivindicatorio d•l

proletar1ado. 

1.-El dt:reoho •xioano ~•l trabajo •• exol\aiTo de 101 t~ 

'bajadort• 

8 .-Jl dt:reobo d.tl trtabajO parte del derecho 800ial. 

9.-Lae 4•tinio1on•• r1strin4ii~ del dtrtoho del trabajo. 

lo.-1u.111tra 41t1n1016n intecral. 

ll.-11 artfoul.o 1231 dt:reoho ••noano d•l tnbajo 1 de la -

preTieidn 1 ••au.r14&4 eooial. 

OONOLUSIO?fES. 

llllLIOOlW'li GIRBliL. 



CAPITULO PRDIERO. 

KL CONGRBSO CONSTITUYANU DB 1916-1917 

a).-Primera Proolwna. 

b).-l~a huelca• d• Oan&DI& 1 Rio »lanao. 

c).-Triunto de la lnoluoidnt ll 1'9ii1ae11 Jlad•rieta. 

d).-La r~volu.oidn Oo11.1tituoionalieta. 

e).-La Oonvenoidn de .&cuaaoa.lient••· 

f).-il paoto de la ol••• obrtra T al Gobierno. 

e).-ll ideario aoo1al1ata 4• la olas• Obrera. 

h).-El Oo13&rteo Oonatitu.¡qt• 4• 1916-1917. 
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'LA REVOLUCIOft MEIICAIIA DI 1910. 

•).-l'RDIERA PROOLAJl1. 

La a'n•oie d•l n~oTo dareoho del trabajo late •n loe -
aanitieatoa, en las ill!oZ'llidadoa de loa que oon heroi .. o se •n -

:frento..ron al r4ii&en dictatorial del Gral. Porfirio Dias, litC -

b1erno de latifundista• 1 propietario•.- iioo..:rdo flores 118€6n .. 

la cabes& J otros adelidea d•l movimiento libertario orianisaron 

crapoe contra el diotador.-Independiente 4• la acción politica,

en la ¡iropacnnda se rebela wi ole.ro ideario aooi.al paro. el .mejo

l"Nliento 4• loe oampea1Aoa 1 de loa obreros.- ll dooua•nto dt -

si.a ei&nificaoión •• tl progr&lll& 1 manifiesto .;.a la Jacidn .. xi• 

O&DA d• la Junta Or.rani~ora del Po.rtido Liberal •exioano, qa.e

auoribieron en San Luie ll1Hom-1 al pr.:.11ero d• jl.i.l.io de 1906, -

lo• Bel'D&no• JU.cardo J Knriq11e Plor .. lla¡ón, .l.ntonio I. V1.ll.aZ"1'9&) 

Juan Sarabia, Kanu.el Sarabia, Libro.do BiT•ra 7 Jloaalio Buetamant•J 
conati t~o •l priJDer meo.eaje de derecho aooial del tm'bo.jo -

de loa obraroa •xioaAOa.-Por 111 1.aporta.ncia se raproduon 

2l.-B1tableoer im -'ximo d• ooho horaa 4• traba~o 7 UA -

•alario mintao en l.& proporción sielli•at•s de un ,..

•O diario pe.rn la cenaralidad del pata, en el qll9 el 

proae4io 4• 101 oal.arioe •• interior al oitac101 1 4• 
at.s da un peeo para aquel ae radonee •u qu.e la vida 

H mals cara 1 en la!.qQI eete l&lario no baataria -

para aalvar de la lliaeiria al trabajador. 

22.-La reclam•ntaoión del ••rvicio doa•stioo 1 d•l ~re.

be.jo a domio111o. 

23.-.ldpptnr d• i.uediato aedidas para q11e oon el tra -

baj-• a deetajo loa patronea no bu.rl•n la aplica -

oión del tieapo T del salario llllxi.mo 1 del ealario

•fniao. 

24.-Prohibir en lo absol~to el empleo 4• n.1.!1oa menore11-
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de oatoroe 111.101. 

25.-0bliear a loa d111J101 de iúne.a, tall1re1, •to. a aa.ntener las 

••;loras oondioionea d• hiai•n• en 1W1 propiedades 1 a ~WU' -

dar loe lQ&arte de peli¡ro en wi datado qa presta ee¡llridad 

a la Tida d• loe operaario1. 

26.-0bli¡ar a loa propietario• o patronea ra.ralea a dar alo~a -

Jliento h1¡14n1oo a 101 trabaja orea, ouando la natural.esa de 

41to1 •.xi.Ja reoi'bir alb1r¡11e de dichm propietario• 6 pa -

tro1111. 

27.-0ll.iaar a loa ,P&tro.nea a pa¡ar in.deaniaaoidn por acoid1nt1 ... 

de trab&~o. 

28,-J>eolarar nial.o• 101 •4•u.401 aotl.l&l.11 de lo• jroD&l.1ro1 del -
oaapo para oon loa aao1, 

29.-4.doptar udi4al ,P&ra ql.W 101 c1Mflo1 41 U•rra• no a'bt11•D dt-

101 ••ditr09il. 

JO.-Obl~ar a 101 &rrlll4adore1 4t ouapo1 1 oaaa1, que 1A4111Dio1D 

a 101 &ZTell4at&J'io• 41 ea.e propiedad•• por l.aa ••~01'68 que 41 

~- ea •lloa. 
11.-~bu a lo• patroA•• b&~o 1en:rae pem1 qae pqun al -

U.be.~&4or 4• oulquJ.•r ao4o ql.W .no ... 41A•ro en 1f1ot1Tos

prohi'b1r 7 ouUear el qwt H. iaJ>oa¡u allltu a 101 U.ba~•- -

dore1, o q,111 1• _lH haean d110111Ato1 4• 1u. ~ozul., o 11 n -
·tarde •l NQ. 4• l.&a l'QW.1 por U. d• una 11.ua o ae Di•au

&l 11.• •• Hpa.re 4•1 tn'ba~o,11 ~o 1.Dudiato 4• lo qwt ti1ae 

paa4of IQ~ lu Uadu d• ."P· 
32.-0bliaar a lal eapreeae a n1aooiaoio.n11 a no ao1ptar entre 111.1 

•.Pl•a401 1 U..lla;!adorea 11Do aa ai.Aoria 4• eztranj1ro1, -
ao penaitir, ea llinak oa10, q~ 101 traba;!a4ore1 4• la m.11• 

olal• c¡u realioen tnba~oe 41 la lliaa indol• H .PtC• peOl'oo 

&l ••xiouo, qae al •nl"UL~ero, • n el lliao 11tabl101aiento,

o ca.u.e a loa unoanoe 11 111 pacu.e 111 otr& to~ qu a lo• -
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•xt1'1lj•roa. 
33.-Haoer oblieatorio el deooanoa doJlinioe.l..- Xstoa pwitos del ..... 

pro¡T&ma, ooapltJaento.doa oon el Oapitulo d• las Tierras, eon

reYeladorea de la aituaoi6n eoon&aioa 1 eooial en q~• o• en-

oontraba •l proletariado aexioano a aediadoe d• la prilll.ara de 

oada dtl ai~lo IX, ouando la diotadure. ho.b!a l.l.•eado a la oda 

p14• de •ll apo¡eo, laa aooionoe obrera.a •• 1dentit1oaron para 

pro79otar las bases de reivindioaoión eoon6mioa del proleta -

ria4o. 

'blral. .. noano, no apansoa el •ctereoho 4• bllol~· 00110 aDh•lo -

de la oUule obrera, p&r& •ato •• explioa !aoi.lJlent•J la diotadl.U'a 

portiriata toleraba laa hlleleu, no oolllbatia •l desarrollo de las 

a1•••• lo• traba~o.dorH ·~•roian. aanqué lin •xtto, la ooalioida-

7 la huelear 7 oollO loa obrero• podían 11breaent• r•ali•&r au ao 

aiaiento• !uwJ«a.bticoa, A,2.h&bia ras6n i-ra h&oer aolioi tud.H al.

rtepecto • 

.Al. decliDar la plenitud. de la diota4111'8., loa zaoTLniento• hwal 

au{at1ooe, 4• tn.ao•D4•no1a 00110 loa· 4• 0-Mn•• 7 lio Blanoo, -

•• repri.Dder:>n oon orwal4a4, porque la oreanisao16n aiDtioal obN 

:ra ai.Daba la eoli4H 4•1 r4&i.a•A porti.aiata 7 el 11redoainio d• -

ea.e puJ.~&aadoe. 

Lo• dntomaa de la dictadura de1at.;Jí906 -.a.itieatan Bll esta.do 

patold¡ioo d•Ti•Dll tl oaoa 7 au d•stro.ooidn.- La mú6n aindical -

d.e loa t.rabajadore•, los oolooaba en v!aa de alcusa:r IWI pr.1Mra1 

oonquiatae en la lucha social¡ 7 para oont•n•r laa anaias d• 11 -

berao~ d• las ...... el porfiriato reoll?'rid a la Tiolenc1a,aa • 

· •1natoa, d•rraum.i•nto de •&nare proleta.ri&,7 •1tc11a1raoi611• ae -

oonT1•rt• en •l per16dioo re•olti0ionario ¡or antonoasia. 
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'b) .-LAS HU..:!LGAS DE CANAi:&! Y RIO BLANCO. 

En Oauanta, (2) Aatado de Sonora, ae or¡a.nizó la Unión :Liberal -

denominada •Hwaanidad•, • tinos de enero de 1906, por iniciativa 

de Jl&D~el •, Diee120Zf tamb16n ae oonatitUTó enRonqu.illo, el Olub 

Liberal. de Cananea; lstaa or~an.izaoionee se afiliaron a la Junta

Organizadora del Partido Liberal Kexioano, qua tenia au sede en -

San Luis lli••ouri.- Betebán D.Calder6n, con u.n valor civil ad.mi -

ra~l• alentaba a los trabajadores po.ta detonderee de la t~r~a ~ 

oa~itaJ.ista q11e cada d!a era a.de desesperantef bajos aol.arioe y -

reoareo de trabajo a loa obreros parci. awne r.tar la:l pi.neas• &&JBll• 

oias 4• la empresa.- 1 fin de aontro.reatnr esta situaoi6n ee 1" -

unieron ~os miembros de la Uni6n Liberal •Humanidad• en eeei6n ee 

creta, protelBtando o.:intra la tirania. industria.l, ,. oomo aonaeou.en 

oia de teta rewli.6n celebrada el Yeintiooao de ma.70 4• ail nove -

oientos ee1a, •• realiz6 un aitin el día treinta del mes 1 afio -

en un sitio pr6-'mo a Pueblo Buevo, que oonou.rrieron aJ.ailllllO m«i.-

4• doeoientoe obreros, hablaron en el IU.tin Oa.rlo• Gorrero, Á• -

te~ :s. Oalderdn 7 Wsaro Gllt14rrec de Lara, 8 cordif.ndoae un mo -

Timiento de h11ela• pa.rn oontrarestar la explitao16n oapitalieta.

~ la noche dtl treinta T uno de mayo• 9ll la mi.Da •OT•nichr ee

deolar6 la hWll~a, en el preaiao inatante de los cambios de ope -

rario• 7 Jlinero8 nee'1:idoae los entre.ntee a 011brir lae vacantds q~\ 

dejaban aus oonpaileroe.-lU .movimiento H deaarrolld pac!tiouente 

ab&D4ona::-on la mi.na, lo• trabajo.dores.- JU eeerente de la Ooa -

pafl!a minera •cananea Oonaol.iduted Ooppar Ooapan.r-, Coronel '11 -

lliau o. Green, estimo eerio el aoTim.iento, dtllWldando en 011 -

aaxilio la interr.ncion del Gobernado~ del Estado de Sonora,-

En laa pri.aeras .oras da la JDB.flana del clía primero de ~u. -

ni.o de 1906, ad.a de dos mil tre.baja.doroa hUl&"tústaa, recorrieron 

los talleres y las minas oon objeto de etl(irosar eu.s filas T lle -

var a cabo una eran mani!eatao16n.- A las diez de la me•ana -----
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#_loa linderoa de los h11.Gl.4tuiataa a laa Ofioinas dt la empresa.

en donde ae enooatraba el apoderado de la ne~ooiao16n, lioen:

oiado Pedro D. Robles 7 las autoridades del lu¡ar, Presidente-

XWU.oipo.l l>ootor lilibiJrto v. :Barroso, Ooaiaario Pablo Jl\lbio -

y Ju.es Menor .l.rt\U'o Carrillo.- Loa re11ro:1aenta&tH de los hu.el -

&llistaei Eateblln ». O&ldtrón, Xan\lel K. Die¡iaa1, Ju.to J'lix, -

E:nriqtte ·rba.f1u, 1ranoiaoo K'ndez, ilvaro L. Die¡uz, JIJ&n J. k 

trae, ll&ri&no Kaaina • Icnaoio llla.rtinem, presentaron un "aeao -

randma• q\le oontenia 101 •ieuientu ~untosi 

lo.-Quada el p11.eblo obrero deolarudo en huelaa. 

2o.-El puablo obrero se oblic• a trabajar aobre las oon-

d.ioi~n•• a~ente1a 

I.-El sueldo a!niao del ob~ro ael'ti de oinoo peeoa. 

II.-La dtat1tu.o16n del mayordjmo L"1• (11Ytl 19). 

III.-ln todo• loa trabajo:3 el• la •oanqea Oonaolidated Oo-
ner Ooa¡al;t4', ae ooQ.par&n el Hhnta 7 oinoo por oitn 

to de Mxioano• 7 el 25 ~ de extrunj•ro•, t•ni•n4o 101 

priaero• la• m1111&a aptitwl•• .qu.e 101 ae¡11ndoa. 

IT.-Poner hoabr.a al ollidado de las ~al&laa, q11a tenean no

bl•• Hntiai•nto1 1 para nita.r todu. olaa• de irrita -

01011••· 

T.-!o4o ••xi~ano, en •l t1"'1toba~o de esta neeoo1ao16D te~ 

derecho & asoenao, a•aón. •• lo periaitaA aws aptitud••·

~ &bolado d• la .. práa& oalitiod de •aoal.U'da•ª ·l.aa 1>4t

t1o1onea obrera•, pero loa n114'¡Giataa te3taban deoididoe 

7 ae IUU:ltllT~•ro~ •n di&Da aotita4._ Ooao f11Sron n•.i&da• 

la• petioionH en tol'9& oattedrioa, enaecll.ida, •• ia -

»J."OTiad a ait!n trente a la• ainAe la •on:raiabt" •n -

•l oual lo• oo111•io adoa ~ormaron qua la Ooa~a --

no babia aot»tado 1118 ptt1oiones.- Dtad• eate moaento •• 

t.n1o16 la laob& oroni.11.ndoH ana uiiita.taoi6D. ooapao

ta q11.t1 pt.l"tid de la a1na oon 4.ir•oo16n al oarrio de la-
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"lleeo.11
, a ofooto de invitur a los oper11rioo de la Jlllldewer!a da

la Dll,;,;rasa a sooundur el mov1m1ento • ..Pero el cerente de la D\!lO 

oi1oión minera, qa de antemano oonoo!a la debidilidad de JUS ra 

zonoa, prepaf6 otros ar¡u.montos para 41 máe etiouoea 1 pronto-

los pW3o en práotioa1 11.110 de las aaetralladorae, 

La mani!estaóión de loa obreros ae dirieio a la made1"9ria.

para in.vitar a loB obreroo de eee departamento q11e Uoieran -

oawaa oom\h>, oon loa h1181'1:uietasJ oor:io loe trabajadores abando-

na.ron dicho departa.mento ewnándoee a loo huulguietaa Georee Ket 

oalt, pretendió impedtr la salida de loo obrero• 1 oomo no lo -

oons~u16 con una mall4[u.tra roció de a¡u.a a loe mani!estnntee -

arudado por e11. henaano 1illiaa, empapando laa bandtra!!,qu.t 119-

nb&D..- Loe bu. .. l&u11ta1 et aoeroaroll uena&a4oraatnt• al tdi -

fioio «ritando •que 1al.¡¡;a el erineo deeeraoiado", 1 l& reapueeta 

fu.I ana detonaoidn 1 tm. obrero oa!do al au.elo bniiado an •&Da•r• 

Bntonoea 11 inioid una lachas loa obrero• arrojaban pie<h'e.1 1 -

101 htZ'mlUlOI lttoal.f contestaron oon balaai se entabló una pe •. 

lea aan¡rienta entre b.u.tl.cu.iJtaa 1 su.e. '-·re1oere1, ae iDotndid

la Md•reria, b•rido• 1 au.ertoa dt ubaa partea. 

1>t1»'1A• 4•1 aancritnto 11&0tao, loa obrero• oontinll3roa -
aQ ll&Dit•1taoi6n oon 41reoc16ZL a l& Ooaiaaria 41 loDlllillo, eni-

4tmanda 41 Jutioi&, pero cu.ando ... aotroaban al Palaoio lllmi -

oipal una dHcarp 4• fMileria aollre loa obrero• 1n4eta!19ºª -

h1so ZLlltT&a 'fiot~a ••1• ptraonaa ma•rtae en •l aoio tntre -

ello• m :aiflo 4• 01101 a!loa 4• edad. , 

:ll. ar1•ento 4•1 1oberbio eapr11ar10 H poma •n priouo ... 

la MMAn tria 1 pre•ditada e11p91&ba •••••• Lo• obreros 1ncUpa 

4o• no poUan repeler la qrea161l por tnoontrar•• 1.Derate.-OOD

~u.tabaD a loe 411parou oon aal4ioo11ta 7 con piedre.1, ira.Wa • 

do•• ana l~cha 4111eperada 14e111aa1.-11 ndaero.4• loa awi~o• 

4• tate 111UD40 oomb&t• lie16 a 41.taJ ooho dt 101 oualte tren -

Msicaao1.- Loe h•ri.4o,. 9'1 dt 41•o11i•t• J H. alltrh iDn1 ia • 
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#_ble.- Loa americanos habían u.tilizado balas dma-dma, prohi --

bidas en todos los Ej6roitos del mundo, por lo terrible de su.e -

de3trozo11. 

Eate fu4 el taatro del rpimer dí& de luoha en las callee ~ 

ena~ntadas de Cananea. 

n eobe:rnador de Sonora, Iaab&l, llead a Oanan.a oon ru.ral•_e, 

gendarmea tieonles moxioanos 1 oon más de doscientos Jlort•am·Jr1oa 

nao en su. 111f7oria perteneoi•ntee a.e la.a !llerl'&tl fiscal.ea •ran&ere• 

de loe !atados Unidos, comandados por el Coronel !hoaáe B1nn1nc-

l.a misma llllfiana del d!a doe de junio !u.aron enoaroeladoa Jllla d• -

veinte obrero•J por la tarde los trabajadoree oraanizaron otra -

mani!e~tac16n • intentaron hablar personalmente con el Goberna -

dor, pero fu.aron impedidos por esbirros d• la empresa, entabltln -

dos• de nu.evo la lucha siempre deaieual: obreros desa:nl&dos 1 ee
birroe u.tilizadoa por la empruea perleotalllenta armados con aar -

oers.- La retrit¡¡a oontinu.ó hasta las dies de la noche, en •l que 

praoticamente que46 diau.elta la manifaetao16n.- Y -en lae aonta-

fiae •• aeauir' 07endo el eoo de la oonai¡na da los obreros: •u -

rir qDt rendJ:rnos• • 

Bu. el per16dico napitalino •Jll. i.mpuroiaJ.• de tres de junio de 

mil noTeciontos aeia, ee publ1o6 un rea1111en de loe a11Ceeoe: •J>ea4• 

hao• vurioa dfas, Wl aru~o de obreroa aeaicanoa, de loa ql18 iT& -

bajan en la aran upreea Jllin..irn d• Ca.u.nea, sabedores de qu.e au. -

jornal qu.1 3us¡a:n interior al q110 aanu aue oomJl8fleroa llOrteaaeri

canoo, iba a atr diom.1.nllido adn, nn!an p:z-.parando llD8 h111l¡a a la 

que ttJ.taron incitadores de úla :te ooao ea ooadn en esta claae 4• 

con!lictoa.-La h11.el¡a eat&ll6, lo. 4• jWlio, pues nada hab!an oon-

·eeguido los obrero• de la tapreaa.- Este mismo día, loe traba~a.do

r•• huel&Lt.ietaa ae di•ri-•ieron a la .aaderer!a A• la JW¡oo1ao16a-

pe.l'\ ver cona•euir •!&poro 4• loe repneentantee obreros ptro -

rueron recibido• a tiro• por loe trabajadores nortaaerioa.noe; loa-



-, 

- u:-
obrero• hul•&•&i8t•• repelieron la altl"eei6Jl con piadre.a.- JU reatü 

tado 4• la oontiend&, ae¡ón tele¡rQm& del 11f110r latta a Waehi~oQ 

tQ• 4• doa mexioanoa a&Wrtoa, loe he:rsanoa Kttoalt, 7 qUino• 

ollreroa aexioan.oa. 

•Al, d!a aie~ienta dos de jwiio, se eatableaid la oalJDa•. Dea 

4• entono••• la pruana adjwiioa a loa diria•ntea d• loa trabaja-

dona el titulo 4• ªIncitadoree d• 11&1.a te• porqii• aalen a la d• 

ten•• 4• au. ooap&fteroa •xi4ti•ndo a la poderoaa eapreaa ainera ni 

Telao16n 4• loa aal&rioa de loa aexioanoe •n relación con loe 8S-

. ~-·• u1 oomo ujorea oond.1..oiones de 'trabajo. 
La ao11aaoi6n m&8 ITBY• q~e •lmoTi.miento obrero aexioano --

ha torlllüo oont1..,. tl Gobien>.o de Portirio l>ia1 ella de haber per 

111U4o el paao 4• tropa• noneuericanaa e.194aa para protecer .. 

la Ooapaaia aiD.era •cananea Oon.11olid~t•d Oooper OoapaAJ4'.-0omo el 

heobo qu •Dtn.i'i&ba u.na Te~ nao10Ul., eJ.aino })eriddioo •1 -

•Iap&ro1al• en ea 14itorial de ai•t• 4• julio a• •noe.rc6 4• d•a -

.. nurl& dioiento qu: •no H e:r.a•to que h&7Wl entrado tropaa nor 

t• ... rioaaaa• &l. t•rritori• nacional¡ el ori¡an 4• ••• Ter111611 .... 

•• •nog.entra ea la oircl.IDfltanUa de qu. el tren q1U1 prooed.!a de -

laoo, .lriaoa, •.allllron •l Gobernador de Sonora I•bal -, un &NPo-

4• pn'tiog.!arH nort .. aerioanoe a:raadoe, pero 41eta• peraonaa, no

fo:mabazi parte da las fG.trcae d• aq11el ¡a!a, ni porta~ unitorM 

•11 au •:ro:ña eraa profHion&lea que venia.o. a informara• 4• lo -

ooarr14ot el eoberna4or 4• Sonora 00DA11¡g.t6 d• eeae persona• qu.e

Z'9Cl"88&1'11A sin 4••oen4•r del tren. 

:la la oonoie11cia aaoional de la 4pooa H tenía ooao oierta

la aou.a::;.oi6n 7 ah ouando el ªIaparoiaJ.• la b.u.bl•ra uaado,al.& -
'f'tJ'dad ••q~e ••edD el propio peri6dioo, 111 el tren •n qiie Yiajaba 

•l co'bel"D&dor de Sonora, a11bid wi erapo 4• ;parUoularea non• .... 
rioazao• a~doa, qu. H oaei H&IU'O p&rtioiparon en loe euoHoa -

4• Qenaaea, aQDqv.. •l Gobernador hubiera deolarado qa8 oonaicuid

qtlll DO ba~U&D 4•1 trq, pero la aapitQd 4tl aacHo- renla lo -
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f _oontr::rio. 

La ao1:1 tu4 rH11tlh d• loa trabfjadoree de Oruumea.,ob}i&d -

a la •JllPreaa. a t:ratnr oon loe obreroa 1 lle¡ar a Wl aou.ardo oon -

•atoa aooediendo a 1ua petioionea, pero lae aupremaa autoridadea

naoioDA.lea no lo permitieron ae¡dn ea ~il"llA por personas ente -
radaa. 

Zl d!a oinoo lli•ntraa la a¡itaoi6n oontinuaba fueron dete -

nido• l>il¡11t11, O&lderdn, lba:rra 1 otro• oinoo obreros eeflal.adoa -

como dir•otor•• 4•1 aoTimiento, a qllienea a• l•• aometid a pro -

oeao 1 •• lee oondend a •xtincu.ir tma pena de qainoe alloa de pr1-

ei6n en lu tinajas de San J11&11 4• Ulu. 

XI. epilo¡o de ••ta luoba f~ la reaDU4aoi6n da laborea, en
oondioionea 4• alllli1i6n para los obrdroa 1 oaati¡o ~ja.to a 1aa -

d•f•uorea .- Pero ea ta ftá l,!.Primera ohi•ta 4• la BnolW>ión qu.e -
Ja.abría 4• alborea.r 4•11~•• de haoer jWltioia a las Y!otilla8 de l...., 
ezpl.otaoidn oapitali•ta.- ID. lio lUanoo, la nu.el&a de 1907 no t~ 

la pi'iura, el 11pirita de rebel~!a H anunoi6 entre moTWtntoa 

qu 11.n prep1rao1611 ai.tma H 1110e4i~ron durante el aao de 1896-

•l priaero, •11 11 iATi•rno 4• 1898 •l ae1uado, 1 a prinoipioa ---

4• ••t• •1&lo 1 11 28 41 .. ,o 4• 1903, •l 4lt1Jao, qua J'& reo1b16-

•l nor.i'bn 4• hualp oon tl qllt tu.I oonooido.- n oria•n 4• la hul 

p 4• lio m.uoo •n 190'1, rt41oa en la aooicSA oprHora 4•1 Co.pita 

11..o illdaatrial o~ntral.a orian1sao16n 11.ndioali•t• 4t lo• tra1-

~a4or11 hi.l&D4,ro1.- ID eteoto, a aedia4o• del liAo de 19061 •• -

r•WU.troll IUl Cllpo 4• t.ra'ba~a4ore1 t1jedor11 111 tl jacal de madera 

4•1 obrero .&114l'e• ,lota 1 4Hpd• 4• tratar el aeunto qu 101 wda 
el trabtajca4or lanul !.U. npuo la oonnni•noia 4• orear a or

l&lliao 4• laalaa en oontN 4•1 oluo, •l oapiol. 1 el 101.a.•l"DO qu 
era ilUltl'Gllilnto 4• aabo11 1• proToo6 la 4 .. 011idn oorr•1poD41en,.
t1 1 101 aai•t111te1 11 UTi4ilron u 401 O"Qpo1, IUlO tnoabHado -

por el o'bl'ero AIMln• •ota 1 •l Pl'ot11or lo•• lllbia, qu aoot•ld.,. 

la. OOAnAi•Dot& 4e 01'9&1' uu 1 Soo1•cla4 Jll&tMJ.Uu• para •Tit&I' -
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#_pere1of,oionee, 1 el otro encabezado por !vila, loa hermanos Ge

naro y Atanaoio Guerrero 1 Joa6 Nei.ra, qa.e 1.nvooaba la neoeaj,Jiad

de oreanizar WlB Jmidn de rosistenoia 7 oombate.- S• op*d por --

orearse u.na •soo1$•dad Kutualista de Ahorro•, a fin de no pro~ 
voou- la§.iraa de lo:i enemi.¡oo, del proletariado. 

!1! en la aee16n que oit~ron para diaou.tir loa ~atatutoa --

de la Sociedad, !vil.a ina1ati6 oon vehemencia 1eowidado por nu.ovo• 

proaelitoa •noonatitu.:ir la unión da reeistenoia para oponerse --

a ·los aba.eoe de los patronea 1 a1111 o6mpl1oee, proponiendo que la

a¡rupaoi6n ae denominara •aran O!roulo de Obrilroa Liberal.ea", en.

junio d1 1906, 1 su oorreapondiente 6r¡ano d• publioidada "K•To -

lución Social•. 

Las aneias d• mejora.miento dt loa trabajado:re1 • imparioaa -

n1011i4a4 dt dt!ea.aa ooleotiTa oontra la jornada dt quino• horaa

el .. pleo di niflo!d• ali• afloa y las arb1tl'llr1•4~dea Je lo• oa -

pataoH, hioitron, naturalaut•, que el n1.1no oraa».illll.2.H dHen -

volvieJrS oon iluuitado ag,¡e, pu.ea •JlPooo tila.Po, se orawú!ai'on -

HHntn ewsurealu en Pu.ebla, flaxoala, Teraoruz, 14xioo, QuHta.
ro, y el Diatrito PedtroJ..- Indlldableaenta qiie tata aot1Yida4 ---~ 

obrera oau.ad profunde. 1nqaietll4 entrli lo• 1nd11.11~:rialea. 

Lo• ind.uatrial" de Po.tbla aprobaron el 20 4• DJT1•11b1"·11 41 • 

1906, el ltalaaent~ por la1 1•brioae de •Bila4oa 1 f1jido1 d• --

.ll&o4dn•, OIQ'O oont•nido •••noial •• •l •1C'1i•ntea 
La ol'1118&1& .Priaera fijd la jornada di 6 4.M. a 8 P.· K., -

101 1•badoa9 el 15 de atpti .. bre 7 el 24 4• novieabrt •• 1u.epen-

d•r&AJ.a• laborea a l~a a1i1 d• la tarde.- La entrada a,ltrabajo ..... 

Hrll de cuoo minllt 01 anh:1 dt la bon., a OUJ'O etec'o H daran -

doa toqlll• pr~T•nt1To1, ~ l•• 5.30 ,-. a laa 5.45 41 la .. aaaaa.- -
La o1'ullla oatoro1 fij6 101 4fa1 4• ti•etaa lo. 1 6 di enero, -. . 

2 41 tebrero, 19 1 15 41 aar10, juaYea, Titrnee 1 allbado 4• la -

HMM 11&7or, ~uvae 4• Oorpu, 24 7 29 d• jwaio, 15 d• aaoeto--

8 7 16 41 11pt1 .. bre, 1 7 2 4• noYieabre T 8, 12 7. 25 4• tia.a --
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#_bre.- La o1'wuüa dooe autorir.6 al adai.D.iatrador ,para fijar ;_ 

laa indemnizaoionea por loa tejidos deteotuoaoa.- La oldusu.la -

traoe prQ}S.ibi6 a los trabajadoras adaitir huoapedea •in permiao

del a4aini•trador, en laa hnbitaoiooea quo ¡>41roporoion& la f' ~ 
brica.- La olá1111\lla indioa qu.e en loa oaaoa de aeparaoióu •l tra 

bajador debe:nl deaoou.par la habitao16n en·u.n pla16 de traa,d!ae-

Bate %'9Claaento •• publioó en ella ouatro de dioiembre de ~ 

1$06 en lo.a t4br1oa• de P .. bla 7 Atl.ixoo, provoca.lldo una huel~a.

de lo• obnroa. 

n centro lndWJtriil de PU9bla ordend un paro general en -

lat faotor1aa de P1&.ebla, Veraoruz, !laxoa.la, Que~taro, Jaliaoo, 

Oaaoa, 7 •!»i-•trito i•deral, lan~ando a la calle a ell8 traba-

jadorea; con objeto de oapi~ali1ar la e1tuao16n de a.nau.atia 7 -

aiaeria que produo• •l doa11m.pleo 7 dolAinar a l•,!m&a&a proleta--

r1aa en •u priaar intento de &eoo1ao16n eindioal.- :In la re;16n-

4e Oriuba, Veraoru.z, loa obreroa prota.itan tJner.ri.oúento contra 

el prooedeimiento induatri&l, pero lo• patronea Teraoruzanoa --

en oonTiT•noia oon los de P•uebla, aproveobaron la oportunidad -

para !ijar en aWJ f4brioaa el Re¡lazunto poblano, ooao ooneeoWtn 

oia 4• este acto.- Lo• obreros aoandonaron 8118 laboree para aoli 

4arizara• con 9118 oompaleroa de Puebla, aproTecharon la oportuni 

dad para !ijar en eWt f~brioa• •l Rt&lamento Poblano, como cona• 

ouenc1a 4e eet• aoto.- Loe obroroa abandonilron sus laboree pare.

•olidarisara• oon •ua oomp&fieroa de Pu•bla y defendero• del ata.

que, ... entrafl&ba la actitli! patronal.-.Deade' •ate moaento loe -

08ePOI qutdlll'on deelinda.doe J entablada la lucha entre el Oap1 -

taliemo 1 •l S1D41oalieao. 

Loe indwttrialee textilH 7 eWJ traba~adoree aoaetieron -

tl oonflioto proYooa4o por el j.l&ro patronal al Arbitraje del Pre 

1idente 4• la lep~blioaa loa obreros penaabanaue el Diotador ---

tn wi tiiddo rasitto bwaani tario lea hiciera J'1St1.oia,- Las oomi --
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#_aiones d• obreros • industriales se traaladaron a la Metro ~

poli para tratar la oueat16n oon,!l viejo P~eaidenta.- El: día ---
~ 

5 ie enero d• 1907 loa oomieionad.oa obroroa fueron obli~a.doa -

a oomu.nioar a los trabajadores que el.fallo del General Porfirio 

Dia1, h&bia sido tavor3ble a loe interaaes de los trabajadores.

•n eran. O!rou.lo de Obreros Libres• convoca o. sus atZTemiadoa -

para el ~!~ ei¡uiente domi~o oeia, con al objeto de intorm!lrles 

sobra el arbitra.Je. 

11 dmrú.n¡o 5 de enero dtl oitado 8.flo, se r~unieron los tra

bajadorts en •l teatro Goroztiza, 7 cuando leo dieron a oonooer-

•l Lalldo Presidencial adTirtieron que o• trntabo. de l.ln4 burla ~ 

ea.ro4eUoa, que el arbitro no era más qu.e un 1Mtrum.ento de loa -

1ndu.atr1alea, •provoo4ndoa• lln& reaoo16n violenta oontra el dio -

tador.- ¿oordaron no Yolver al trabajo , oontrarinndo el art!olllo 

lo. del lawio arbitral que deolara.ba expreeamente que el lunes ~ 

7 de enero de 1907 •• abririan las !4br1oaa en loa Estados de --

PUJJbla, Veraoru.z, J&liaoo, Qu.er4taro, O&Xaoa. y el Dietrito Fede~ 

ral, 1 que todos loa obreros entraran a trabajar en ellas. sujetos 

a lo• l•cl.aentoe Tie•ntee al tiempo de ola~urarae o que su.a pro 

;ietarioa ha1flll dictado posteriormente y a las ooatumbres esta --

bleoidaa. 
El lwioe 7 dt enero diotn loe Liar ~aubidt amanaoi6 brwnoeo 

1 P••i:a11ta.- La• !&brioa1 la.naaron au tronco silbido, llamAlldo -

a loe trabajadore1 a la fahena.-Loa 1ndaatrialo1 eataban·se¡u.roe--

4• qll.8 lo, obrtrol no et atrtTerían a deaobedeoer el laudo preai-

dtncial, Mx.ia• cundo habian h•oho correr la vera16n de que lae -

autoridad•• dtl Oontd~ dt Orizaba tenía ordenes eetriotaa de hacer 

qWt •l trabt.jo H reanudara dead• lue¡o, para ql.10 el oomeroio no-

•icu.i•ra 1utriendo oon el paro.- .O. todas laa callea que oonduoen

a lal !&Otoriaa, 11 Ti6 &Tan&ar la masa oompaota dt obr~roe, qu.e--

101 amo1 1&ti1!toho1 Tt!an r1¡re1ar venoidoe.-Pronto se dee•n&a -
!1arons aq.al oon¡loaerado no 11ea:aba oomo otros d!aa sumis~ domi

na401 cada trabajador t:ra{a loe puf1oe fuertemente oriapadoe 1 7 -
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#_hab!a ensu rostro el odio y el dolor,. loo d!ao de huel~a oo:n-

eu cortejo de hambre. de &ozobse.les, había aoumuJ.ado ~esto d• 

amireure., y sabiendo que hab!a lleando el momento de la lucha-

en actitud de deaafio 1 paru que loa propiet .rios vierall. olara ~ 

mente que ae negaban a trabajar, a puaar de l-e oomu.nicno16n pre 

eidenoial, vinieron tl:lJübién para saber quienes entre ellos, -

tlaqu.eabe.n, rompiendo las tilas proletarias, paru casti¡arloo. 

Hombres 1 adjeres enoolerisadoa se dirie•n a la tienda -

de re.Y!,d• Rio Ble..noo, tma.n lo que neoesit&n '1 prenden fueao al

Ea t ableoil:liento; deepu.tSa la mu.ohedwnbre ae dirie• a No{.taloe -

• Santa Rosa, ponen en libertad a su.e oorrelidonartoe que se -

encontraban en la Cárcel, i?10endiando 4ataa y las tiendas de re.

ya.- El p11eblo hizo Justicia por 011 propia mano trente a la t1-

re.nia1 ana nuovu chispa de la revolueidn obrera, pu.es la mu.obe -

dumbrc .cr1tab& •Abajo Porfirio Diaz, Viva la Bevoluoidn Obrera". 

El oo~olario de este acto fu4 el aseeinato y fusilwpiento de -

obraroa una v-erdadera •masacre•, qu.e lln6 a cabo el Oetiero.l Bo

sal1o Kart'°ez, en el camplim.i•nto de órdenes preaidenoialea. 

Es de nooh._, dio• Sala.ar Eeoobedo, el aol en 811 dltim.o

ra10, se ha l.119Tado loo postreros alientos de lte victimados; la 

lu.cha, con amaate oompafteriamo envuelve ahora loe cuerpos q~e -

yace~ inaepu.ltados.- la el solitario oanú.no,qu.e hu.ele a pdlvora 

T Jan¡N; loo chaoal.ee husmean en lo• contornoe de laa :ttlbriaaa, 

poneiendo sitio a loe proletarios hoaares en la debil olaridad -

de l.& diosa eeleae, aieu.en aatando obreros indefenaoa. 

Se han 011aplido las drdenes del palat;no, a¡-rd¡an loe 11en

oionados eeoritorea, el Oeaar JllB.Jldd la muerte a 101 pelbe701 te

~•dorea, 7 6stoa la hall r~oibido en la más altiva forae.s lae Tfo 

tima• ilon lle'ladu e oarroe a i¡noradoe luaares 1 el •oran O!r -

culo de Obreros Librea• ha ha.lldo la ~lorioea derrota¡ el dolor

illlpt.ira en la desolada Hrrania, aia el honor proletario irradia-. 

i.uodluae como la bruflida oima de l~ 0W1.bre del Oitlalt•petl. (3) 
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Deapu.áo de loa aeeeintoa oole•tivoa llevados a oabo por la auto 

ridad, el ord.n t1.1.6 raotableoidoJ diaa Jospu4s se reali1e.ron..

a~rohensionea de obreroe pnrn ser deportados a Quinto.na Roo, 1 ta 
nalmente se reanu..d.nron las laborea en las l'brioe.e oon la eumi -

ei6n de ll)a obreros ou.pervivientea, a quilll ea no lH q1.1.•d6 más -

remedio que obe4ecer y ownpl1r poro ¡uarJando en el fondo d• au--

alma odf o 1 renoor oont.ra los explotadores del trabaja hamano ..,_ 

y de au inatruaento, •l Titjo tirano Porfirio D1a1,-

Xl. eatw1io del Por!iriato, desde au naoiJaiento hasta su ter 

minao15n, lo han realizado oon ucierto loa ilu.atrea hiatoriadorea 

J11zicanoe~VIU.ade1 y Coaa!o Ville¡ae.(4) 

Im.poaible aeilalarlo en tan pocas l:úleaa, pero en lo estn -

oial ao'brHalen laa finanzas pdblioae por enoilla dt la &.iricl1l

tu.ra, la Industria, as! como ta.mb14n la ambioi6n rtntiata dtl ~ 

Ct:aital.11ta.- Anti todo ea punto~ partida. del desarrollo i.Dd.u.a• 

trial basado en la txplotac16n del obrero. 

lQ. Porfiriato, oon aue 'firtl.Jales principio• :poJ..$ticoa, pro

pioi6 el adT•ni.miento de la BtTol~o16n.Ktaic&JJ&, ori¡inalmtn.te-

bar¡a.eaa 

O) TR!lJNP.l LJ. B.EVOLUOI01' Y EL REGIM.:Jf IL\DERISTA. 
In el terreno poUtioo, Don 1ranoiaoo I. Kadero, at tnfrtzi.

t-* al naim•n del General Portirio D1a1, para participar en la

caapaAa preeid•noilJ. d• 1910, al &aparo de loe principio• SOl'RAGIO 

E1ECTIVO; NO BBILBOCION, qwi tntu.eiaem.arozi a las maaae para ia -

pedir qQe oontiniaa~ al fronte del pod•r B~•o~tivo tl dict&4or.

Prea1onan4o en todas formas 1 a pWlto dt ••r apresado, el atftor

Kadero, 7 11 T16 obliíi:ado a lansar •l famoso PlBA 4• San Lllia,

qu.a aparece tinado en San Lu.11 Potoef tl oinoo de ootllbrt dt -

1910, tn ogyo art!ol.1.lo 7o. et!lala t'l Teinte 4• noTiembn ,ara qu,e 

la OiU4&4a.Aia to.11&1'& la• araaa contra el aobierno 4• Porfirio.

La r)TOlll016n eotall.d el 20 de noTitmbrt 4• 1910, ~r1witando,-
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Al adweXIJJaiento de la victoria de la oausa revolt10ionaria en -

elecciones verdaderamente demooiá•ioaa tué electo Prueidente -

de la Rep~blic:a el senor ladero, inioiándos• una nueva era pol!ti 

oa, •oon6mioa 1 sooial.1 oomc primera paso social at expidid ~-

a iniciativa suya el )rimor deoreto del Oon&reso d• la Unión de 

treo• de diciembre de 1911, que orea la Oficina dtl Tro.bajo, 

dependiente da la Secreta.ria del 1o~ento, la oolonizao16n de ~ 

Industria, para intervenir en la eoluoi6n de loa oon!liotos en

tre el Capital y el frabajo: man1festaoi6n41oloouenta del inter

vencionismo del Estado y o~en rudimentario de la Jur1ad1ooi6n

laboral.- Entre otras aotividadea, aWJpioió la fo:rmulaci6n del

Oontre.to y tarifas de la Indu4tria T•xtil en 1912 1 resolvió ~ 

más de sesenta huelgas en favor de loa obreroe,- Por otra parte, 

'J'8 tenia en cartera el Presidenta Madero, los prl.11l~roa pro7ectos 

de Leyes A4¡:-aria• 1 del trabajo, preouraoraa 4• laa earant!aa -

sooJ.alea.-{5) lato• pro7eotos tenian sus anteotdentea!n el pro

e-raaa del e•Bor Jl&dero •n •uvolo del lUiaeo", dt e3ta Oiwbd -

de Mlxioo en abril de 1910, al aer proclamado candidato BAtil'9!. 

l.eoionista. 

•Bare que se presenten laa inioiatiTas de ley oonvenienteo 

para aaeeu,rar pensione• a loa obraroa titl1la4oa en la Indl.L3tria, 

en la.e ainaa d• ••rviolo en al~una 9Jllpeaa.- !4tm4e d• eaaa le1aa 

har' lo posible por dictar le.a diapoaioionea qQe aeBA oonvenian

tea, 1 !aYoreoer' la proml1leac16n de L17ee que tenctt.A por objeto 

mejorar la aituaoión del obroro, eleVlindolt dt nivtl intelectual 

:r moral. •• •• 

Por con4W>to de laSeoreta.ria de Haoienda, el Preaidentu ~ 

Xadero envió a la 04.aa:ra dt Diplltados de la xrn: L•~islatu.ra 7e

dtral, la iniciativa d• L•T de vei.ntioinoo de septiembre de ~ 

1912, que creo un 1.mpu.o8'o •obre Hilados 1 Tejidos de .U¡oAdn -
' para prot•a•r a loa trabajadores tlxtiles.- Esta inioiativa ---
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ori¡ind importantes deba.tea en dioha aámara donde se es¡rimieron 

por primera vez a nuetor p~ís los oondu.otoo máa avanzados del...~ 

SooialieDo habiendo sido apuobada la misma.- Deataoando por SJ.-

aotwioión obr~rieta loa dipatados Horiburto Jara, Jaaua Huerta,

Joo6 Mar!a Loaano, 1 Joa4 Natividad Me.oías, deade entonces Mao!as 

se declara aooialista en la eee16n del dos de noviembre.-

D).- LA R.EVOLUCION COHSTITUOIOiULISTA. 

V!otima de la traioi'n nefasta el Presidente da la Repdblioa 

Don lra.noisoo I. Jladero, 1 el Vioe-Prasidentu Joaé Jlaría Pino --

Swiraz, tu.eron asesinados el veintidos da febrero de 1913, deaen

oaden.4ndoet la RaYoluoión Oonetit110ion&l.ista enoabezada por Don -

Vanu.atiano carra.asa, Gobernador del Estado de Ooahllila, en oontra 

del wsu.rpador Victoriano Huerta 1 eua seoiiaoaa que para var¡uenza 

ellJll de loa qua lo aoo~aron en la oona1&maoi6n de aua delitoa,

•n sus tropelía• contra las libertades .. pol!tioaa .. loe por -

d<>A& la Historia¡ Á.l.berto Garoía Gran.dos, Rodol!o Re¡e1, !oribio

Eaquivel Obre¡¡6n, Qu.8ro4o Koheno, Jorfl• Vera lepaflol, 1 .. aaio -

García •aranjo, llanll9!Cal•ro, Jod larb Loaano, l!'ranoisoo ladero 

de Ol&eibel, int•cNDtu &.l.4runos de eetos del llaaado • Oundril'

tero • de int~leotllalt• llim abominables de la polítioa mexioana-

ca11 todos perten1oiento1 al plll'4atido oi1nti!ioo.- (4). 

El Plan 4• Gua4;.tlllpe 4• 26 d,!1111rzo d• 1913 , timado en la -

· llaUenda d• Gua~p•1 Ooa.huilat ~extual.lllente clic• i 

lo.-St d•eoonoo .. al General Tictoriano Huerta, oomo Pr~ai -

dente de la R•p~bliQli. 

2o.- Se d1aoonoo1 taab1'n a los poderes :Lecislativo 1 Ju41--

oial 4• la 1•4•rao16D. 
-Jo.- St de1oonoo1 a 101 1ob•:tn"4or•a de loa 
9
atado1 qlll ajn.--

. reoono&O&ll a loa poderte :f1d1ralea qu.• !.orman la aotual.

adainietrac16o., trtin" d!as 4Hpu.4a de la pllbl.ioao16D-
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del Pllln. 

40.- Para la or&anizac16n d•l Bjár•ito enoar~ado de haoer-

Olllllplir nuestro propósito, nombrwloe como primer Jefe

del Ej6roito, que se denomiD&ra Oo1111tit110ionaliata, al 

Oiwladano VenUBtiano e~, Gobernador del Eatndo,-

41 Ooabllila. 

5o.-.il ocupar el Bjérioito Oonati tuoivnalieta la Ciudad -

de Xdxioo, ee enoareard. interinamente del Poder Eje -

outivo, el Oiude.dad.no VenWJtiano Carranza• primer Jefe 

del E;téroito, 6 quien lo hubiere auatitltldo en al mando 

60.-lll Preaidente interino de la Repdblica, o . .invocnr4 a -

elecoionae federaleo tan lue~o como oe h&7a conaoli ~ 

dado la.Paz, entra~ando el poder al. Oiwladano que haJ"&

ealido •leoto. 

7o.-:&l Oiwladan.o que funja como Primer Jeta del .Ejército -

Oonstit&oionaliata en loa ¿atados cuyos ~obiernoa se -

hubieran adherido al d• Huerta, asu.....irá el careo de Go-

119rnador provisional 7 cJnvoosr4. a elecciones localea,

deapu4s de qWt haya tomado poaee16n de au careo los --

Oiu.d&danoe que hayan sido electos para deaeapef1ar loa -

altos -poderea de la Pedero.oi6n, oo.cio lo preoontiene la

baae anterior". 

El P1'1aer Jefe del Ej6roito Constit110ionaliata, Don Ye 

nusti&llo Oarransa, pronuonió iaportanh diaourao el 24 de aeptiem 

bre d• 1913 en el aa.J.6n da Cabildo• de Her::t0aillo, Sonore., expre

sando por primera!•& el ideario pol1tioo 1 social d• la leYol~ 

ci6n Oonatit1&ei~~ieta en los ai¡u.i.entea t4:nainoa1 • ••••••• Pero

sepa t.¡ pueblo 11.exioano que, tarminala la lucha a:raada a q~e oonr

voca el Plan de Guadalupe, tendrá que principiar formidable T ..,._ 

jesta.oaa la l11ena d• clae~e1 q~eramoa ó no queramos nosotros .ade

aoe op~naana• lae fWlrzae que ee opon.;.·an, las nuovaa ideas so ---
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l_oialos tendrán que impon~rse en nuestras maaaa ••••• Tendremos

qu.e removürlo todo.- Orear una nueva Oonstitu.o16n ouya aoc16n-

bonáfioa sobre las masas nada ni nadie pueda evitar ••••••• "Noa

:·ai tan leyes que favorezcan al campesino y al obrero¡ pe1•0 -

6stsa eeraan promlll~adaa por ellos miamos, pu.e3to quo ello& se

ré.aloa que triunfen on asta lu.oha rainvindiondorn y aocial."(7) 

Daspu6s de orl18nta lucha triunfó la Revolu.o16n Oonstitu.-

~iJnalista-, derrooando al ua11rpador Huerta, que auandonó el -

pais de estampida a ref1.14riarse en el extranjero.- Inioiándoae -

postoriormantd disorepanoiaa entra los altos Jefes de la Revo-

l~oión que or1Bin6 i.:.na nueva lucha. 

e ) • -LA conv:mo Iüll DE AGU.SSOAL IENT ES. 

En la etapa de lu.0?1a oontro. uau.rpadorea y privilec:iadoa

la Revoluoidn Oonsti t110ionalista ae i'IW tr . ..naformad.40 de polí

t ioo-mili till' en eooial¡ pero derrooado Victoriano H11trta, la -

revoiuo16~st dividió en tras ¡rupo•1 uno, encabezado por el Pri 

mer Jefe 1 por roderosoe oontiD4iente3 del Ejército Oonstit~oio

n~liata; ptro ~or el General Pranoisoo Villa, Jete dt la Divi~ 

~idn del norte, otro por el General ~liano Zapat~, 1 nuoleoe

do a¡rati1taa del Zatsdo de Mor~loa. 

De aouerdo oon •l Plan de Guadalupe, el Primer Jefe, oon

·1006 a una Oonveno16n de Genei·iüea y Gobernad.orea de los Eatadoe 

por decreto de cuatro de septiembre de 1914, habi4ndose instala 

do la asamblea en el r~ointo de la Olimara de D1p~tadoa del Oon

¡rrílaO de la Unión,, del primero deg.oiAbre de 1914.- Ánte dioha -

aaal!lblea 0011rrió el d!a tree el primer Jefe, informando de eWJ

·lil'erllnoitu con la ~iv18i6n del Norte, apuntando la ntoeaidad -

de dar al ¡obierno provisional un¡ro¡fl'allla pol!tioo 7 aprobar las 

3i¡uientu retormas 1ociale31 reparto dt tierras 1 expropiac16n

de &stae por oawsa de ~t111dad pdbl~ca, ed1!1oaoion d1 eeouelas

m•r~a.ado1 1 oaeae de jwstioia, pa¡o de salarios semanario a loe

tra lajadoree en e!eotivo, limitando 1&3 horas de trabajo, el dee 
oa.nao e•manal,1n4t11Dización por acoid1ntee di trabajo 1 otraa --
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#_diapoeioiones relaoiooadaa oon el mejoramiento de la clase -

obrera,- Como au.r¡ieron di!ioultades entre loe iTUPO• ravolu ~ 

-cionnrioe, el Primer Jefe aooedi6 a que la Conveno16n oont1 -

nuare. sus labores en la Oiudnd de .A4ruaacalienteo, por oonai -

derar que &ata era neutral, más no fu4 ae!, pues la Convenoi6n

qued6 pra.otiewnente en poder del General V1ll&J tan fuá as! que 

la oonveno16n deai¡¡n6 proaident~ provisional de la Repdblica al 

General Eula.lio Guti~rrez, lo oWLl dió or~¡en a una nueva lucha 

entre loa rovoluoiooarioa.- En realidad la Oonvenoi6n de Atcuaa

calienttie no lleiid a ~una oonolU1.Ji6n praotioa y termin6 oon

la derrota del Generll!Villa aunque prooi¡uid en eua aotividndee 

alentadas por el grupo zapatieta en Cuurnavaoa y Jojutla, y ei

cu.16 en Toluca, donde expiró oon la aprobaoidn de intereeant~ -

pro~rama pol!tico-aocial en el que ea aoordacon las eigUientea

re!ormo.a. 

Xn. ma~t•tia ~raria, destrUir el latifundismo, crear -

pequefta propiedad, proporoi~nar tierr~a a loa oappeailloa, f04l'll 

mentar la 8.4i:'ricultu.ra 7 eaouelaa con esta tin; en m*teria obrara 

además de una tduoación moralizadora de Leyes sobre aocidtntea

d• trabajo, peneioneo de retiro, home de labor, hieiene aeguri 

dad para hacer menos or11el la explotación del porletariado, as! 

como reconocer loa reapectivoa derechos de ,sooiacidn, huulaa -

y boycot, suprimiendo también las tieodna de ~;ra. 

Oon estt importo.nte documento terminan las aotividadea -

de la aonvenci6n de .A¡u.asonlientae, entre tanto el Primür Jefe

dt la Revolucidn,illatalado en el Puerto de Veruoru.z, exped!a -

Leree Sociales de la levoluoi6n y en los Eatadoo loa Gobernado-

rea. 
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t).- EL PACTO DE LA CLASE OBRERA Y EL GOBIERNO DE LA.. 

REVOLUOION, 

La partioipacidn de la olaee obrera en •l movimiento rG~ 

luoionario, t~vo su oric•n en el doo~ento ewiorito entre el -
eobierno Oonstituoionaliata del sef1or Oarranza y l& eran Oraa-

nizaoión Obrera denominada •oaea del Ob~ro Mundial", por v~ 

tud del ouaJ. se formaron loe batallones rojos de defensa de la

revolaoi6n, T a su T•z •l ¡obierno ae oompromstid a expedir le

yes que !avoreaoan al tranajador en ¡eneral.- El traeaendente -

.Lowaento die•: 

Io.-El Gobierno Oon.etituoionalieta 1"91tera •~ reaolW)idn,
expreeada por deoreto 4•1 12 da diaiambr• del afio pr6xillo pa -

sado, de mejorar, por aedio de 1•1•1 apeopiada•, lae oondioionaa 

de lo• trabajador••• expidiendo duraAte la lu.oha toda• laa le--

7•• qua a~an neoeearia• para oWllplir aqaella :re1oluoi6n. 
2o.- Loe obreros d• la oan del Obrero JlllD41&l,oon •l túr 

de acelerar •l tri\lnto de la leYolllC16DQ.one~itW)ioaal.11ta, • ..... 

inbxai:ticar s1&.1 idMJ.H •n lo qu &feota a J.aa ntorma• 10 -

oiales, eYit&Ado ID. lo po1ibl1 el 4arrtlaUliento de •an&ret hao• 
oonetar l.a haolaoicSa que ha ttú4o 4• Oolabcirar, 41 maa uura 

e:teotin 1 _pclotioa, por al triauto 4a la lnolW).idn, 1 tomando 

las arM• .,.. para cuanaeoe:r l•• poblaciones qua Htú. u po4•r
dtl Gobierno, O.Outita.ai~aali•t•, J>&rB oom'batir a la l'G&aoidll. 

Jo.- Para lleTar a oabo l•• 411po1ioioD.e1 oontenida1 u.-
lae 401 01'11au.l .... aáteriorea, al Gobierno Oon•titgoioaal.i•ta -

aten41ñ la •olic1ta4 qu haeta b.07 b& •PHado i ... jut111 l"9 -

ol....oion•• de loe obrero• en lo• oonflioto1 qut paedtn 111.1 --

ci taret entn 11101 1 lo• patront1,ooao oona1ou1noia dtl oontra 

to de traba~o. 

4o.-Ba. l•• poblaoionH 0011.padaa por el J~4roito Oonaii -

ta.oioülista 7 a :t1.zl de q&te .4at • qud• upadido para atender lae 

n10111dad•• 4• la CWB¡1al•,lo1 obrero• s• orcaniatran de aoCMrd.o 
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#_oon •1 OoM:l4Mte JU.litar dt oada plasa, para el rea¡uardo-

4• la lliillM, "S la oon.earvuoión del 6rden. 

Kli oaeo dt deaoou.paoión de poblaciones, el Gobierno Cona 

tituci-'l.ista, por a•dio d•l Comandante Xilit;.:.r rHpeotiTo,

aviaa:r4 a 101 obrero• 1Ll reaoluoión proporoiondndol•e toda cla 

•• te fao1lidade1 para qwt e• reoonoentren 1n loe lia¡area PQJ:ow 

lae fReraa.e Oonatitu.oiona.li•taa. 

lll Gobierno Oon.etitu.oion4. ieta, en loo oa•oa 4• noon -

oentraoión, a\1Jd.liar4. a 101 obreros, .,. .... oomo rem~raoi6n.-

4e loo t:rabajN qu ejecuten, ,a a tituJ.o d• ayuda aolldnria,

:aientraa no •• lea proporoivne trabajo, oon ob~eto d• que ---

pgedan ,at•nd•r la1 prinoipalta nec1aidnd11 7 e~1stenoiaa. 

50.-lio1 ob1'9ro• 4• la oaaa del Obrero Kundiola, !orinaran 

lista. en oa4a una de laa poblaciones 1n que •• •nou.ent:rwn or

f&D.iaa.do1, 7 41ed1 lu&o en la 01u4ad dt ••neo, inolu,yendo •n 

tllaa 101 noubre1 de todo1 loa oom.p&!ieros, qu.e protesten oim -

plir oon lo qwt diapone la o1'u.üa H~tmda.- Lae l1ataa aer&n 

enviada. 1.mMdi&taaente que Ht~n aonolúda1, a la primera Jeta 

tu.ra del E~froito Oon.titu.oionali•ta, a t!n d• tae ••ta te~a.
conooiaiento 411 ndaero d1 obroroe que est'n diepueatoe a to -

ar la• araa•. 
6o .- X.O• O'braro• d• l& caea del Obrero Mu.ndi&l, hal"IUl -

ana pro~ aotiva po.ra¡anar la eimpatía de todo1 loa obre-

ro1 4• la Ji1p4blioa haoia la :aevolWlión. OoJ:UJt.1 tuoioD&liata, -

4•aoatrando a todoa lo• ire.bajadoree aes.ioanoe, las ventajas --

4• wúrae a la lnolG.Ci6n, ya que ~eta hari efectivo para la1 -

01&1•• trala~adoraa, el mejoramiento que perai&uen por medio 4• 

eaa acrupaoion••· 
7o.- Loa obr~ro• eatableoerán Oantros y Oollitee reyolu -

oionarioe en todo• los 111,Carea que ju.z¡uen oonYeniente hacerlo. 

Lo• oomi•tH adeda 4• la labor de prope.¡and.a Telaran por la -
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H_or.¡:anizao16n de laa a¡r~paoiones obrera• ~ por a~ oola -

boraoión en favor de la oa~aa Q6nstituoionali1ta, 

80.- Loa obrero• qu.• tomen las armas en el 1~4ld.to -
Oonatit~Qli.onali1ta 7 prestensel"'V'ioio·de atenoidn o ouraoidn 

de heridos u. otros aemejante1, llevarn una sola denonú.naoi6n, 

ya sea qu.e eatln or¡ani1&doe en oompaft!as, batallones, re~i 

miento1, bri~adaa o divisionea, todoa tendrd.n la denom1nao16n 
de •Rojos". 

Oonatitu.oión 7 Reforma, Sal~d 7 Revolu.oi6n Sooial. B.

v~raoruz 17 de febrero de 1915, tirmad.01 Ratael Zwabard.D -
OaJ1I!l!Ul1 ( Seoret,1rio!• Gobernao16n, en reprea•ntaoi6n del Pri 

mer lete-) •• Jla:tael QW.ntero .- Oarlos •· JUnodn.- Rosen4o Sa 

lazar.- J11&.11 !wior.- Salvador GonZlllo Garo!a.- Bodolto A&llirre. 

Roberto V4J.dez, Oeleatino Gasea (e r,.:preaentaoi6n 4• la Oa.a 

del Obrero Xt&Ddial).-ldbrioaa. 

Por la partioipaoida • n el aoViaiento revolu.oionatio
no s6lo de loa oampe111lo1 ajno de 101 obroroe, h•mo1 diOho en 

otra ooasi6n quer •x.. l•vAlu.o16A Oon1tituoionali1ta ae t1"8D8-
torm6 en Bevolu.oión Social, a till de obtoner.•l bitne•tar 7 -
prot:reao del pgeblo mexio!Ulo, oomo •• revela en los do• iapor 
tantee!oowaentos ql.le se han tranaorito y oon haohou raalt• -

entre 'atoa el ml.lT •1enifioativo de convocar a mi Oo~eo -

OonatitUl'ant• q11e conviniera en mandato ja:r!41oo la• l)l"oaeaaa 

de la GranltYoluoidn.- r el pr&aUp\leltO Sooi&l de la ltYO -

luo16n oricin6 w:i·nuevo deraaho a4a hWllD.Z1o 1 md.e juato.-(8). 
La partio1pao1611 4e 1& olaH obr;,ra, en el aovWü~o

Oonetituoionaliata, 'e• punto de partid.a para la olll.minao16n -
de la leToluoidn proletaria, en tl 4•~enir hietdrioo. 
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h) iL CONGRESO OORSTl'l'UY&ftTi DB 1916-1917. 

Ál. triunfo 4• la revoluoi6n Oonatituoionaliata, ~•!atura

da ~r Don Tenu.etia.no Oarranu, el paso a se¡; u.ir era la or¡ani-

1aoi6n del aobiorno sobre las basea pol!tioaa 1 eooialea, ea ~ 

tablecid.as durante la lucha a1'11lB.da en abierta pa,¡n& oonla OoD.9--' tito.oidn Liberal de 1857.- Al In&•niero Pllix P. Pa.lavioini, -

1xplioa la neoeaiadsddt convocar a un CoD&"reeo Conatituyente,

.•n loa t4rminoe •U\lientea i 

•Enoontra.mJa atie práctico, más exp4dito, y ld¡ioo que,--

heouae las eleooi~nee de Ayuntamiento en la mayoría de los Ea -

tados se proceda _. la eleoo16n de Wl OoD&"reao Oon.titUl•nte,-

si11 el oual el pueblo de la Bepdblioa, OOBERA.N.UIE!ft'l: repreaen-

tado, env!a por oada •atado loe Oiuiadanoe Diputado• que oontor 

me a •u cenoo l•• oorre•ponda,- Este Coa.creso no deberá tener,

na11tralaente otra tunoión, que la •• estudiar las nformaa, -

un 1r 7 nnir dt lu OWlara1 PedtralH de las Le¡ialatura1 lo -

ca.lea 1 de 4staa, otra Te& al CoD&"reao de la Un16n. (9). 
Cu.anta• innovo.cionea a tieapo •aperadas eer!an expedita~ 

mente resuelta. y cua.ntaa oonquietaa se rdalizarian en un coro

namiento viotorioao.- A.hi el JIWlici~io aut6nomo qu.edará •anoio-

nado, la 1a¡ialaoidn ~raria conaolidada, la leg¡elaci6n obrera

adll1tida, la or&an1zaoi6n del Ej,roito r~ou..elta, la Vioepreai -

dencin de la Repdblica supri.aida, y todo esto ain las frtooion•s 

d• la en::aftosa aobernaía oon qu.e la • xtint~ oonvencidn •• di1-

:traz6, ni los intrincados tr4mitea requeridos en •l i'Wloiona -

aiento ordinario del CoI14rreeo General,- Pensemos en la oonv•ni•n 

oia de convocar a un Co04traeo Constitu,,.ente,-
Era ILncl~dible oonvooar a la ~aamblea le~islativa de la -

ieYo-u.o16n, para incorporar •n una nueva carta OonatitW>ional. -

losprincipioa aooialds oonqu.istadoa por kO& ca~ea1noe 1 loe --

obreros en el !ra~or del moTimiento revolucionario.- La idea --
fu.4 acogida por el Primer Jefe del Ej¿roito Oonatituotaalieta --
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7 tnoar~ado del Poder ijeo~t1To dt la Repdblioa, 1 por dtoreto 

dt l~ 1 19 dt ltpti ... brt dt 1916, convoo6 al pueblo me:.tioano; 

a tltocionea para. un Oonatitu;rento qae deberCa reu.nirt1t en la.

Oiudad dt Qu.e:r4taro •l priaaro d• dioiembre dt 1916. 

Terifioada~ lat411.t-cioion•u de diputado• ConatitUT•nte• 

•l parlamento dt la Oon•tituoión, q~ed' iiultalado en la~feoha

•noiomda, para 1111oiar Un& nueva luoha 1001&1. 
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&) XL ID:BARIO SOOIJ.LISTA DE L! OLA.SE OBllliBJ.. 

I• indu4abl• que la R•Toluoión despertó inqlli•tudes ao -

cial•a entre la olas• obrura, la oual en!odo aoaento 7 en diTer 

aaa reunione• hacia aua principio• de redención.- lo •dlo lo• -

obreros reTolu.oiOD&rio• oino hasta loe que tienen otra ideolocia 

inoluaiTe lo• oat6lioo• tamb14n ae preocuparon pozipl& se expi ~ 

41el"8 una l•1ialaoi6n laboralprotecoioniata de lo• doreoho• de -

los tralajadorea, ea decir, todos hicieron sws aporta•ionee ~-

para la estrW>tu.raoión de 1m nuevo derecho del trabajo que bene

:fioiarn. a los qu TiTen de •u.a ea!11or111oas pno el aás ooapleto -

de todo• por loa prinoipioa aooialiataa en que 88 basa el 11&111 -

fieato •Probado en un Ooncreao a q11e 00nvooó la Oonte4erao16n de 

Sindicatos Obreros del Di•trito lederal 7 que tuvo 811 •ede en el 

puerto de Veraor11&, a partir del oinoo de a&rzo de 1916, presi ~ 

di•ndo •l C.:inereao el ollebre lider nraorusano Herdn. Proal, qwa 

luchó denodada.menta hast' las poatriller!as de 8U vida en oontra

de lo• oaaatenient•• ;; en faTor de loe inq1u.linoa.- Bl. texto ea

como s i¡;lle : 

P1lllERO.- La Oo~ederaoidn del !re.bajo de la Re1i6n Mexi

cana aoepta oomo principio fwiduaental de la oraani!Uloión obrera 

el d• la lu.ah& de cla:iea, 1 00110 fiJl.alidlid aupr.oaa para el mo'ri

aiento proletario, la aooialisaoion de loe madio• de prod11eci6n. 

SEGUNDQ, .. 001110 prooediai•nto de 111oha contra la olase -

oapitalieta, •mpleartl exclusivamente l• aooión directa, q~eda.ndo 

•~a.ida del esfuerzo eindioalieta toda olas• de aooidn pol! --
tioa, entend14ndoae por 4sta, el hecho de adheri.JPa• ofioialaente 

a W1 ¡obierno d un partido d personalidad qo.e aepire al pod~r -

e11bernativo. 
!ERCEJlO.- ! f!n de {lllrantizar la abeoluta independencia-

de la Oonfederao16n, cesai;l d• pertaneoer a ella todo aqu4l 4...,. 

eua mieabroa qu.e acepte an oar~o p~blioo de oartlcter a4min1atra

ti To. 
COAR'I'O.- En el seno de la Oontederaoidn, st admiti~ a-
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l_toda clase.de traliljadorea manuales e intelectual.ea, siempre 

que datos t1ltimos estén identificados con los prinoipioe aoep.. 

tadoa 1 sostenidoa por la Conteder-~oi6n, sin diat1noi6n de ore 

dos, naciwnalidadea 6 sexos. 

QUDITO.- Loa aLd:...catoo perti=imoiontee a la Con!ede:a.·ao1611 

a:;,n aer~oL•nes exoluaiv1.1a de reaistenoia, 

s..:·.TO.- La Conft1deraoíón reoonooe que la osc .• ela racio

nalie~a es la iiniou que beneficio a la ola.se trabu·1adoro. 

Ocn tales ideaJ se fu' oalde~ndo el tlJllbi~nte durante la 

elección de diputJ.dos Con:Jt i tuyent1;1s a. qaa convoccS el l?r1mor -

Jefe del Ej.Srci to Comiti tao• .. ,ulJ.ista., Don Vem1atiano Carranza.

Todo esto oontribuycS para que resultaran eleotoa diputados Oona 

titu . .ventea, autdntiooe representant~s da la olaüe obrera y del

campesino, as! como ruvolaoL:inarioa que inte¡raron el Co~reao

ConiJtitl.\;;rente, dejando una h~elJa indeleble en la historia Cone 

titucicnal del pn!s por au extraordinaria labor política y --

cro~cidn social. 
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EL DERECHO SOCIAL RN EL ARTICULO 123 

l.- El derecho 1ocial en la Colonia. 

2.- El derecho eocial en la Insurgencia. 

3.- Bl derecho 1ooial en el siglo XIX. 

4.- El derecho eooial en el Constituyente de 

.1916 - 1917 • 

. 5.- Bl derecho eocial en la dogmática. 

6.~ !eoria1 integradoras del.derecho 1001.i. 

1.- Definic16n del derecho social. 

8 .- El derecho 1ocia.l 1 aua rau1 fwulamentalee. 



-32-

I .- EL DERECHO SOCIAL EN LA COLONIA. 

El derecho social arranca de las disposiciones o reglaa ~ 

compiladas en las ramosas leyes de Indias, para proteger a los-

aborígenes; normas de buen trato y estatutos tuitivos del trab! 

jo humano. Este derecho social se inspir6 en la generosidad de-

loa reyea oat6licoa, en lao ideas de bondad y caridad de la Re! 

na Isnbel, en el cuidado del trabajo humano, en ma.ndamientoo de 

la más significativa proteoci6n humana que desgraciadamente no-

se cumplieron en la pr,ctioa. Eran hermooas letras muertas, sin 

embargo, un jurista eapaffol recla1118 para Eapa.f'l.a el t!tulo de ~ 

Creadora y Maestra del Derecho Social. 

".Nos cabe el honor a loo españoles-dice G6mez de Mercado -

de que nuestra patria aporte a la cultura universal dos cien--

oias de incalculable valor: el derecho internacional pl\blico,-

para regular las relaciones entre los Estados, 1 el derecho so

cial, para resolver las cuestiones referentes al trabajo, herlD.! 

nando a loe que cooperan a la producoi6n. Tratando de este Últ! 

mo extremo -agrega el mismo autor-, en uno de mis modestos 11--

bros demostré que Eepaiia había oreado el derecho social en las-

famoaas Leyes de Indias, dadas para l.as provincias ultramari--." 

nu': (1) 

Tambi'n invoca G6mez de Mercado como origen del derecho ª.2 

oial la Cláusula XII del Codicilo de la Re~na Cat6lica que dioe: 
t 
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"Suplico al Rey, mi Se~or, nfectuooamente á enoo.rgue é mil}! 

de a ln dicha Princesa mi hij1\ nl Principe su marido,, .non con

sientan ni den lugar que loa indios vecinos y morndorea de lae

dichas Indias y Tierra firme gnnadns y por ganar, reciban agra

vio nlguno en sua personas y bienes¡ más mando que sean bien y

justamente trntodoe. Y s1 algÚn agrnvio han recibido lo reme-

dien y provean." 

"Esta norma marca lo. direcci6n de uria política tutelar de

los trabajadores inspirada en el Evo.ngleio; oe concreta en la -

doctrina del universalismo jurídico-social; destruye la tenden

cia de razas privilegiadas y dominantea, y afirma la fraterni-

dnd .de todo linaje humano con reaplandoreo divinos del Padra -

que está en loa cielos." (2) 

El derecho social de la Colonia fue un noble intento de -

protecci6n huma.na oue no lleg6 a la vida del hombre de América

Y que se conserva virgen en viejos infolios. Se le denomina de_ 

recho social por su intenc16n, pues no se invoca este t61'11lino. 

2 ·- EL DERECHO ·soc IAL Et{ LA INSURGENCIA. 

La originaria protecci6n de los derechos mexicanos, del ~ 

ciudndano y del jornalero, se encuentra en las proclamas liber

tarias del' Padre de nuestra Patria, el Cura Miguel Hidalgo r -

Costilla, "el primer aocial1ata de M'xico•, y en e~ mensaje de 

don Jos' María lorelos 1 Pav6n, otro de los Padre• 4e la In4•--
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pendencia que asumió el titulo de "Siervo de la Naci6n", en que 

reclamaba aumento de jornal y vida humana para los jornaleroa;

principios que se escribieron en el supremo o6digo de la Insur

gencia: la Conotituoi6n_de Apatzingó.n de 1814, primer eotatuto

rundamental mexicano, aun cuando no tuvo efectos prácticos. 

Don José María Moreloo y Pav6n, en su histórico mensaje d! 

rigido al Congreso de Chilpnnoingo, denominado "Sentimientos de 

la Nación", de 14 de septiembre de 1613, en el párrafo 120. Pi:! 

senta su.mensaje eocial: 

"Que como la buena ley ea superior a todo hombre, las que

dicte nuestro Congreso deben aer tales, que obliguen a constan

cia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de -

tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mojore sus ooa-

tumbres, alejendo la ignorancia, la ra?ifia y el hurto," (3) Ta.!! 

poco en la insurgencia se menciona la eXpresi6n de derecho so-

cial. 

3.- EL DERECHO SOCIAL EN EL SIGLO XII. 

Desde las primeras leyes constitucionales que organizaron

el Estado Mexicano, se consignan derechos en favor del indivi-

duo y del ciudadano en abstracto, y entre estos derechos el de

libertad de trabajo, que nada tiene que ver oon nuestro derecho 

de trabajo moderno. Las Conatituciones Pol!ticaa de M'xico, a -

partir de la consumaci6n de nuestra Independencia, son tradici.2 
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nalistas, individualistas y liberales: Acta Constitutiva de 31-, 

de enero de 1824; Siete leyes Constitucionales de 29 de diciem-

bre de 1936; Bases Orgánicas do 12 de junio de 1843; Acta de 

Reformas de 18 de mayo de 1847¡ Baaeo para la Adminiatraci6n 

de República de 29 de abril de 1853; Constituci6n Política de· -

la República Mexicana de 5 de febrero de 1857; Estatuto Orgáni

co del Imperio de Maxim111n.no de 10 de abril de 1865, de efíme

ra i111posici6n, pues la Conetituci6n de 1857 nunca perd16 su vi-

genoia, subaist~endo loe derechos del hombre a la libertad, a -

la propiednd, a la eegur~dad, frente al Estado, en la expre~ 

sión ro:n&ntioa 1 te6r1ca, consignada en el artículo lo, cuya ~ 

reproducción ee irresistible por au belleza literaria: 

"El pueblo mexicano reconoce que loe dereoboe del hombre~ 

eon la baee y el objeto de las instituciones aóoialea. En oons.! 

cuenoia. declara que todas laa leyes y todae las autoridades 

del pa{a deben reopetar laa garant!aa que otorga la presente 

Constitución.• 
. 

Ninguno de esos estatutos constitucionales hab{a creado de 

recboa sociales en favor de loe débiless el obrero dentro del -

individualismo 1 libe1'6lismo es objeto de vejaciones y se le ~ 

convierte ·en eate subordinado, en mercancía de· la oue dispone -

libremente el patr6n, al amparo del capitalismo que el propio -

Estado representa, camo hasta hoy. Tampoco se encuentra en ea--



...... -~al alguna norma socialmente protectora de los d6biles. Solo 

se mencionan las instituciones sociales como objeto de loa der.! 

oboe del hombre. 

Aquí, en México, mucho antes que en Europa 1 que en otra -

parte del ~do, ae habla por primera vez con sentido aut6nomo

del derecho social, en funci6n de pragmática protectora de los

débilea: jornaleros, mujeres, ninos, huertanos. En defensa de -

éstos alza su voz el ªNigromante•, Ignacio Ramirez, en el COD.gl.'! 

so Constituyente de 1856-1857, dtciendo certerallmente y adelán~ 

tandose a su tiempo: 

"El más grave de los cargos que hago a la Comisi6n es el ~ 

de haber conservado la servidUlllbre de los jornaleros. El joma~ 

lero es un hombre que a fuerza de penosos y oontinuoe trabajos,

arranca de la tierra, 1a la espiga que alimenta, ya la seda y el 

oro que engalana a loa pueblos. En su mano creadora el rudo ins

trumento se convierte en m&quina y la informe piedra en magn!ti

oos palacios. Las invenciones prodigiosas de la industria se de

ben a un reducido ndmero de sabios y a millones de jornaleros: -

dondequiera que exista un valor, allí se encuentra la efigie so

berana del trabajo.• 

Luego, en grandiosa cátedral parlamentaria de 7 de julio ~ 

de 1856, expone brillante tesis político-social. 

•ta nao16n mexicana no puede organizarse con loa elementos 
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de la antigua ciencia política, por~ue ellos son la ex:preai6n--

' de la esclavitud y do lns preocupaoionos¡ necesita una Constit~ 

ci6n que le organice ya el progreso, que ponga el orden en el -

movimiento. ¿A qué se reduce oeta Conatituci6n que establece el 

orden en la inmovilidnd absoluta? Ee una tumba preparada para -

un cuerpo que vive. Sefioree, nosotros acordamos con entusiasmo-

y privilegio al que introduce una raza de caballos o inventa --

una erma mortífera; formemos una Conetituoi6n que ee funde en -

el privilegio de loe menesterosos, de loe ignorentea, de loe ~ 

débilee,"pe..ra que d~ este modo mejoremoa nuestra raza y para -

que el poder público no sea otra cosa más que la beneficien~~--

cia," (4) 

Otro ilustre jurista de ln gran asamblea liberal, Caatillo 

Velasoo, expree6 su conformidad con la necesidad de grandes re

for~ne sociales que deegraoiAdamente no prohijó la Const~u----

ci6n de 1857. 

Ramírez, en posterior seei6n de 10 de julio de 1856, usa -

por primera vez en·N,xico y fuera de nueetrRa fronteras la ex--

preei6n derechos eooialee con sentido protecoioniata y tuitivo, 

cuando vuelve a ate.car a la Comie16n porque: 

"Se olvidó de 101 derechos sociales de la mujer•. 

Todavía dice algo nis que sin duda entraann preooupaoio-~ 

nea 1ocialee. 



"Nada se dice de loa derechos do 1os nifioe, de loe huerfa

noa, de loe hijos naturales que, faltando n loa deberes de la -

nnturaleza, abandonan los autores de sus diás pare cubrir o di

fli::nular una debilidad. Algunos a6digoe antiguos duraron por si

glos, porque protegían a ln mujer, nl niílo, al anciano, a todo

aer d6bil y menesteroso, y ea meneoter que hoy tengan el miomo

objeto lns Constituciones pnra ~ue dejen de ser simplemente el

arte de ser diputado o el de conservar unn cartera." 

La locución derechos socinleo, con fines de intec;ración en 

favor de las mujeres, los menores, los huérfanos, los jornaleroe, 

ea terminología no usada por lea célebres Leyes de Indias. Tam

poco la ecuñaron loe juriatPs de otros continentes antes que -

los nuestros, porque en aquella ápocn se pensaba que todo e1 -

derecho público y en derecho privado, siguiendo al pie de la ~ 

letrv ln div1si6n romana, haetn fines del siglo pasado: jue -~ 

public\llll eat quod ad statum rei romnnne espeotat: jue privatum

quod ad eingulorum utilitatem. 

En el Último tercio del siglo XIX comienzan en Europa las 

especulaciones en torno del derecho social, Para iluotrar la ~ 

teoría origina.riR de éste, ea necesario recordAr las ideas del 

maestro alema.ñ Otto Von Gierke, cuando usa este término como 

una cetegoría entre el derecho público y el derecho privado, 

con objeto de demostrar la incorporación dei individuo a la co-
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mur.idad en funci6n eocializadorn. La relaoi6n individuo, comuni 

dod y Estndo, es punto de partida para la 1ncorpornci6n del pri

mero en la segunda, o en otras palabrns, para incluir al indi-

viduo en todo social; también fundamenta el derecho social como 

resultado del contrPate entre derecho público y derecho priva-

do, invocnndo ta.mbién el contrnste entre pueblo y Estado, 

El derecho social, cuyo objeto ea incorporar al individuo

en la coounidad pe.ra su beneficio y ésta como grupo también en

el Estado, era la conj~c16n o integraci6n de valorea indivi-

duales y colectivos, pero toda ln teoría gierkiana implica una

genera1izaoi6n del concepto sooiol6gico del derecho social, sin 

precisar a loa sujetos destinatarios del mismo, oomo lo hizo R! 

mírez en el Congreso Constituyente de 1857. La teoría de Gierke 

es teoría sociol6gica y teoría jurídica que concibe el dereohe

socia.l como disciplina aut6noma trente al derecho público y al.

derecho privado, aunque sin referirse al derecho del trnbajo 1-

de l~ seguridad eooia~; sin embarco, en Alemania ee presentan -

contradicciones sociales: por un lado obtiene Bismarok la expe

dici6n de la Ley de 21 de octubre de 1878 que prohíbe las coa-

licionee obrera y que atenta contra uno de loa derechos aoci~~ 

lea m'e valiosos del derecho del trabajo, en perjuicio de lós -

_proletarios, 1 por otro crea poateriórmente los seguros socia-

lea, accidentes, vejez e invalidez de 1883 a 1889. Prente a eu-



política antisocialista, el chebre oo.noiller elabora un dere-

oho de seguridnd social, para detener la lucha de la clase obr!_ 

ra. 

En esta ~poca, en Europa, se inicia la socinlizaoi6n del -

derecho y empieza a adquirir cierta significaci6n el t~rmino -

"social", al mnrgen de ln tradioi6n de que todo el derecho es -

social¡ se destaca un nuevo sentido de la vida en relaoi6n con

la fnmilia, el traba~o, independientemente de lo individual. -

t.sí Vr:·dn.ln Pn~ale en 1881, explica el concepto del Diri tto Plrl.

vuto e C6dice Privato-Sociale,(5) Gierke, en 1889 publica Die -

Socinl en 1895 en "La Huova Fase del Dietri to Civile"; también

sicuon el mismo camino otros juristas itnlianos y franceses.(6) 

Las ideas sociales que se tenían en nueatro país, de la -

legislación de Indias a las proclamas y estatutos de Hidalgo y

~oreloa, inclusive la más precisas del "Nigromante", no llega-

ron a cristalizar en las leyes al declinar el siglo XIX, pese

ª las inquietudes y mnnifeataoioneo socialistas. (7). Loe juri! 

tna de entonces y la legialaci6n univerea.l s6lo conocían la di

vi.sión trodicionnl de derecho público y derecho privado y como

pa.rte de éste los contratos de prestación de oervioios regula--

' dos primeramente en el C6digo Civil de 1870 y en el de 1884 ba

jo la denominación de •contrato de obrRs" que incluía el servi

cio dornbtico, por jorna,:a destajo, a precio alzado, porteado-
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rea y alquiladores, aprendices y hospedaje, siendo de justicia

subrayar que los autores del C6digo de 1870 estimaron como un -

atentado contra la dignidnd humana llamar alquiler a la presta

ción de servicios personales, apartándose del código frnnc6e y

de aouellos que comparaban al hombre con las cosas. No obstan

te, el tr~bajo en el código civil no era objeto de protecci6n,

sino de relaciones de subordinnci6n del obligado a prestar el -

servicio y de direcci6n del r.ue lo recibe. (Art. 2578.) (8). 

El trabajo era artículo.de comercio, no reconociéndoaele -

al trabajador la calidad de persona en sus relaciones con su ~ 

patr6n o amo en el derecho civil individua.lista; ni pensar en-

tonces en .el derecho sooiBl ni en eu rama más importante: el d! 

racho del trabajo. El derecho civil o privado y el derecho pú~ 

blico eran las dos disciplinas oue comprendían todos los dere

chos. As! lo enseffaba uno de loe maestros m'e brillantes de la

épooa, en loe albores de este siglo, Don Jaointo Palle.res, en -

págine. romanista que se reproduce: 

•Por razón de·ln diversidad de matcrina o heohoo humanos -

a que se refiere el derecho, o sea lne ·1eyes de un estado, bay

varias divisiones comúnmente aceptndae para las que se han ado,J? 

. tado las Siguientes expresiones: Derecho PÚblico y Derecho Ci

vil o Privado¡ llamándose derecho público al conjunto de leyea

~ue tienen por ob~eto el inter'e diredto del conjunto de loa --
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' ; 

asociados o del Estndo, o como dice la Instituta, qued ad atatum 

rei ro::innoe apectact¡ y derecho privado que también ee llama C,! 

vil (tomando e6ta palabra un sentido distinto de derecho aecu~ 

lar o profano) el conjunto de leyes que tiene por objeto el in

terés de los pnrticulnres, quad ad singuln.rem utilitatem perti-

net". (9). 

Tnmbi6n se refiere el maestro mexico.no al Derecho Suatant,! 

vo Social, en cuanto coarta la libe~tad plll'a imponer obligacio

nes apuntando la penetraci6n del derecho social en el derecho -

civil al referirse al desenvolvimiento hist6r1co-eocial de ~ste 

en dos parten lllUY distintas: las leyes relativas a loa derechos 

y obligaciones nacidos del matrimonio, familia y parentescos -

(obligaciones sociales que puntua.lizamoo nosotros) y las leyes-

relativas a las demás obligaciones llamadas individuales o pri

vadas (obligaciones privadas tnmbUn puntualizad'as por noso----

tros). 

Ni en Europa ni en México, ni en ninguna parte del mundo na . -
cía el verdadero derecho social al iniciersc el sielo X.X; tan -

sólo balbuceos encaminados a la socializaci6n del derecho, has-

ta el advenimiento de la Revolución Mexicana a cuya sombra se -

expiden decretos de carácter social en favor de campesinos y -

obreros, propiciándooe ln celebrnci6n del Congreso Constituyen

te de 1916 - 1917, que transformaría la revolución en Constitu-



\ 

ci6n de 1917, oreándose un nuevo derecho social en lno relacio-

ncs de producoi6n eoonomico y respecto a ln tranaformooi6n de -

la propiedod privnda. 

4 ,- !:L DF.RECHO SOCIAL EN EL COHSTITUYF:?lTE DE 1916 - 1917. 

En el Congreso Constituyente de Quer6ta.ro, precisamente en 

la aeei6n de 28 de diciembre de 1916, el diputado José N. Ma---

cía.a frente a la transf orma.oi6n radical del proyecto de Consti

tuc i6n política que ya se había plantando por Jara, Victoria y-

?.la.njarrez, contribuy6 a _robustecer la teoría social de la misma 

nlentendo la penetreci6n del derecho eooinl en la Conatituoi6n~ 

"Esta ley reconoce como derecho sociel eoon6mico la huelga. 

dijo ?lacias. 

Está el proyecto a dispoaici6n de ustedes~ Yo oreo -agre-

gó. que loe que quieran ayudar al seffor Rouuaix (Don Pastor) -

pera que formule les bases generales de la legislaci6n del tra

bajo, pura que ee haga un artículo que se coloque, no sé d6nde

de la Conatituo16n, poro que no eet& en el nrt!oulo de las'Ga-

rent!as Individuales, para obligar a loa Estados a que legislen 

sobre el particular, porque de lo contrario, ei ee mutila el --

pensamiento,, van a destrozarlo y la clase obrera no quedará de-

bidamente protegida." (10), 
• 

Y eotee idees se plasmaron en las bases del artículo 123 -

de la Oonstituci6n de 1917, quedando definido en ln Ley funda~ 
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menta1 que dichos bases son jur!dico-eocinles, constitutivas de 

un nuevo derecho social independiente del derecho público y del 

derecho privado, pues tal precepto fu~ excluÍdo de los derechos 

públicos y subjetivos o garantías individuales, pasando a for--

~nr parte de la Constituci6n social¡ determin6.ndoae la protec--

ción a los trnbajadorea y también como finalidad del nuevo der! 

cho social incluso en aquellas bases, la roivind1caoi6n de los-

derechos del proletnrindo, (11). El derecho social del traba-

jo en M6xico no sólo ea proteccionista, sino reivindicarotio de 

la clase obrera. 

As! nació en la Constitución de 1917 y en el mundo jurídi-

co el nuevo derecho social en normas fundamentales de la máe a! 

ta jerarquía, por encima del derecho público y del derecho pri-

vado al ponerse, adem6.s, en manos del proletariado, el porvenir 

de nuestra patria. Por ta;'lto, fue la primera y única en cinoo-

continentee que recogió los anhelos de la clase obrera y que 

proclamó la intervonci6n del Estado en la vida econ6mica, en 

función revolucionaria de protecci6n y reivindicación de aque-

lla clase y de todos loa econ6micamente débiles. 

La ideología de nuestra Revoluci6n ee contempla en docume,g 
, 
;:tos, proclamas y diepooicionee; en la lucha por le norma que f'J! 

vorezcn a loa parias, que levante el nivel de vida econ6mica 

del obrero y del campesino, que los eleve a la .máxima dignidad-
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de personas, que los reivindique en ous leB!timos derochoo al -

producto !ntegro de au trabajo ••• Con oote ideario se orearon -

los art!culoa 27 y 123 de ln Constitución de 1917 en preceptos-

que integrrui el derecho agrario y el derecho de trabajo y sus -

disciplinas procesales, en los que se resumen loa fines de es~ 

tas re.mas nuevas del derecho social y en la intervenci6n del Ea 
' -

tado en lo político y social, en favor de los d'biles. Por lo -

que respecta al artículo i23, su 1.'unoi6n revolucionaria es in~ 

discutible. (12). 

Las dispooiciones de loa mencionados preceptos constitupi_g 

nales por su naturaleza y contenido quedan excluidas lns cl4ai-

oaa normas de derechos p~blico y de derecho privado; porque no-

son norm.~s de subordinaci6n que caracterizan al primero ni de -

coordinación que identifico.n al segundo, sino de integraci6n en 

favor de los obreroa y CBJ1lpeainos y de todo• loa débiles, para

el mejoramiento de sus_condioiones eoon6mioas, la obtenoi6n de

au dignidad como personas y para la reivindicación de sus ~ere

chos en el porvenir~ que significa recuperar la Plusvalía ori&! 

nada por la explotaci~n del trabajo, mediante la socializacidn~ 

del capital por la v{a de la evoluci6n gradual o de la revolu--

ci6n proletaria, máxime que tales derechos por au propia natu~ 

raleza son imprescriptibles. 

Nunca non cansarémos de proclamar a los cuatro vientos, -
~ 



desde lns mñs altna cumbres de nueatrn ciencia social, que el -

derecho aocinl que convirti6 ll ln Constituci6n Mexicana de ---

1917 en un C6digo Politico-Socinl, es el m.1.s avanzado del mundo, 

un ejemplo y guía para loa puebloa democráticos rue aspiren n -

cambiar pncíficnmente su eatructurn econ6mica capitalista de -

acuerdo con su Constitución Social, aubainticndo loa tradicion! 

les derechos del hombre y ln orgnni~ación de los poderes públi

cos de la Constitución política. 

Des~ués de la proyccci6n de nueotro nrtículo 123 en el tr~ 

t~do de Veranlles do 1919 1 le siguieron en importo.ncia n nues-

tra Cnrta: la Declnruci6n Ruon de 16 de enero de 1918 1 que con

signa loa derechos del pueblo trnbnj~dor y explot~do, cue pasa

ª form:ir parte de ln Constitución de Julio del mis:no año, con -

la. promesa. aolemno de luchar por lne reivindicaciones del. pro

grur.ia de loa aov~et; y ln constitución ale~nna de Weimar de 31-

de julio de 1919 ••• 

Ln Dcclnrnción rusa cumplio'su dentina incedintn~ente y ae 

reivindicnron los derechos de ln clnse obrera,· cambiándose lna

estructurna económicas y políticas nl triunfo de la revolución

de octubre de 1917. En Alemn.niri sur~ió unP.. nueva deraocracia so

cial con el reconocimiento. de derechos sociales de loa trabaja.

dores, que al postre oólo fué un compromiso aocializo.nte o sim

plemente un nuevo 11 ethoa polÍticoa", como advierte Ca.rl Schmitt 
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en su libro "Teoría do la Oonotituci6n 11
, Lenin oomba.ti6 los -

Consejo$ Obreros, provenientes de \'lomar, en tanto que loo fi-

16sofos alemanes descubrieron en la Conatituoi6n oomo derecho -

sooiel del porvenir: el derecho obrero y el derecho eoon6mioo,

conforme ~ la e:xpreei6n de Radbruch. Y deapu~o de estas Consti-

tuoiones le siguieron otras basta las mds modernas, genernliz~ 

dose en todo el mundo la penetraoi6n del derecho social en el -

~~tado, en la cultura, en la familia, en la propiedad, en la -

economía, en el trabajo, en la vida, por lo que su carta de oi~ 

dada.nía universal ea indiscutible, así como su significado eBp,! 

c!fico en las transformaciones que eigue eutriendo el derecho -

político y el derecho priva.do, en cuanto que ee integra por no,I 

mae protectoras y reivindicadoras de todos loe d'biles que lu--. . ' 

chn.n por la aupresi6n de la explotao16n del hombre por el bom-

bre, por lo cual podemos a!irm~r que la socializaoi6n del dere

cho está en la vida y el derecho sooial en la ley fundamental. 

Entiéndase que no-uso.moe la denominaoi6n derecho social co 
' . -

mo equivalente o ain6nima de derecho del trabajo, sino oomo una 

rama nueva del derecho de la oienoia jurÍdioo-sooial que se ---. . 
identi!ioa en el articulo 123 con el dereoho del trabajo 1 de -

la prev1ai6n eooial,-como dos oceánoe que al unirse torman uno

aolo con la tuerza incontenible de la f\l8i6n de sus aguas; ade-. ' 

ma§, forman parte de él el derecho agrario y otras disciplinas-



para la segu.ridAd y bienestar de la olnse obrern y de los débi

les en general. 

5 .- EL DERECHO SOCIAL EH LA DOGMATICA. 

'El derecho social positivo, como ciencin social del dere-

cho nac16 con la Constituci6n Mexicana de 1917; pero entonces -

hasta hoy no se hn comprendido bien su naturaleza y oontenido,

pese n que ha sido objeto de estudio por notables juristas, so

ciólogos y fil6so!icoe; sin embargo, a pnrtir de nuestra Consti 

tuci6n ee empez6 a eepecu1nr en torno de la nueva disciplina: -

si podía constituir una rama aut6nomn o bien si se le debía co~ 

fundir con el derecho en general por estimnrae que todo el de-

recho es social. Empieza la lucha por este nuevo derecho y los 

primeros pasos en la ciencia social jurídica. 

Nuestras normas constitucionales del trabajo, suetnntivaa

y procesales, no son simplemente proteoc~onistne y equilibrado

raa o reveladoras, en 1'unc16n de la eooial1zaci6n del derecho,

sino reivindicadoras de la clase obrera; .no son estatutos regu

ladores entre las dos olnees sociales en pugna, aino ~ue tiene

por finalidad imponer la justicia social reivindicando los der! 

ohoa del proletariado a efecto de que recupere con loe bienes -

de la producci6n lo que justamente le corresponde por la explo

taci6n secular del trabajo humano desde la Colonia a nuestros -



días. 

El derecho B'>cinl en nuestro país tiene un contenido y al-

co.nces mayores del que le dan los autores extranjeros y los nue! 

troe. El derecho social ea norma fundrunente.l en la Constituci6n: 

en el artículo 123 se convierte en derecho del trabajo a través 

de estatutos, preceptos o normas protectoras y reivindica.doras-

para los trabajadores exclusivamente, y en el artículo 27 entr.! 

nn derechos en favor do loa cn.lllpeainoa para recuperar la tierra, 

ordenando al fraccionamiento de loe latifundios e imponiendo a-

la propiedad privada lee modalidadas que diote el inte~s so~-

cial. Tal es el contenido del derecho del trabajo y del dere-

cho agrario como ramas del derecho social, en sus materias sus-

tanoial y procesal. Por 'ato, nueotra teoría integral está por 

encima del pensamiento de los juristas extra.njéroe y de loa 

nuestros que loa aiguen, pues no tomaron en cuenta la finalidad 

reivindicatoria de nuestras disciplinas aooialea del trabajo y-

agrarias. 

Nuestro art!cuio 123, DÍB precisamente el derecho mexicano 

del trabajo y de la previei6n social, ee introdujo en el trata

do de p&z de Veraallea de 1919; desde entonces se univeroalis6-

porque en ·el tratado ae recogieron muchos de aus principios y -. 
por primera vez ae eacr1bi6 deapu4a de la primera ~erra de ---

1914-1918 la idea de jua~ioia social que loa grandes ~\ll"lataa -· 



del ·mundo s6lo cumplan en funci6n de la protecci6n de todos loe 

d&biles del mundo; pero el concepto de justicia social en nues

tro derecho social es más amplio, ya que su finalidad es ta.m--

bi~n reivindicatoria. Nuestra revoluci6n en el Congreso Consti

tuyente de Querétnro tuvo una particularidad creadora (1916 ---

1917) de carácter social más que política, como hasta entonces

no había sido otrM:revoluciones 7 lae guerrae. 

La Primera Guerra Mundial de 1914-1918, en su gran con11.a

graci6n fundi6 el antiguo derecho político y creó uno nuevo, -

que como expreeara el maestro de derecho constitucional: León -

Duguit, nació entre el dolor y las lágrimas; pero este nuevo d,! 

recho, en Versallea, !ué influido por el derecho eooial mexica

no, illici!Úldoee en .Europa a partir de éota época las legislaoiE, 

nea sociales con sentido protector de loo débiles y de las graa 
des masas que sufrieron laa consecuencias de la guerra; mas el

derecho social europeo no llegó a tener el alcance y el conten,! 

do de nuestro derecho sociol, que no s6lo es proteccionista y -

tutelas, sino reivindicatorio. Por esto es incomprendido en Eu

ropa 7 aún entre nosotros. 

Jlonaieur Dll8'Uit, el ilustre profesor de Burdeos,. como dij,! 

ra otro distinguido maestro de derecho político, Adolfo Posada, 

estudi6 magistralmente la traneformaci6nee teóricas y prácticas 



dol derecho pdblico, el desmoronamiento del concepto del Bstadg 

como potencia soberana, como poder do mando¡ asi como la coope-

raci6n de gobernantes y soberanos, on interés de todos, preaen-

to.ndo las grandes líneas del derecho nuevo sobre viejos apoteg-

mas: la fuerza, o sen el derecho y el derecho político de la --

tuerzn, 'pnrn salvar a todos los desamparados y superar lns con-

dicionea de miseria que originaba la postguerra. (13). Fu~ el -

.maestro de Burdeos en su manual, después de la guerra, quien e! 

pezó a difwidir las doctrinas del derecho social, como aquellas 

que po.rten de la sociedad para llegar al individuo, del derecho 

objetivo para llegar al subjetivo, de la regla social para lle-

gar al·derecho individual, de la solidaridad e .interdependencia 

socinl, destncando el.derecho social frent~ al.derecho indivi-

dual, aunque sin la conoepc16n que corresponde·ai autlntioo de-

reoho aooial·meticano, por lo que se refiere a loa dereoboa de-

los tro.bRjadoree. 

Es explicable, que no todos 101 juristas del mundo se bu-

b1eran dedicado a estudiar profunda.mente la Const1'hlo16n Mtld.C,! 

na de 1917 bastaba ooD que conocieran ~uperficinliaente sue tez-
' 

toa; porque no se dilucidó en un principio el concept~ de laa -

garant!as·aocialeá, •ino del derecho social positivo en sentido 

estricto. Aa!, en Par!1 donde.se proclam6 la idea de la juati-~ 

cia social en el tratado de paz de Veraalles de 1919, al pene--
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tra.r en el término: Julien Bonnecase estim6 que era un contra~ 

sentido o un pleonasmo (15) y vnrios nt'ioa deapu~a lo redonde6-

con notable ligereza: le· droit socinl eat un mot, rien qu•un --

mot (16). Más t!ll'de, en 1931, Louis Lo Fur, en Droit Indivi-~ 

dual y el derecho social conatituyen·dos elementos del derecho-

y no dos partes de ésto, lo que aproveoh6 B~nnocase en "La -~ 

pensée juriiioue frnncnis de 1804 a L'heure p~aente•, en 1933, 

para no sentirse ndversorio de Le Fur: en rcalidud no resultaba 
. 

oponente, sino en todo cnso equivocndos los doo; y por Último -

iln.roel \'/e.lino volvi6 n ln cnrgnda en 1949 inaiotiéndo en el -

pleonr-smo. (17). Entonces no se cntend!n en Francia el derecho 

social, sino h?atn que lo difundi6 Georges Ripert, (18). 

Tales discusiones hn.n sido superadns: El derecho socinl ºE 

mo nueva rama del derecho, hechn ley fundumentnl en las Consti-

tuciones dcade 1917 frente nl derecho individual o garo.nt!ns in 
dividuales ha sobrepuesto como un concepto con sign1ficaoi6n 

propia y en sentido estric:.o como derecho de grupos sociales 

débileo, porque las fuentes de ln aocicdnd no necesitan del de-

recho para significar la voluntad de ellos. 11 derecho social 

es el derecho de los d~bilos y en el nrt{culo 123 de la Consti-

tuci6n Mexicana de 1917 ea derecho de los trabajadores y de la-

clase obrern; perv él derecho social nuestro es algo m!e que --

norma proteccionista o niveladora, es expresi6n de justicia que 
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reivindica. 

Cronol6cicnmente, en nuestro país comenznmos a utilizar el 

t6rmino de derecho social en nueotrn tesis profesional, en la -

cunl sootuvimos el sentido humanístico del derecho social, en -

defensa de ln personn hwnnna qua delincuo, combatiendo la pena

do muerte que autoriza el P..rt!culo 18 de la Conntituci6n (19) -

Casi no se usaba el término derecho social, ni siquiera ouando

se referían o. las leyea del trabo.jo; más bUn se ostentaban los 

diversos aspectos de ln aocinlizaci6n del derecho. Ni en Yuca~ 

t~n donde la Univeraidnd Nacionnl del Sureste era socialista; -

ni en lo Escuela. de juriaprudencio. de la Universidad Na.ciona.l 

Aut6noma de M~xioo, se explicaba la legislaci6n del trabajo 'ª
ta denocinnci6n, sino, en todo el país se conservaba el epígra

fe tradicionalista de Derecho Industrial que dista mucho de nue! 

.tro derecho del trabajo y que no puede· identiticRree con hte. 

Primeramente promovimos el cambio de título en la Escuela de 

Derecho de M&rida, Yué., en 1930, y de~puée en la Escuela de 

Juriaprudencia dependiente de la Universidad Nacional Aut6noma

de México, en 1938, con la creaci6n de la cátedra de derecho -• 

procesal del trabajo. Tan es as! que el antiguo maestro Lom-

bnrdo Tole.do public6 en la "Revista General de Derecho y Juris

prudencia.", dirigida por Alberto Vázquez del r4ercadQ, en el af1o 

1930, un intereoant!simo eotudio sobre lao Fuentes del Derecho-



Industrial, QUe correapondia al titulo segundo de su libro pr6x.!:, 

mo a publicarse bajo el nombre de "Elementos· de Derecho Indus--

trial". Esto ocurria en relaci6n con la disciplina hasta que -

fundamos la cátedra de Derecho Procesal del Trabajo en 1938, i! 

partiéndola en la inolvidable casona de lna calles.de San !del-

fonso. 

En nuestras investigaciones vernáculas no hemos encontrado 

ningún estudio ni referencia al derecho social anteriores o pos-

teriorea 'al ailo 1935, en que publicamos.nuestro Diccionario de-

Derecho Obrero, (20) destacando la legielnci6n del trabajo como 

rama del derecho social, ya que haota hoy en d!a se aigue.~ost•~ 

niendo que el trabajo es rama del derecho p~blico. (21) En el ~ 

' año 1941 presentamos, aunque inadvertidamente para los juristas, 

el derecho social como ciencia jur!dic~ y como disciplina cuyo-

contenido la for~ en parte el derecho del trabajo y su disci

pline. procesal as! como el derecho agrario y ou disciplina pro-

ceeal. Entonces dijimos que el derecho del trabajo tiene final.! 

dades colectivistas que no corresponden a la c1asificaci6n del-

derecho en pdblico y privado, y estimamos el derecho procesal -

del trabajo como una disciplina nueva de carácter social, expr!; 
~ 

aando cnteg6ricamente que el derecho del trabajo tiene por obj!, 

to no s6lo el mejoramiento de las condiciones de vida de los --

trabajadores, sino también la re1vindicaci6n de la persona hum! 
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na desposeída, pero oin que osto quiera decir que constituyen -

Una sola disciplina, ya que el derecho del trabajo ea rama del-

derecho social y asimismo puntualizamos que su aoci6n aooializ~ 

dora inicia la tranatormaci6n de la nooiedad burguesa hacia un

nuevo régimen social de derecho, o sea 1a aupresi6n del régimen 

de explotaci6n del hombre por el hombre. (22) 

La mayoría de los juristas de todas las latitudes reconocen 

el derecho social como nueva rama del derecho entre el derecho-

público y el derecho privado; pero seguiremos luchando por la-

nueva disciplina social, a pesar de eu carta de ciudadania en la 

ciencia jurídica, a fin de divulgar su contenido. (23) 

6. TEORIAS INTEGRADORAS DEL DERECHO SOCIAL • 
. ~ ..... 

Una, la difundida 1 aceptada unámicamente, sostiene el ca-

rácter proteccionista, tutelar del débil, iguaiitario y nivela-

~or del derecho social, y como parte de éste el derecho obrero-

7 el derecho econ6mico. (2~) 

La otra. excluaivamente nuestra, proclama no a6lo el ~in ~ 
. . 

proteccionista y tut~lar del derecho social, sino el reivindio.! 

torio de 101 econ6micament• d6bilee y del proletariado; por lo-. . 

que el derecho del tJ'ftbajo como parde del social ea norma pro~ 

teccioni1ta 1 reiYindicatoria para socializar loa bienes de la

producc16n y suprimir el r6gimen de explotaoi6n del ~ombre por

el hombre por esto ee derecho social, (25) 



Ambas teorías se complementan e integran la Teoría General 

del Derecho Social en el artículo 123. 

A) La primera tiene su fuente en 1a Constituci6n Mexicana

promulgada en Querétaro el 5 de febrero de 1917, en la alemana

de Weimar de 31 de Julio de 1919 1 y en las que le siguieron a -

ésta. La enseflo primeramente Gustavo Radbruch y lo siguen die~ 

tinguidoe juristas. Entre nosotroe: J. Jesús Castarena, Mario de 

la Cueva, Lucio Mendieta y Nuflez, Francisco González Díaz Lom~ 

b~rdo, S~rgio Gnrcía Rnmírez y H6ctor Fix Zamudio. 

La teoría·Ju.rídica y social de uno de los más ilustres ex

positores de la Conotituci6n alemana de 1919, Gustavo Rndbruch,

profeaor de la Universidad de Beildelberg, a610 ve en el derecho 

social un derecho igualador, nivelador y proteccionista de loe

trnbnjadores o de loe económicamente d6bilee, integrando por -

el derecho obrero econ6mico. Dice el defensor de la teoría so_;, 

cial proteccionista: 

"El derecho social no conoce simplemente ~ersonas; conooe

patrones y trabe.jadoree, obreros y emp1eadoa, el derecho penal

eooialmente orientado no conoce solamente delincuentes: conoce

.delincuentes de ocaei6n y habitu0lea, corregibles e incorregi~ 

bles, plenrunente reaponoables nada más, delincuentes juveniles

Y delincuentes adultos ••• Es la formaci6n de,_éstos tipos lo que 

hace que se destaque la poeici6n social de poder o de importan-
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cia de los individuos ••• La idea central en que el derecho so--

cial se inspira no ea la idea de la igualdad de lns personas, -

sino la nivelación do las desigualdades que entre ellas exis---

te." (26) 

También el distinguido sociólogo ruso, Georges Gurvich, ~ 

estudia profundamente el derecho social en su tesis doctoral, --
927) 'en la Universidad de Paría volvi,ndose a ocupar de &l casi 

nueve aflos deapu~s en los t6rminos siguientes1 

"Ea un derecho de 1ntegraci6n objetiva en el Nosotros, en-

n conjunto". 

En parte coincide con Gierke, cuando explica que este der.! 

~ho hace participar a loa 1uje~os en el todo y también coincide 

con nosotroe al caracterizar el derecho social como derecho del 

traba~o en común. (28) 

Rl propio George1 Gurvitch, con posterioridad se ha refer,! 

do al nacimiento eepo~táneo del derecho social en Iaa agrupaoi,2 .·. 
nea humanas, explicando previuente oue no ea derecho de coord,! 

nación ni de eubordinaci6n, eino de integraci6n o de inordina-

ci6n en el aent1do de que tiene por objeto la reglamentaci6n·1Jl· 

terior del grupo, a CUTO• limites eed. circunscrito. Por otra-· 

parte, explica tam~i'n como finalidad.del dereoho.aooial lograr 

la uni6n de.lo• integrantes de todo agrupamiento 1oclal median-



te un acuerdo de vocee que orea, sin necesidad de organizaoi6n

alguna y sin coacci6n inoondioionadn, un poder social que obra

sobre los individuos, pero no oomo exterior.a ellos, sino como

!uerza interna creada por ellos miemos. El derecb.o de resisten

cia a la opresión (29). 

La teoría de Radbruch en cuanto nl derecho social proteo~ 

cionista y a la justicia social con id,ntioo r!n, es seguida -

por el Dr. de ln Cueva. Weimar dealumbr6 y continúa intluyendo

cuando se reconoce que la Conotituci6n•aleaana "es la obra máe

importante de la primera postguerra mundial", (30) porque en -

ella, ae plasmaron los ideales de una democracia social 1 mw--

choe de loe anhelos de loe trabajadores. Por la miama senda, ~ 

Jos' Campillo S~enz, estima que loa ·derechos eociale1 están di- · 

rigidoe a la realización de la justicia aooial y asegurar a to

dos los hombree un nivel decoroso de bienestar, (31) Tambi'n la 

ali.ama sigue, teoría de que el derecho social ea tan s6lo nivel,! 

dor o proteccionista de los econ6~ioamente 46bilea: Lucio Men~ 

dieta y NÚflez, Pranciaoo González Diaz Lombardo, Sergio Garoía

Ram!rez 7 Héctor Pix·zamudio. (32). 

B) La segunda teoría tiene su fundamento exclusivamente en 

la Constituci6n Mexicana: es la que sustentamos nosotros por su 

oanlcter reivindicatorio y la explicamos y divulgamos a trav&s

de la teoría inter:ral en la cátedra y en el libro, 
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La Constituci6n de 1917, anterior a la Woimar, fué la pri

mera en el mundo en consignar un derecho social positivo no e6-' 

lo pnra proteger a loe econ6mioamente d~biles, sino parn prote-

ger y reivindicar a loa oa.mpeainoe en el artículo 27, devolvi~n 
. -

doles la tierra que lea pertenecia y a loe trabajadores en el -

artículo 123 para devolverles también la plusvalía proveaiente-

de la explotación seculnr del trabajo humnno, entregándoles a -

cambio los bienes de la producoi6n; todo lo cual conduce a la -

socinl.iznci6n de la tierra y del Capital, del trabajo y oonsi--

guientemente del pensamiento y de la vida misma. Esta ea la te~ 

ría jurídica y socinl del artículo 123, que debe ser materiali

zada por medio de la legislación gradual, de la adminiatraci6n

y de la jurisdioci6n social, pues de no conseguirse a travle de 

la evoluoi6n progresiva no habr& otro remedio: .la evoluoi6n pr~ 

leta.ria. 

7.- DEl'INICION DEL DERECHO SOCIAL. 

La influencia del profesor Radbruoh se contempla en loe --

siguientes definiciones: 

Mendieta y Nuflez'preoisa el derecho eocial diciendo que: 

"Es el conjunto de leyes y disposiciones aut6nomae qu.e .... 

tnhlecen y deoarrollan diferentes principios y prooedimiento1 -

protectores en ravor de individuos, grupos y sectores de la 10-
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ciedad eoon6mica d4bilos, para lograr su convivencia con las ~ 

otras clases socio.les dentro de un orden justo". (33). 

González D{az Lombardo, más apegado a las ideas de Radbruch, 

al referirse al derecho social como derecho igualador y nivela

dor de las desproporciones, dice: 

"En una ordenaci6n de la sociedad en funci6n de una 1nte-

grac16n dinámica, teleol6gicamente dirigida a la obtenoi6n del

mayor bienestar social de las personas y de loe pueblos, median 

te la justicia social." ( 34) . 

Sergio García T'e.mírez, en di vera os estudios monográficos,

siguiendo a Radbruch, to.mbién presenta el derecho social prote,g 

cionista como una nueva ooncepoi6n del hombre por el derecho, -

que busca la adecuaoi6n de éste a su realidad social, de clase, 

de necesidad y de perfeccionamiento en la vida comunista, como

derecbo de creaci6n a.ut6noma, de orientaci6n, sin dejar de pre

cisar la trayectoria constitucional de los constituyentes de -

U~xico de 1917, de Rusia de 1918 y de Alemania· de 1919, llegan

do a juicioaae eonclueionee en cuanto a la irrupci6n del derecho 

social en las relaciones labor~les y de seguridad social, matr.,! 

· moniales y familiares, educativas y de intervencionismo del po

der público. (35). 

Certeramente, aunque de paso, Héctor Fix Znmudio se ha oc~ 
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pado del derecho social, en tunci6n del proceso del mismo, prop~ 

niendo la siguiente de!iñioi6n: 

"Conjunto de normas jurÍdions nncidns oon independencia de 

las ya existentes, y en situación, equivalente respecto de la

divisi6n tradicional del derecho público y del derecho privado, 

como un tercer sector, una tercera dimenai6n que debe conside-

rarse como un derecho de grupo proteccionista de loa núcleos -

más de~iles de la sociedad, un derecho de integración, equili-

brador y comunitario." (36) 

La idea del derecho social expuesta elegantemente, en nada 

discrepa del tondo y esencia del penea111iento de los tratndietaa 

extrnnjeroe y nacionales mencionados, presentando como discipl! 

na de tercera dimensi6n ol derecho social entre el derecho pú-

blioo y el derecho privado, incluyendo a los destinatarios del

mismo: loe núcleos d'biles para la proteco16n de 'stoe ooao de

recho de integraci6n que recuerda a Gurvitch, equilibrador 1 ~ 

comunitario, siguiendo a Radbruoh, para quien la proteooi6n se

complementa con la funci6n niveladora. , Todo lo cual se relaci,2 

na oon la soc1al1zac16h del derecho que ae inici6 en laa poatr,! 

mer!as del siglo pasado, hasta su culminaoi6n jurídica en oo4i

gos 1 leyes de nuestro tiemp~s Co~;tituoi6n Mexicana de 1917, -

de Rusia de 1918, de Alemania de 1919 1 laa de~a que le aig11en 

hasta la• inda modernas, laa de A!rica. 
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Tanto por lo que se refiere nl orden justo como ~ la just! 

c1a social, el fin que se persigue es de equilibrio en las relA 

cionos hwaanns para llegnr a la nivelaci6n de loe desiguales. -

Tal es una de las iaetas del derecho aocial proteccionieta en ~ 

las relaciones no s6lo de producci6n, sino de todas nquellas en 

que sea necesnrio hacer extensivo los derechos de los 1'uertes -

a los débiles, para igualarlos. Esta es solamente una parte ~ 

del derecho social. 

Nue~trn teoria estimula la proteoci6n y tutela de los d~bi 
. -

les en laa relaoionea hume.nas, a fin de oue los trabajadores a.! 

caneen la igualdad y un legítimo bieneotar social, con!or11e al-

articulo 123 que a todas las legislaoionea del mundo en cuanto 

establece un derecho de lucha. de clases, para realizar las rei-

vindicaciones econ6mions y sociales en las relaciones de prod.us 

ci6n, entrru1ando la identificac16n plena del derecho social con 

el derecho del trabajo y de la prev1ai6n eooial 1 con sua die~ 

ciplinas procesales. 

En tal sentido presentamos la siguiente definici6n: 

"EL DERECHO SOCIAL ES EL CONJUNTO DE PRlltcIPIOS, INSTITU

.OIOlfES 'f NORl!AS QUE EN :PUJICION DE INTEGRACION PROTEG~, TUTELAN 

Y REIVDIDICAN A LOB QUE VIVEN DE SU TRABAJO Y A LOS ECONOIUCA

flEHTE DEBILES ."(37) 
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La te orín del artículo 123 do ln Consti tuoi6n de Quer1hnro, 

que si bien no tuvo ln importnncia de ln Carta de \'leimar, en -

ca~bio es más avnnznda que 6ata; lo ru6 en su tiempo y siguo --

siendo en el presente y on el porvenir. Preoisa,~ente en nues--

trna investigRoiones redescubrimos el artículo 123 en sus dos -

concepciones que constituyen ln bnse y esencia de sua normas ~-

fundamentales: La protecoi6n y ln reivindicnoi6n de los traba-

jadores, como resultado de la integraoi6n del derecho aooial en 

el derecho del trabajo. 

Ln justicia social del artículo 123 no es a6lo la aplioa--

oi6n de sus estatutos para proteger y tutelar a los trabaja.do--

res que anticundnmente ae denominan "Subordinados", por encima-

del también anticuado "Justo medio arietodlico", aino a todos-
. ' 

los prestndores de servicios, para que obtengan la di8J11dad de-

personas, mejorándolas en sus condiciones econ6mioaa y para que 

alcancen su redenoi6n mediante la sooializaoi6n de loa bienes -

de la producci6n; otorgándole po~ ello a la clase obrera e~ de

.rocho n la revoluci6'n proletaria. Ln aaooiaoi6n protesionan 1-
• 
; la huelga general, son. .. dioa jurídicos para materializar la a,a 

ciali~ci6n en la vía pacífica o violentamente. 

8 ,. EL DERECHO SOCIAL Y SUS RAMAS FUNDA~mNTALES • 

El t'rmino derecho sociit.l tu& inventado por un ilustre ~ 
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rista.mexioano el 10 de julio de 1856, antes que por ningán 

otro publicista, jurista, soci6logo economista, etc. Preoisame_u 

te fue acuilado, como deeimos en el apartado 3, por Ignacio Re.m.! 

rez, El Nigromante, en la gran asamblea liberal de 1856-1857, en 

!unci6n de proteger y tutelar a los grupoa débiles de la socie

dad: niftos, huérfanos, mujeres, jornaleros. Dende entonces se a~ 

virti6 la mentira científica de que todo el derecho ea social.

Este derecho se origin6 en M~xico como exclusivo de los d&bilea, 

para enfrentarlo a las tradiciones disciplinas burguesas: el de

recho p~blico y el derecho privado ••• pero el derecho eqcial po

sitivo naoi6 en la Constituc16n Mexicana de 1917. Los textos del 

articulo 123, en su expreai6n original y pura pueden consultarse 

en la página 104 de esta obra. Por esto no lo reproducimos aqui. 

Las ramas fundamentales de nuestro derecho social positivo-

s~: 

Derecho del trabajo y de la previei6n y seguridad aooiales

( Art. 123) derecho agrario (Art. 27), derecho eoonómioo (Arta. -

27 y 28) y derecho cooperativo (Art. 28 y 123). 
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C A P I T U L O I I I 

POSICION DEL MAESTRO MARIO DE·LA CUEVA EN 

RELACION AL CONCEPTO DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

I.- El derecho del trnbnjo, es el derecho de la clase tra

bajadora. 

II.- La fuerza expansiva del.derecho del trabajo. 

·111.- El derecho del trabajo es derecho unitario compuesto -

de varias partes, 

IV.- El derecho del trabajo es los derechos mínimos que el

pueblo y el poder legiolativo garantizan a los trabaj! 

doren en la Const1tuci6n y en la Ley del trabajo. 

v.- El derecho del trabajo ea derecho inc9ncluso. 

VI.- El derecho del trabajo es derecho imperativo. 

a).- ta impere.tividad en el derecho del trabajo. 

b).- tas snnciones por el ·incumplimiento de las normas 

de trabe.jo. 

VII.- ta idea del derecho del trabajo como derecho protector 

de la clase trabajadora. 
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La historia 1 la naturaleza de nuestro derecho del trabajo, 

ricas en ideas, en acontecimientos 1 en máticee, han determinado 

un acervo de caracteres que le dan a nuestras normas e inatitu~ 

cianea laboralee una fisonomía propia y pionera en muchoe aspe~ 

tos, 

I,- EL DERECHO DEL TRABAJO ES EL DERECHO DE LA CLASE TRABAJADORA 

La acparaci6n de los hombres en loa propietarios de la ti! 

rra y de la riqueza y en los sin-tierra- y sin-riqueza, es la -

causa generadora de la diviai6n y de la lucha de clases de las

sociedades que viven el aiatema de ln propiedad privada. 

Ya hemos explicado que la burgueoía del siglo XIX logr6 el 

reconocimiento y la elevaci6n de la propiedad privada y de las

libertadee de industria y de comercio, a lo categoria de loe d! 

recboa naturales del hombre. Las normna de las Deolarncionea 

que los consignaron pueden definirse como loo derechos de loa -

propietarios de la tierra y de ln riqueza, impuestos y asegura

dos en la Constituc16n. Dentro de este orden de ideao,,los c6d1 

gos civiles del siglo XIX son el derecho de los propietarioo d! 

ducido de las Declaraciones; y para la hip6tesio de que loe sin

tierra-y-ain-riqueza no loe respetaran, los o6digos penales flJ! 

ron la ayuda eficaz, las cárceles de que hnbl6 Engels para·man

tener a loo trabajadores dentro de un ambiente de terror, 

La edad heroica del derecho del trabajo y del movimiento-
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obrero y la era de la tolerancia presencia.ron la lucha de clases 

en su más alta intensidad. Sin duda, fueron hermosas victorias

que obtuvieron los trabajadores de Europa, pero no pudieron al

canzar el triunfo final en la batalla por el derecho del traba

jo. Fernando Lnaalle podría decirnos que si la burguesía del sJ.: 

glo XVIII fue el factor real de poder que se impuso al rey y a

la nobleza en la Constituci6n de 1791, en el afio de 1917, en 

nuestra Oonstituc16n primero y poco después en la de Weimar de-

1919, la clase trabajadora, el nuevo factor real de poder, se -

inscribi6 en las dos cartas magnas como el derecho de la claae

trabajadora a organizarse en sindicatos, a luchar contra el ca

pital por medio de la huelga a negociar y contratar colectiva~ 

mente las condiciones de trabajo y a vigilar au cumplimiento, -

netos que ejecuta libremente, sin 1ntervenci6n alguna del estado. 

Entre los derechos eoon6raicoa de la bur¡;ues!a y loa de la-

claae trabajadora ae dnn laa diferienciaa que encontramos entre

loa derechos individuales del hombre y loa derechos sociales de

lon campesinos y de los trabajadores, pero no ea del todo inú-

til insistir en nlgunaa de las cuestiones principales; si loa ~ 

primeros fueron un derecho impuesto al estado por los propi~ta-

rios a.llora que lea asegurara la explotaci6n libre de aus rique-

zaa y la explotación del trabajo, los segundos son un derecho -

impueoto por la clase trabajadora a la clnae capitalista, un de~ 
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recho de y pnra loa trnbnjndorea, aegÚn una r6rmuln que ya he-

mos propuesto. Esta cnractoríoticn, derecho de una clnse social 

frente n otra, resalta, más que en la organiznci6n sindical, en 

la huelba, como instrumento de luchn y de preai6n sobre el capl 

tal, en la negociación y contrntnci6n colectiva, y en la nntur_!! 

leza de l~s condicionen de trabajo que sirven para atemperar la 

ex:>lotación. De conformidad con estas· reflexiones, el derecho

del trabajo de nuestra era ea el primer derecho de clase de la

hiatoria, pues nunca antes se habfo reconocido la facultad juri 

dica de una clnse social pr-rn luchar en contra de otrn. Desde-

6ste punto de vista, la huelga es la expresi6n supremn de un -

derecho de clase, ln Última rc.tto, se hn dicho insistentemente'• 

el c~plnzn..~iento a huelga es el equivalente a una deolaraci6n -

ce euerre y la suspensión del trabajo ea el inicio de las opero! 

cienes, con la circunstnnoia de que el ~mpresa..rio queda desarm! 

do, esto ea, la elevaci6n do la huelga a ln categoría del aoto

jurídico, es el triunfo máximo de la idea de un derecho de ola-

se. 

!linguna legislación ep el mundo ha marcado con el mis1110 ª! 

plendor de la nuestra, la naturaleza del derecho del trabajo 0,2 

~o wi derecho de clase. Fué indispen~able, por respeto a la -

tradición democrñtica, reconocer el derecho da los patronos a -

forser sindicatos; pero en dos aspectos fundamentales de las ~ 
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relnoiones colectivas, nuestra legielaoi6n estableció clarlll!len-

te que el derecho del trabajo ea derecho de la clase trabajado-

ra: en primer término, la iniciativa parn la nogocinoi6n y con-

trntnci6n colectiva, por decla.raci6n expresa de la Ley de 1931, 

reproducida en la do 1970, pertenece exclusivamente a los eindJ:. 

catos de los trabajadores¡ y on segundo lugar, y con esto regr! 

anmoe a un tema ya esbozado, ln huelga no tiene equivalente del 

lado de los copreso.rios, pues el paro que lea reconoce la frac. 

XIX del Artículo 123, no ea un instrumento de luchn, sino un ~ 

procedimiento contencioso ante las Juntas de Conciliación y Ar

bi trajo para rue &stne dotcI'tllinon si las condiciones económicas 

de los ~ercndoe imponen la suspensión tecporal de las aotivida-

des do lna ecpreaas. 

. 
II ,- LA. FUJ:ltZA EXPANSIVA DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

Los brotes primeros del futuro derecho mexicano del traba

jo germinaron en loe campos de batalla, ah! donde loa hombrea -

sonaron con la lib~rtad y la justicia social, como aueftan toda

vía con ellas loa pueblos de la tierra. Nueotro derecho del ti';! 

bajo ee aepnra de los·ordenamientoe laborales dt Europa Ocoides 

tal, en que ~otos se desprendieron del derecho privado, mien--

tras el nuestro ee forj6 en la Asámbl.ea Constituyente de Quer'

taro, como uno de los principios esenciales del nuevo 6rden ju

r!dieo, para usar las palabras de Scmitt, como una de 1&1 deci-
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sionos políticas funde.mentales adoptadas por el pueblo en un a~ 

to de soberenía. Los diputados de la Revoluoi6n hicieron de ~l 

uno de los elementos b'sicos del nuevo derecho conatituoional,

los nuevos derechos de la persona humana, pare.lelos a los dere

chos del hombre y del ciudadano de las declaraciones de los si

glos XVIII y XIX. 

No es taren !'cil !ijar el pense.miento de los asambleístas 

respecto de le.a personas que habrían de quedar protegidas por -

el nuevo derecho: en uno de los pasajes menos afortunados de su 

discurso, Mao{as se re!iri6 insistentemente a loa obreros, pero 

nunca precis6 el concepto; y en el Proyecto del Articulo 123 -

Pastor Rounix, se hnbl6 del trabajo de carácter econ6mico. Fu'
la Cooiai6n que presidia Francisco J. M~gica la que, después de 

rechazar lae limitaciones, extendió la protección laboral a -

"los obreros, jornnleros, empleados, dom~aticos y de una manera 

general a todo contrato de trabajo". Ignoramos si la Comioión

tuvo conciencia de le trascendencia de las palabras finales, P.! 

ro ellas hicieron que el derecho del trabajo ndouiricra en la -

Declaraci6n de derechos de la misma tuerza expansiva del torre.a 

te revolucionario que la cre6. Pué eetn condición otra de las

mayores ideas de la Asamblea, puee hizo del derecho del trabajo 

una fuerza viva al servicio de la democracia que runa a la pers2_ 

na-trabajador y que aspira a la justicia social. 
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La fuerza expannivn del derecho del trnbnjo lo llev6 a en

frentnrse a loa duefloo trndicionnlcs de la energía humo.na do -

trabajo: los civilistna y mcrcnntilistr.s sostuvieron, con apoyo 

en las pnlabrna de 1.lncfos, que el trnbnjo contemplado por los -

constituyentes era el mnterinl, e) de los obreros y jornaleros

de la induatrin, el de los empleados y el de los dom~sticoa, 

por lo que el derecho privndo debería continuar rigiendo las as 
tividndes en lns que concurricrnn en forma prepondernnte la in! 

ciativa personal y la inteligencia. La posturR de loe lllt'eatros 

de derecho del trabajo tom6 como base el p~rrnfo introductorio

de la Declaración de derechos pA.rn concluir diciendo que las -

palabras "y de una manera gencrnl n todo contrato de trnbajo",

era.n la prueba irrefutable de ~ue ve eotnba en presencia de una 

enumernci6n ejemplificntiva y en mnnera aléuna limitativa; en -

consecuencia, concluyeron loa amantes del derecho nuevo, el tr.! 

bajo, ya sen material o intelcctunl, debe catar reeido por el

eatatuto laboral cuando se reúnen los corr.cteres de ln relaci6n 

de trabajo. 

La Ley de 1931 rompi6 las hostilidades, y con la espada de 

la justicia y de la dir,nidnd humr..nn, reivindic6 lr1s nctividades 

que indebida.mente retenían el derecho civil y el mercantil. En

uno de sus oejorea aciertos, el leeislador de 1931 arroj6 la -

fuerza expansiva del estntuto laboral sobre el Art. 18, acuftando 
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lo que hemos denominado la presunci6n labor(tl: 

"Se presume la existencia del contrato de trabajo entre el 

que presta un servicio personal y el que lo recibe," 

Pué grnnde la importancia de ln presunci6n, pues por prim! 

ra vez en nuestra historia, el derecho del trabajo arrincon6 el 

derecho civil y al mercantil y les dijo que únicamente tolera-

ría su intervención si le deroos~raban en algÚn oaso concreto -

que ln prestaci6n de servicios no satisfacía los caráoteres del 

contr~to de trabajo, De este planteamiento deriv6 una conee--

ouenoia segundas la presunc16n laboral invirti6 lo que los pro

cesa.listas conocen con el nombre de la cnrgn de la prueba, lo -

que determinó que el único deber procesal del trabajador fuera.

la oomprobaci6n de la realidad de la prestaoi6n del trabajo, en 

tanto el empresario tendría cue der.iostrar que no c·oincid!a con

los carácteres del contrato de trabajo. 

Sin embargo. ln concepci6n contractualiata impid16 la vic

toria totnl y la expansi6n del derecho del trabajo a muchas ac

tividades que le pertenecía~, porque abri6 lns puertas a la si

mulaci6n1 unn y otra vez. como en el caso de los agentes de co

mercio y en el de los choferes de ruleteo, los empresarios afi! 

mnron y nun probaron que el documento que suscribían conton!a -

lna cláusulas de un contrato de comiai6n mercantil.o las de un-
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contrato de arrendamiento. 

El enterramiento del contrato y au austituci6n por la idea 

de la relnci6n de tre.bajo le hizo producir sus mejores efectos

ª la presunci6n laboral y fncilit6 para el fut~ro la expansi6n

del derecho del trabajo desde luego, la simulaci6n de relaciones 

civi1es o mercantiles se torn6 inoperante, porque al desliga.rae 

la relaci6n de trabajo de su origen, ya no podr! aducirse la ~ 

existencia de u.n acuerdo de voluntades como elemento determinna 

._.t.e. de la. naturaleza de la relec16n. Pero la consecuencia m!s -

importante de. 1118 nuevas ideas es la transformación del binomio 

derecho privado-derecho del trabajo, que deberá presenta.rae des 
. -

de ahora con !'os drminos cambiados, ésto ea, derecho del trab,! 

jo-derecho privado, Hoy d!a puede ya asevernrse que en el te--

rreno del trabajo del hombre, eI estudio laboral es ~a regla ~ 

general, o para emplear una !6rmuln legendaria, el derecho co--

mún para las prestaciones de servicios, en tanto el derecho ci-

vil y el mercantil son las normas de excepci6n, esto ea, con el 

lenguaje kelseniano, puede yu declararse el primado del derecho 

del trabajo. 

Hasta donde puede llegar ln fuerza expansiva del derecho 

del trabajo es una cuestión !6rreo y poroue pnra destruir sus 

principios fundamentales será preciso destruir el sistema mismo. 

Pensamos que es posible una primera n:t1rmaci6n: la finalidad del 
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derecho del trabnjo de nueotra era tiene como meta ln totalidad 

de la c1nse trnbnjndorn, 6ata multidud de hombres que ocupa en-

el proceso econ6mico una posici6n no s6lo distinta, sino opues-

ta a la de lP. burguesía, oposici6n que ha de entenderse en ~l -

sentido de que la clnse trnbnjndora ouiere ln destrucci6n del -

sistema cnpitnlista, a fin de que el capital deje de ser, sobre 

el pretexto de la propiedad privada, un instrumento en manos de 

la burguesía para explotar al trabajo y adue~nrse de los benet.!, 

eioe de la producci6n y del comercio. Claro esta que el conce¡ 

to clase trabajadora es también difícil de contornear, pero si-

la raz6n puede ec.uivo~nrse fncilmente. la conciencia de loa tr_! 

bajadoree es una. fuente de conocimiento mñs certera. que casi--

nunca yerra. 

Pero la referencia a la clase trabajadora no contest.a en -

forma plena la interrogac16n: ¿Podrá la clase trabajadora, den-

tro del sistema capitalista, romper la teoría del trabajo subo.!: 

dinado e imponer su estatuto nl trabajo libre? ¿Representa al~ 

na ventaja para la clase trabajadora? ¿Tiene interés el trabajo 

libre del mundo capitalista en que se le incluya dentro de la -

categoría del trabajo subordinado? Por lo pronto nos mostramos 

esc,pticoa, ante todo porque la qlaoe trabajadora nunca ha teni 

do inter~a en asimilar grupos que no están identificadoa con --

ella. o para expresarlo en otra forma: si el derecho del trabajo 
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ea el derecho do la clnse trnbnjadorn, no ac entiende' ~ue se e.! 

tienda a quienes manifiostn.centc no forman parte de elln y tam-

poco oo ve el beneficio que pudiera reportar su extonsi6n a ln· 

clase trabajadora. Por otra parte no cntondemos cono podría e 

tenderse igual, no concebi~oa que los nbogndos, loa médicos o 

los contadores, que ejercen libremente su pro!esi6n dentro d< 

un siatera.~ de clientela, pudieran sindicarse y exigir -cnda abo ..;¡¡ 

gado o cnda m6dico o el fotógrafo que ofrece aua servicios al -

público para las !otograt{as de las bodas, loa pnsaportes o ba~ 

tizos, o el pintor que se ofrece para hncer pinturas a loa ri--

cos- de cada cliente o de quienes yn lo fueron de un contrato -

colectivo, ni imaginamos tampoco a qui4n deben emplazar a huel-

ga. Y tampoco entendemos ~ue pudieran aplicarse a esas peroonas 

y a otras aiuchaa, l~s instituciones del derecho individual del

trabajo; aa!, a ejemplos; la fijación de aaJ.arios m!nimos, a ~ 

menos que se piense ~ue el sefialamiento de precios mínimos de -

venta -¿ser!a posible esa fijación?- 3er!a una solución equiv! 

lente; o la prohibici6n, menos aún ln vigilancia sobre un pin~ 

tor para impedirle Que per~nnezca diez o más horas en su eatu--

dio. 

En c~~bio, afirmamos que la seguridad social -y esta es la 

idea que preside au concepción nctual- no sólo puede,· sino que .. 

debe extenderse a todas las personas que tengan necesidad .de _.., 
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ella, pero si la prev1si6n social de nuestro Articulo 123 y de

la Ley de 1931 ern pnrte del derecho del trabajo como derecho -

de clnoe, la seguridnd social, que constituye actua.1.lllente un -

estatuto nuevo, tnl vez ya no es un derecho de clase, sino el -

preludio del derecho del mañana, de ese futuro en el que cree

mos que el derecho del trabajo se fundirá en el derecho del ho.! 

bre. 

»arx tué un pensador que parti6 de las realidades socia1es 

y hWlnnas, pero no fué un fiBOrero; por ello ea que no oe encue.!! 

tran en ous escritos consideraciones sobre la estructura concl'!t 

ta del mundo del ma.ílnna. Su idea era una tierra en la que el 

hombre no tuera objeto de explotación por otro, en la que el 

trabajo, al desenajennrse, recupera. ou libe.rtad 1 se volviera -

humano y en 1a que cnda persona rindiera de acuerdo con sus ap

ti tudes y recibiern segÚn sus necesidndos. Creemos en un mundo 

en el que se cuaple.n esoa postulados, en el que se defiendan ~ 

la snlud, la vida y la errergía de trab~jo de los hombres, por -

lo que no hábrá jornadas de.sol a·~ol, en el que cada persona -

conduzca un.a vida decorosa, en el que se respeten las liberta-

des y ln dignidnd humnnas, y en el que, por lo menos, los rei-

noo del penaa:niento y del arte sean libres, el del poeta, como

Evtuahenko, el del encritor, como el Gorki de la madre, el del

compoaitor de música y el de las bellas artes que suponen laa -
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mnnos, desde el arteDano que crea lns obrns maestras de nuestra 

cerá.'llica hasta lns pinturas de Orozco y de Si~ue iros. Un mundo 

al que falte esta libertnd, quizñ no valga la pena de ser vivi

do. 

III .- EL DERECHO DEL TRABAJO ES DERECHO UNITARIO corn>lJE3TO POR

VARIAS PARTES. 

En el correr de su historia y no obatante algunas doctri~ 

nas que hablan todavía de su escis16n, consecuencia de la cree_!! 

cia de que sus normas e institucioneo pertenecen parte del de~ 

recho privado y parte o.l derecho público, el derecho del traba

jo ha devenido un estatuto unitario, una congerie de principios 

que proceden de un mismo fundamento, que son las necesidades -

materiales y ospiritunles de la clase trabajadora y de sus mie,! 

broe y una finalidad que es siempre la misma: la justicia so-~ 

cial que o.ma para todos los trabajndoreo una existencia digna ~ 

de la persona htunana. Pero esto. unidad no ho. de exagerarse al -

extremo de ignorar la préacncia de grupos de normas e institu-

ciones que aun teniendo ol mismo fundar.iento e id6ntica íinali-

dad, muestran carnctereo secundarios diversos. D~sdc hace lar

gos años reconocimos esta condici6n, por lo que se nos plnnte6-

la necesidad de una sep~raci6n de nuestro estntuto en dos espe

cies: el núcleo o parte nuclear y la envoltura protectora. 
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La parte nuclenr del derecho del trn'bnjo ca la. eumn de prJ.n 

cipioa, nol"l:llln e instituciones 0ue. se dirtgcn directamente al -

ho~brc en cuanto trnbnjndor; se integrn con los capítulos si--

guientea: a) El derecho individual del 'trabajo es el conjunto -

de principios, normn.a e instituciones que contienen las condi-

ciones generales para la prestnci6n del trabajo. Sus finalida

des son el asecurarniento de la salud y la vida del trabajador -

durBnte el desarrollo de au nctividnd y la obtención de un ni-

vel de vida decoroso. Su contenido general ne desdobla en loa

nspectoo aiguicnteo: la regulac16n del nnc1m1ento, la vida y la 

extinci6n de las relaciones individualen de trabajo; las normas 

sobre jornadas, d{~s de descanso y vacncio~es; los principios -

sobre el salario mínimo; ln !ijaci6n, caracteres y protecci6n -

del salario; y los derechos y obligaciones de loa trnbajndores

Y de los patronos; ·b) El derecho regulador del trabajo de las

mujeres y de loa menores ea la. swna de principios , normas e 

instituciones que tienen por finalidad cuidar la educuci6n y ca 

pacitaci6n profesional, el deoarrollo, la salud, la vida y la -

maternidad, en sus respectivos cnsos, de los menores y de las -

mujerea en cuanto tr11bajadores. Esta po.rte del derecho laboral 

se contempl6 en el pnaado como un capítulo del derecho indivi-

dual del trabajo, puco, contiene única.mente algunas necesidades 

para la protecci6n del trnbnjo de dos categorías de perso~as; -
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principios eener~lea del derecho del trabajo hnata nlcar.zar ne~ - -
files pro~ioe, consistentes en cuidar, desde lu mPternid~d el -

futuro de los nii'ioa, se acepto su autonor:iín; el penna.miento de

nuestros d!ns se inclina por ln tesis de que este ordena..~iento-

es uno de los aspectos de la se6llridnd social, y lo cierto es -

~ue la implnntaci6n del sezuro de maternidnd pnroce darle ln r!! 
, 

zon. De la misma manera que en el derecho individu~l del trab~ 

jo, su contenido gene~~1 se desdobla en vnrios aspectos: la pr,S? 

hibici6n del trabajo para los menores; los deacn.nsos para las -

mndrea antes y deapu~s del alwnbramionto: la asistencia m~dica, 

las pausas en el trabajo durante ln. lnctancia y la ayuda econ6-

mica a las mC\dres trnbnjodoras; c) El rubro de la Declaraci6n -

de derechos sociales dice: el trabajo y la previsión social. -

Con este apoyo ter:ninol6eico, le. doctrina mó.s genertliizada def,! 

mió a ln previai6n social como los ~rincipios, laa norr..as, y --

las instituciones que se ocuvn.n de la educnciCn y CR~~citaci6n-

profesional y ocupación de loa trabajadores, de pro?orcionarles 

habitaciones c6modas e hic,iénioaa y de asegurarles contra las -

conaecue~ciaa de los rieseos naturales y aocinlea, susceptibles 

c!ri priva.rles de su capr.cidad de trabajo y de ennancia, y la ---

conoit1er6 como una p!!rte del derecho del trabe.jo, ryor(l.ue ::ifir~ 

bu ln n¿l1c::oi6n de sus dio;>o3iciones :inle del pre:rn9ue:rto de -
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nición decin ouc la previsión social proyecta h~cia el fut~ro -

l~s nc~~sid~des del trnbnjador pnra darles nntisf~cción, en fer 

m~ tnl, oue el derecho del tr3bnjo era ln nor~a del presente y

la prcvisiGn social lna del ma~nnn. Pero ln ex¡iedici6n de la -

Ley del se,'.7,Uro social y su extensión progresiva a quienes no 

sen !'lujctos de unn rcll'!ción do trP..bajo, ln trnnsform6, aecún 

tt ntl:·ro~os ocRsiÓn de moBtrc-.rlo, en un aspecto de ln se¿pu-idad

nc~inl, cambio que obligó n la doctrina n reconocer la autono-

o{~ del derecho de la sc6Uridnd nocinl. ~ns aún, ente nuevo es

tatuto, con la gre.cia· y la nmbici6n de ln. juventud, se hn con-

\'•·. rtido en ol devorador <!el derecho del trabe.jo, al que frecuc_a 

te-:~i:nte la nrrebntn sus instituciones. 

In envoltura protectora es el conjunto de principios nor-

::;:.l:I e :nstitucionca que contribuyen n la creaoi6n de la parte -

!:c;C1•. · r y asecurnr la vigencie. del derecho del trabe.jt:, de fin! 

.'.:~é .. ··ue presupone unn li:nita.ci6n: los pod1:re:i constituyente y

L : • ·: · ,tivo pueden crear r.orn1Cis de trabajo y loo nt.¡i;Dtroe las -

:::·'. ::· ~·:t>.:tent~ creo.do en la. Decloraci6n de los derechos :iocio.les 

3 leyeo del trabajo, por lo que cc;u{ hnbla'!los de los --

. ios, norrn:ia e instituciones t:ue si; ocupen de !os 6r€r.nos 

~;:·~~les o de los ore~nismos si~dic~les y de sus ~ctivideees,-
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de &nrnntía de ...-igcr.cin del derecho del trabajo. Le envol tui·e.-

protectora se compone do tres cle~cntos: a) Las autoridades del 

trabajo son un grupo de P.utoridnden, d int!.ntas de las restantes 

eutoric~des del estndo, cuyn mioi6n, es crear, vigilar y hacer-

cuoplir el derecho del trabnjo. Seílaln~os como fin~lidnd al d.!_ 

recho de trabnjo como totalidad, porque la miai6n de l~s auto--

ridndcs no es solamente la parte nuclenr, aino GUO t~~bién les-

compete vigilar el cumplimiento del derecho colectivo. Las au-

toridndes del trabajo aon: La Secretaría del Trabajo y Previ--

si6n Social; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En -

el capítulo de partictpac16n de los trabajadores en las utilid! 

des de las empresas, 7 la Secretaría de Educnci6n Pública en el 

campo de le.e.obligncionea de los patronee en materia educativa; 

lrus autoridades de la8 entidades !ederativaa y sus direcciones-

o depnrtamentoa de trabajo; la P~curadur!a de le defensa del -

trabajo; e1 servicio públic~ del enpleo; la inspección del tra-
.. 

bajo; la• Coaiaionea ne.eional 7 regionales de los salarios mín! 

moa; la Comiai6n nacional 7 regi~nales de los salarios mínimos; 

la Comiai6n nacional para la participación de los trabajadores-

en las utilidades de les empresas; las Juntas federales y loca-

les de concilia.ci6n y arbitraje, el Jurado de responeabilidadea; 

b) El derecho colectivo áon los principios, normas e instituci! 

nea ~ue reg~amentan la forme.c16n y funciones de las a.scciacio--
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posici6n frente al estado y los conflictos colectivos de traba

jo, o en una definici6n tal ve~ más plena de contenido: el del'! 

cho colectivo es un conjunto de principios, normas e institucl~ 

n&s rue garantizan la libre fvrmnci6n de los sicdicatos y hacen 

de ellos una fuer~a per.:ianontemente viva para la supere.ci6n ~ 

constante de las condiciones de vida de loa trabajadores. El

derecho colectivo se integra con los principios, norm.-us e instj, 

tuciones siguientes: la libertad de coalicicSn es el pri:ncipto -

en base, pues es el que permite la unión de los trnbajP.dores -

para la. defensa de sus intereses comunes. La aaociacUn ¡rote

sional, s!ndicntos, federaciones y confederaciones. se propone

dos finalidr!des a las que heQOS denominado in:nedi.atn 7 mediata; 

la pri~era. es consegui~ y fortalecer la uni6n de loa trabajado

res, a fin de ateaperar en el presente la explotación del trab_! 

jo mediante la creaci6n de condiciones de trabajo decorosas, J'

la ser.unda ea la bwH•ueda en una mo.íle.na próximo de un regimen -

social y económico más jWJtá. El contrato colectivo y el contra 

to-ley son los instru'.'i\Cntos en loa oue la clnsc trabajndora plns 

ma su finalidad inracdinta. Finalmente, la huelga ea el proced,! 

miento que per.'!ite a loa trabi!jndores oblienr n loa patrones a

que nce,tcn un:i reeulnción decorosa de lus rclo.ciones individU!; 

le3 de trabajo y a. oue cumplan las normas de trubnjo ViBentes -
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en sus empresas o establecimientos: e) El derecho procesal del 

trabajo, cuyn definici6n trunpoco puede hacerse desde un punto -

de viatn forma, es el conjunto de principios y normas que perm,! 

ten a lns juntna de conciliaci6n y nrbitraje resolver loa con~ 

flictos de trnhnjo, individuaLea y colectivos, jurídicos y eco-

n6micos, en concordancia con ln naturaleza y loo fines del dere 
, -

cho del trabajo. 

IV. EL DERECHO DEL TRABA.JO ES LOS DE!lECHOS r.trn VJOS QUE EL PUE--

PUEBI.O Y EL PODER LP.GI3LATIVO GARANTIZARON A LOS TRABAJADO

RES FJl LA COUSTITUCIO?I Y EN LA LEY DEL TRABAJO. 

Ln doctrina mexicnnn nfirm6 invariablemente desde 1917 que 

la pnrte nuclear de la Dcclornci6n de derecho social continue -

únicrunentc los benc!icioo mínimos que el pueblo aseguró en ou -

Constitución n loa trnbnjndoren por la prestnci6n de sus scrvi-

cioa. 

La nfirmoción nunca hn sido controvertida, pero loa profe-

aores de derecho del trnbajo hnn presentado diversos nrgumentos 

pnrn su defcnsn: el párrnf o introductorio del Artículo 123 lla-

mn a lns dinposicioneo de lo Declnraci6n las beaeo pnrn ln ex-

pedición de l~s leyes del trabnjo, bnneo que, nñnde, no podrán-

contrr.venirso; pero el térL'lino bnaoo sit,'nificn tnn s6lo el pe--

rírnotro sobre el cunl puede ~onetruirse el edificio, libremente. 
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Algunas disposiciones de ln Declnraci6n confirman expresr.montc

la idea: la frncci6n primnrfo habla de la jornndn máxima de ocho 

horas, lo ~uo implica la posibilidad do que oc fije una dura--

ci6n menor; ln cuarta dice que por onda seis dÍne de trabajo 

habrá uno de descanso, por lo menos; y la sexta contiene la 

ideo de los salarios mínimos, Un tercer nreumento consisti6 en 

que el contenido de ln Deolaraci6n no pudo ser loa beneficios t 

máximos a que tendrían derecho los trnbnjndores en el futuro, -

porque no s6lo no habría sido unn intervenci6n del poder cons-

ti tuyente en favor del trnbnjo, nms intervendr!n el estado en -

favor del trabajo, esto es, habría asegurado la aervidwnbre de

los trabajadores apoyada por la constitución. Y finalmente, -

habría sido una sentencia en contra de loo sindicatos, los que 

Dunca podrían solicitar de las Junta~ de Conciliaci6n y ArbitrJ! 

je la fijaoi6n de condiciones de trnbnjo nuevao 1 arm6nicas con 

los cambios aooialea 1 econ6mioos. 

Una eoluci6n de est~ tipo era ade~s incompatible con la -

idea del devenir hist6rioo, que nos diece que le vida oocial ~ 

está en una transtormaci6n perpetua que produce, como una cons_! 

cueDcia inevitable, la mod1ficaci6n concominante del derecho; y 

seria también contratia a la esencia del derecho del trabnjo, -

un estudio dinámico que quiere la elevaci6n constante de las ~ 

condiciones 1 niveles.de existencia de los hombree. En cambio, 
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la visi6n do ln Declnrnci6n como los derechos mínimos del tra-

bajo, tradujo ln grandeza de miras del ordenamiento laboral y-

le otor66 nl poder legislativo y a las Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje la misi6n hermoaade conatituir unn fuerzn viva al se! 

vicio de la historia, un estnr alerta permanentemente frente a

las necesidades y anhelos de los trabajadores y snlirles al pa

so con una ley juata y con las reformas que requiera el tiempo; 

y el legislador de 1931 hizo uso de esta miai6n en los cap!tu-

loa sobre el tiempo de trabajo: por una pRrte, limit6 el traba

jo extraordinario y por otra, reconoci6 a loa trabajadores el -

derecho a vacaciones pagodas, instituoi6n que no figura en laa

fracciones del Articulo 123. 

La Deola.raci6n es la norma suprema del país, por lo. que -

sus caracteres se transmiten a todas las diaposiciones que eme! 

jan de ella, De nh{ que la pnrte nuclear de ln loy del trnbajo

sea -Y volvemos al tema nl tratar ln.s fuentes del derecho del -

trabajo- el mín:l.mo que al poder legislativo quiao useeurnr a --

los trnbnjndores, un segundo mínimo, por decirlo as!, elevando 

sobre el mínimo constitucionnl, pero determinante, como lo int_2 

cable para lns restantea fuentes formales oubconstitucionales. 

Ahora bien, ai conaidernmoa cunl ea la naturaleza do lo que aon 

bamoo de nominar la pnrte nuclcnr de la ley del trnhajo -dore-

cho reeulador del trabajo de le.a mujeres y de loa menores, y lo 
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que sobreviene dentro do ella de ln provisión y de ln soP,Uridad 

sociales- obaorvamos que es las condicionoa mínimna c;ue hl.\br6.n-

de observarse en todns lr.!l prostncionos do trabP.jo, desdo la ªP. 

tividad más simple, como puodo sor la do un portero, hnsta la -

más completa, o expuesto en unn f 6rmula que ya hornos presenta--

do: la pnrte nuclear de la ley del trabajo os el contenido mini 
1 

mo de la relaci6n de trabajo, los derechos de cada trabajador-

que nadie puede arrebatarlc •. La tesie flotaba sobre los tribu-
\ 

nales y sobre la doctrina, y apareci6 en la ejecutoria de la --

Suprema Corte de Justicia de la Naoi6n de 19 de enero de 1938.-

Amparo directo 5974/37/2a. Sindicato de trabajadores de molinos 

de nixtrunal, pero no estaba conaignada expresamente en las le--

yes. La de 1970 colm6 la laguna en el art. 56: "Las condicio--

nes de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fija-

das en esta Ley", 

V.- EL DERECHO DEL TRABAJO ES DERECHO INCONCLUSO. 

L~ historia del derecho del trabajo puede compararse con -

la del Derecho Romano: cuando Roma conoluy6 la elnboraci6n de -

su derecho civil, encontr6 que los hombres que no poeeian el --

privilegio de la ciudadanía romana carecian de un estatuto que-

regu.lara sus relaciones. Na.ci6 ne! el jus gentium para una e.o 

munidad nueva, que era todos los hombres y ~odos loa pueblos,-

que formaban el mundo conquistado por loa legionarios. Surgi6--
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de la esclavitud y de lns preocupnoiones; nooeaita una Constit~' 

ci6n que le organice ya el progreso, que ponga el orden en el -

movimiento. ¿A qu6 se reduce esta Conatituc16n que establece el 

orden en ln inmovilidad absoluta? Es una tumba preparnda para -

un cuerpo que vive. SeHoreo, nosotros acordamos con entusiasmo-

y privilegio al que introduce una raza de caballos o inventa --

una l'l.rma mortífera; for1:iemos uno. Conot1 tuo16n que se funde en -

el privilegi~ de los menesterosos, de loo ignorP.ntes, de loe -

débiles, pare oue de este modo rnejoremoo nuestra raza y para -. '• 

que el poder público no oea otra ooea más que la beneficien~~--

cia." (4) 

Otro ilustre jurista de ln gran aoamblen libernl, Castillo 

Velaeco, expres6 eu oon!ormidnd con la neoeoidad de grandes re-

!ormae eooia.les que deegrnoiadamente no prohij6 la Const~u~--

c16n de 1857. 

Ram!rez, en poet~rior seeic5n de 10 de julio de 1856·, usa -

por primera vez en·N,xioo 1 fuera de nueotras fronteras la ex--

preei6n derecho• eocialee con sentido proteccionista y tuitivo, 

cuando vuelve a at~car a la Comisi6n porque: 

"Se olvid6 dt loe dtrechoe sociales de la.mujer". 

Todavía dice algo m!a que sin dÚda entraffnn preocupaoio~-

nes l!lociale1. 
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nea jurídicas y pnra rccir los efectos de lns que se hubieoen -

form~do; este se®ndo ordennmicnto constitufo el reino del der! 

cho público, 

Desde sus or!~enes, el derecho del trabajo se preoent6 con 

una pretenoi6n de imperntividad ubsoluta, la cual, por otra par 

te, coincide con s11 naturaleza. y con sus finalidndes, La raz6n 

de la pretenei6n nos es conocida: lR concepci6n indivtdualista

y liberal de la econom!a. y del orden jurídico nbandon6 al prin

cipio de la autonomía de la voluntnd la formnci6n '! deter:1ina-

ci6n de loa efectos de la. rela.ai6n de trabajo •. La injusticia -

del sistema provoo6 las luchaa sociales de los sielos XIX y XX 

y una lee1slnci6n que fu~, desde un principio, derecho imperat! 

vo, porc·ue era el único procedimiento c:ue permit:fa aminorar la

explotaci6n del trabajo, 

La Decle.rac16n de derechos sociales de 1917 produjo ln 

transformnci6n final del derecho del trnbnjo, que oali6 del Cll!! 

po de la leeielaoi6n ordinaria y entr6 al plano superior de loa 

derechos huinnnoe, de esas normas sup:.raconatituciono.es que el -

pueblo quiso imponer al estndo y a los hombres. 

La impera.tividRd absoluta del derecho del tr11.bo.jo qucd6 -

conaignndn en ol Articulo 123, Fracc. XXVII, párrafo final en -

donde se decreta "la. nulidad de todas lna estipulaciones que iE} 
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plicuen la renuncia de e.lgÚn derecho consiRnndo n favor de los

trnbl:' judores en lP-s leyes de protccci6n y auxilio", El princi

pio no npareci6 con la misma fuerza en la ley de 1931, por lo -

que ln Comist6n redactora del proyecto se propuso otorr,nrle el

m~s alto realce, a cuyo fin ex~rea6 en la Expoaici6n de moti---

vos: 

El artículo quinto fija los cnrácteres formales del dere

cho del trabajo: aon normna de orden.público, circ~mstancia que 

les otorga el cnrñcter imperntivo, lo que excluye la renuncia,

por parte de loa tre.bajadores do sus derechos, beneficios y pr~ 

rrocativas. 

En armonía con la ExDosici6n de motivos, el articulo quin

to de la Ley nueva dice que "sus disposiciones son de orden pú

blico, por lo que no producirá efecto, ni impedirá el goce y el 

ejercicio de loo derechos, la renuncia, por porte del trabaja-

dor, de cualquiera de loa derechos o prerrogativas consignadoP. 

en les normas de trabajo~. 

El artículo quinto sugiere varias reflexiones: a) Una de -

sus frases es une confiror.ci6n más de oue el derecho del traba

jo es derecho de la clase trabajadora. Ahí oe dice que no produ

cirá nineún efecto la renuncia del trabajador a lns disposicio

nes que le beneficien, pero el precepto no prohibe la renuncia

del pc\trono a loa mandn:nientoa c;ue pudieran fnvorecerle, lo que 
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es conoocuencin do que lo loy del trnhnjo oat6 dirigida a la 

defensa de ln enoreía dol trnbajo, considerada como el valor 

~rio nlto en lo escala social. Eota diferencia da por resultado 

que el patrono puede aceptar, a ejemplos, que la embriaF,"Uez no-

será co.usH de deopido o que aerán los trnbnjadorcs quienes de--

signaró..n los m6dicoe para su ntcnci6n¡ b) La comisi6n, en con--

cord~ncin con ln terminología quA usó uniformemente, no hnbl6 -

de renuncin a lea leyes o a le.a dtsposiciones lep;ales, sino que 

emple6 el tórmino norm1>.s de trabe.jo,' que ea más amplio, pues, -

desde luc6o comprenda a la ley lo que si~ifica que el manda---

miento constitucional se aplicará en el futuro a la renuncia de 

las disposiciones contenidas en la totalidad de las fuentes for 

malea, incluidos, clo.ro eatá, loa contratos colectivos; o) La -

nulidad -y hemos de volver al tema- pertenece a la esnecie que-

la doctrina reputa absoluta. A fin de suprimir cualquier duda,

el nrt{culo dice r;ue la renuncia "no impedir& el goce y el ejer 
• 

cicio de loa derechos"; l? que ~uiere decir que si un empresa-

rio incumple al~a norma de trabajo a pretexto de un~ renuncia, 

el trabajador puede reclnmnr su aplicación zr será al patrono a

quien correspond~rá proponer la excepción correspondiente. El-

p~rrnfo final del artículo quinto apoya la conclusión que ante-

cede, pues expresa cue "en todos los casos de renuncia se apli-

carán la ley y dem~s supletorine en lugar de las cl&usulas nu~ 



lno". 

Ln i1nporntividcd del derecho es una, pero ao ejerce en -

tres direccione.a: n) En primor lugar se dirige al trabajador P! 

ra recordarle ~uc au problema eo el de todoa los trabajadores. 

Los trnbnjadorcs pueden, con n~oyo en el Artículo Quinto de la 

Constituci6n, neearse o. constituir una rclnci6n de trabajo o 

dar por concluida on cualouier tiempo la que hubieae fonnn~~ 

pero en la prestaci6n de su trabnjo tienen a deber de exigir -

el cumplimiento puntuo.l de lüa normns, porque la renuncia de -

los ·derechos, atonta lo. finalidad de la Declnrnci6n y del dere

cho del trabajo, que es aseeurar a cada trabajador una existen

cia digna, equivale a la cntregn de la dignidad. Según catas r! 

!lexionea, la imparntividnd del derecho del trabajo, además de

ser un beneficio parr1 el trabajador, consiste en el deber im--

puosto a los trabajndorca de exigir ol respeto de sus dereohos

y ea así porque r:uien no hnoc respotnr su derecho, daño. a la -

clase n ln rue pertenece; b) La imperntividad se dirige, en se

cundo lugar, nl empresario, pnra decirle oue es un deber oonst! 

tucionnl, una exigencie del pueblo n la que no puede sustraer-

se; c) El derecho social rompi6 ln f6r~ula del dehn-hncer y de

jar-pasar y le impuso al entado una intervención activa y per-

manente pnrn que vigilnra e hiciera cumplir lan norm::-.s jurídi-

c1:1a, actividad c~uc hn de realizar como un deber rue lo impuso -
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el pueblo, lo que origina que puede actuar de oficio, porque la 

pretensi6n de imperatividad ser{a un poco ilusoria sin esa po-

testad, ya que bnstarín la ausencia de la queja pnra que retor

nihnmos a la explotnci6n que auspioi6 el contrato de arrenda--

rniento de servicios, 

B) Las sanciones por el incumplimiento de las normas de traba-

jo. 

La imperatividr.d del derecho del trabajo, se~ ae deduce

del pirrnfo inmedinto anterior, impone al estado la funo\6n ao

cinl de vigilnr la aplicaci6n de las normas a todas lns presta

ciones de trabajo, de poner en conocimiento de loa empresarios

lns violncionea que hubiese encontrado a fin de que las corri-

jan, y cunndo ln recomendación no sen acatada, imponer las san

ciones que autorice la loy. Solamente así, deciamos, s1U'te 

efectos plenos la imporntividnd y de la justicia social. 

La funci6n de vieilancia ac cumple principalmente por la -

Inspección del trabajo, cuya oraanizaci6n y natividades se a.nn

liznn en un capítulo posterior. El Art. 540 de la Ley dice que 

la insti.tuci6n :nencionrdn tiene como funciones "vigilar el cum

plimiento de la autoridad (que corresponda) las deficicn~:as y

violacionea rue observo en lna empresas y est:=üilecimientos". 

Ahora bien, comprobnda la existencia de una deficiencia o viol.f: 

ci6n, y una vez puestos loa hechos on conocimiento de ln autor.!_ 
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dnd cor.ipctonto, 6nta 1 previo el procedimiento lcr,nl, debe proc! 

der n ln aplicnci6n de ln onnci6n quo corroaponda. La Ley re--

clniJcnt6 ln nplicnci6n do lns c¡uo doben llnmarne oanciones de -

trahnjo, poro el derecho mcxicru10 no hu contestndo ln preeunta-

aceren de si conviene ripificnr delitos en mAtcria de trabajo y 

determinar lns sanciones oplicnbles. 

I.• Las sunciones de trabnjo: empleamos este término para-

desirnnr lns sancionas que la loy impone a los empresarios por-

el incu~plimiento de l~s normoa de trabajo. En ensayos anterio-

rea usamos ln denominuci6n de sanciones administrativas, la que 

actualmente resulta incompatible con ln idea del derecho del --

trabajo es una especie del orden jurídico distinta del derecho-

público y del derecho privado y sua raíces se hunden en una De-

cl~raci6n de derechos que forma parte de la Constituci6n, por -

lo tanto, ea de ella de donde debe extraer el fundamento de sus 

principios, normas e instituciones, Por otra pnrte, las sancio-

nes de trabajo difieren c~encialmente de las sanciones ndminis-

trativas que puede imponer el estado de conformidad con el Art. 

21 de la Curta :.tacna, pues no se re:fieren a las sanciones que -

aplica el estado radica en el incumplimiento de las obligacio--

nea rue reportan los empresarios en sus relaciones con los tra-

baj~dores, o bien, y regresando a los renglones primeros, unas-

son el reaU.ltado de violaciones al derecho público, en tanto --



lus oecunduo oon consocuencin dol incumplimiento del derecho º.2 

ciol. 

Lun ~:ancianos de trnbnjo y su nplicaci6n oatún rceulado.s -

en el t[tulo diocio6ia, nrta. 876 n 890, dioposicionca de las -

que so esprenden loa principios oieuiontes: n) I.a única snnci6n 

aplicable es ln multn, cuyo monto vnría con ln r,rnvodad do ln -

,iol~ción, conviene decir que ln Ley nument6 el monto de las --

.. itas parn lus violncionos que r?putómó.s ernvcs, pero el nrt .-

886 consien6 una normn general p11rn hipótesis no previstns: una 

multa de cien de diez mil pesos, sor,ún 11 la rrr~vedud de la falta 

y las circ\Ulstnncins del caso"; e) En el nrt. 890, la Ley fa.cu]; 

t6 a los trabajadores, a los patronos y a sus organizaciones, -

para "denunciar ante las autoridndea del trabajo las violacio.:

nea de que tengnn noticia". Cuando se extendi6 ln facultad de

dcnuncia a loa patronos, se pena6 en la poaibilidnd, más román

tica que real, de que alguno ae decidiera denunciar los peligros 

de ciertas instalncionea;, d) El nrt. 887 aeñnl6 limitativamente 

les autoridades que pueden imponer las sanciones: El Secretario 

del Trabajo y Prcviei6n Social, loe gobernadores de los estados 

y territorios y el Jefe del Departnmento del Distrito Federal:

e) Respetuosa la Comia16n redactora del proyecto del principio 

'de la eti.rantía de audiencia, expresó en el art. 888 que aiem---

pre deberá oirae en defensa al interesado: f) Por Última, la 

frase final del art. 876 separó las sanciones de trabajo del 
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incumplimiento de lne obligaciones que lae hubiesen.motivado; -

así, n ejemplo, la multa de quinientos a diez mil pesos que im

pone el Art. 878, Frac. II, al patrono que no pague el salario

mÍnimo, no implica que desaparezca la obligación del pago. Lns

snncionee, dice el Art. 876, son "indeoendientemente de la res

ponno.bilidud por el incumplimiento de lns obligRoiones". 

2.- El derecho penal del trabajo1 el tema está abierto de.! 

de hace tiempo, y nos parece que preaenta dos aspectos, uno de 

los cuales es su fundamentación t~orioa y el otro su posibili

dad de rcnliznoi6n. 

La doctrina se pregunta si dentro del orden constituoio-

nal vigente os posible un derecho penal del trabajo que tipi!.! 

cnrn como delitoa el incumplimiento de las obligaciones que d! 

rivnn de las normas do trabajo, como la prolongn.of6n de la. joI 

nnda más allá de loo límitea lcgnloo o la no conoeai6n de los

d!as do deoca.nao y vacacionco o la. falta de pago del salario -

mínimo o la retenci6n indebidn del onlnrio conernl o la intro

misi6n do loa c~prcoarioa en la vidn sindical obrera y todos -

los ooooa que puedan ocurrirse. He~os eocuchndo muchno vecos

lo. menci6n del Art, 17 de ln Carta Hngna., segÚn el cual, "na-

die puede ser nprioion~do por deudas do cnrñcter puramente ci

vil", pero no obstante la larca historia del precepto y la ne

ccsicl-:d de proaervnr ln libertad del hombre, pensamos que no -
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sólo no es nplicnble' sino que rnns bien acude en auxilio de la

idon del derecho penal del trnbnjo 1 pues ln concepoi6n del est_!! 

tuto laboral como derecho socinl y la de suo inst'\. tucioncs, qu.,! 

tn nl incumplimiento de las obligBciones ln cnrncterística de -

los problc:nas pura:nente civiles: la fnlta de pago de unn sumn -

de dinero ncleudndn en virtud de un contrato do mutuo, o.feota -

Únicumcnte a dos petrimonioo privados, pero la prolongoci6n in

moderadn de ln jornada de trnbnjo o ln fnltn de pago del sala-

rio ~{ni~o eren un problema aocinl y dnñn a ln comunidad; den-

tro de este orden de idean nos golpean las medidns preventivaa

de nccidentes parn decirnos que si no se las usa se pondrá en -

~eliero la vida de centenares o miles de hombres. Si se penetra 

en lns entra.fina del problema se observa que la diferencia esen

cial entre el incwnplimiento de las obligaciones que tienen au

fuente en el derecho civil y de las ~ue derivan del derecho del 

trabajo, consista en que ln primera hipótesis nos coloca frente 

a una controversia por in~ereses particulares, en tanto la se~ 

da plantea ln violaci6n de los derechos humanos reconocidos y,

aobre todo, asegurados por el pueblo en su Constituci6n, una -

violnci6n del ~uerer fundamental del titular de la soberanía. -

Pensamos, como una cierta reatricci6n a las facultades del le-

gislndor, que el delito no se tipificará poroue en una ocaaión

ae nrolonga la jornada o ae deje de pngar el salerio mínimo. 
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Sino cunndo se esté en presencia de unn violaci6n frecuente y -

afecte n un grupo de trabajadores. 

El segundo de loa interrogantes reclama algunns explicnci,2 

nes: ln Comisi6n se preeunt6 primeramente cual era ln autoridad 

leGislntiva n ln oue correspondía tipificar los delitos, y lle

~ó al convencimiento de cue no eran lna legislo.turna estatales, 

no obstante que algunas de ellas habían incluido en sus c6di--

¡~on penales un capítulo de delitos sociales, porque, si le. Con_!! 

tituci6n reserv6 al Congreso de la. Uni6n lo. facultad de expli-

cnr la ley del trabajo pRra toda la República solamente él po-

dín decidir cuales scrínn las consecuencias de su incumplimien

to. Aceptndns·ésta postura, oue coincide con la que sostuvimos

h~ce ya varios ruios, crey6 la Comisi6n que ln tipificaci6n de-

b!n efectuarse lne normas r,enernlos de esa leeislnci6n. Se di6 

cuenta ln Comisi6n de oue el C6digo penal, federal tipifica al

¡;unos delitos -as! el Art. 387, fracc. XVII, que sanciona como 

nutor del delito de fraude "al que valiéndose de ln ignoro.ncia

o de lns mnlns condiciones ccon6~icns de un trabajador n su ser 

vicio, le pague cnntidadea inferiores a las que efectiva.mente -

entregn- pero estns diepoaicioncs consideran a las hip6tesia -

que prevén, no como delitos sociales, sino como delitoa del or

den común, y nor otra parte, no nbarcr>.n la totnlide.d de le.a v.!, o 

luciones u la Ley del Trabajo que deben aer aanoionndns. Pero ~ 
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no fu~ posible preparar un proyecto, porque ern indiapensable -

es?crar la entrnda en vigor de ln ley, ya oue no se conocían 

los cambios ~ue ~udiera introducir el Congrooo de la Un16n a la 

Inicintiva Presidencial; ln Ley cntr6 en vigor el primero de 

~nyo de 1970, pero en ese mismo afio concluía el peri6do presi~ 

dencial. Por lo tanto, el problema qued6 reservado a los si~

euientes titula.res de loe poderes ejecutivo 1 legislativo. 

VII.- LA IDEA DEL DERECHO DEL TRABAJO COMO DERECHO PROTECTOR 

DE LA CLASE TRABAJADORA. 

Cuando apurecieron las primeras leyes del trabajo del si

glo pasado, loa maeetroa de derecho civil declararon, sin que -

conozcnmos ninguna discrepancia, aue se estaba en presencia de

un derecho protector de la clase trabajador~. La ntirmaci6n se 

repitió continuamente -y nosotros mismos la hemos usado en di~ 

ferentes ocasione•- nos parece, empero, que no existe una ex~ 

plicaci6n satisfactoria y que tal vez contradi~e la esencia del 

derecho del trabajo de nuestros dfas. 

En el capitulo (La Sociedad Individualista y Liberal y su

Orden Jurídico) ~reemoe haber demostrado que el derecho civil 1 

el ~enal del siglo XIX eran los dos instrumentos de que se va~ 

li6 la burguesía para explotar mejor el trabajo, lo que explica 

r.ue l~e leyes protectoras del trabajo, 1 de verdad lo eran, --

porque eren norm~ de ezcepci6n destinadas a evitar que el tra-
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b~jo prematuro impidiera el desarrollo do los niños o que lns -

jornndns cxcesivno minnrnn la salud de los hombres: la misma ~ 

ley francesa de accidentes del trabajo de 1898 se proponía rep! 

r~r los dnñoa sufridos por lus víctimna del progreso. 

El derecho c lectivo del trabajo, particularmente despu~s

de su conatitucionn1izaci6n en ln Carta Magna de Quer~taro,· ca! 

bi6 la perspectiva, pues desde entonces qued6 establecida, por

decl:.u-nci6n del pueblo, no sola.mente la igualdnd del trnbajo y

del capital pnrn ln creaci6n del derecho individual del trabajo 

en los contrntos colectivos, eino en muchos aspectos -y lo he-

moa hecho notar en varias ocaaioneo- la supremacía del trabajo, 

porque los sindicatos disponén de la huelga para luchar contra

el cnpital sin intervenci6n del entado, en tanto los empresa-~ 

rios ca.ren de un derecho correlativo. El derecho colectivo del 

trabajo -Y tambi6n nqu! repetimoe una tesis- no fue una conce-

ai6n de la burguesía y de ou estado, eino un derecho impuesto -

por el trabajo al capital •. 

Frente a este fen6meno, quienes quieran sostener la idea ~ 

del derecho del trabajo corno un ordena.miento protector, necesi

tan precisar, pues, según explica.moa en otra ocaei6n (El dere-

cho colectivo del traba.jo, Exc~lsior, 12 de enero de.1971) "no

quisi~ra.oos que se interpretara en el sentido de una inferiori

dad de la clase trabajadora o de ~ue está urgida de tutela, la-
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que de verdad no necesita•; y no quiere de ella porque posee -

la fuerza suficiente para enfrentarse de igual a igual con el-

capital y aún para luchar con el estado protector de 1a burgue

sía. Pensamos - nos salimos así del campo del derecho del trnb~ 

joT cue nuestro estado y el de esta era que vive el Mundo Occi

dental, en lo que coincidimos plena.mente con el pensamiento de

Marx. es un aparato protector del capital, pues ¿no protege a -

las instituciones bancarias en contra de sus trabajadores me--

diante la aplicaci6n de un reglamento que es una afrenta a la -

Constituci6n y a la justicia? La clase trabajadora debe volver 

a un~ toma de conciencia para darse cuenta de que al igual, que 

en el pasado, tiene que conquistar los fines del derecho del -

trabajo en lucha con el capital. 

Un ejemplo concreto nos ayuda a completar la exposici6n: -

el Articulo 18 de la Ley dispone -y hemos de regresar al tema~ 

que •en loa casos de duda, prevalecerá la interpretaci6n más ~ 

favorable al trabajador",. pero ~sta f6rmula no puede ser compl,! 

tada como una norma protectora del d&bil contra el fuerte, por

que su esencia ea m'8 bella. ya que nos dice que en la oposi~

ci6n entre los valorea humanos y loe intereses materia1es. Y una 

cone1deraci6n final: la idea de protección a la clase trabajndE, 

ra por el estado de la burguesía lesiona la dignidad del traba

jo, porque no es ni debe ser tratado como un niño al que debe -
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proteger su tutor, sino como un conjunto de seres humo.nos que -

debo imponer todo lo que fluye del Artículo 123 y de la idea de 

la justicia social. 
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CAPITULO IV 

POSICION CIEN?IFIOA Y DIALECTICA DEL ~STRO TRUETIA 

URBINA EN RELACIOh AL 'i>&REóOO ·D'.!L 'rRABAJO. 

l.- Caracter!atioae ospooialee del derecho mexicano del 

trabajo. 

2.- El derecho del trabajo es derecho de luoha de clases. 

3.- El derecho del trabajo ea un m!nimo de garantías 10-

cialea. 

4.- El derecho del trabajo es proteccionista de los tra

ba3adorta·. 

~\~ ii áerecho 4el trabajo es irrenunciable • iznperatiyo, 

6.- Bl derecho del trabajo •• derecho rt1Yin41oator1o del 

proletariado. 

1.- El 4erecho mexicano del trabajo 11 exclua1Yo de lo• -

tn.baJa4oree, 

8.- Bl derecho del trabajo parte del derecho aocial. 

9.- La• definiciones rutringidat del derecho 4el trabajo. 

10.- lue1tra 4et1nioi6n integral. 

u.- n 1rlioulo 123, derecho mexicano del trabajo 1 4• la 

pr1Y11ióa 7 aegur14a4 social. · 
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1,- CARACTER.ISTIOAS ESPECIALES DEL DERECHO MEXICANO DKL '?RABAJO 

La doctrina 1e ha preocupado por determinar la naturaleza-

del derecho del trabajo, ubicándolo en el derecho público, en -

el privndo o en el social; pero esto e1 eillpltmente preoiear la 

posioi6n jur!dioa 7 no 1u naturaleza. Si por naturaleza 11 en-

tiende no e6lo el origen 7 conocimiento de la1 ooeae, princi-

pio, progreso y fin, •ino la esencia 7 propitiad oaraoter{atica 

de cada ser, el Artioulo 123 e1 la fuente -'e fecunda del den-

cho mexicano del trabajo, que tiene 1u glne•i• en la ezplota--

ei6n econ6mica para la transformao16n de la 1ociedad capitali1-

ta. 

La mturaltza del derecho aexic1110 4•1 trabajo fiUT• del -

articulo 123 en eue propiaa norian1 41gnifioa4oraa de la pereona 

humana dtl trabajador, en la• qut resalta el 1entido_prot1ccio-

nieta 1 reiYindicador 41 la1 mismaa en favor 41 la olaae di1ci-

pltnaria. lit• ea, p'u11, la Yerdad1ra naturalesa de nuHtra -

diaciplina 1 de nuestra Teoría integral. La• norma• del articu

lo 123 creadora• del derecho del trabajo 7 de la preYi1i6n 10-

oial, a1! co~o las 4• 101 Art!ou.101 27 1 28 que consignaron el-

derecho a la tierra en favor de 101 campesino• 1 al fracciona--

tiYo dt la riqueza 1 la intervenci6n del e1tado en la vida eco

n6mica en funci6n de tutelar a 101 econ6mioamente dlbilea, aon-

estatutos nueY01 en la Conatituoi6n, 411tinto1 de loe que oon1 
<# 
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titU)'en al ~gimen de derecho p&blioo 1 por ooneiguiente de loe 

derechos pol!tiooe que forman parte del viejo sistema de lae ~ 

garantías individue.lee. Los elementos que integran diohoe pre

ceptos son fundamental•• econ6micoa 1 por lo mismo de nueva ~ 

esencia eocial, corresponden a un nuevo tipo de Constituoiones

que inicia en el mundo la mexicana de 1917: la• pol!tioo-aocia

lea. (1). 

Muestro derecho del trabajo, como nueva rama jur!4ioa en -

la Ocnstituoi6n, el1v6 id1ario1 econ6m.ioo1 a la -'• alta ~erar

qu!a de le1 fundamental, para acabar con el oprobio10 •i•t•ma -

dt t%plotaoi6n 4tl trabajo humano 1 aloan&ar en •u 41.naraica la-

1oolalizaci6n 411 Ca~ital. Por ello, 1u oar,oter 1ocial 11 evi-

41nte, tan profundamente 1ooial que he originado una nueva 4i•

c1pl1na que a la luz 41 un realismo 4i8'leotico no pertenece ni 

al derecho pdblioo ni al privado, que fu' 4ivi1i6n 4osm'tica -

entre no1otroe ant11 41 la Con1tituci6n de 1917: •l nuevo dere

cho •ocial, inclUJendo en '•t• lae norma• dt derecho 4•1 traba

jo 1 de la previ1i6n eoolal, de derecho agrario 1 de derecho -

eoon6:nioo, con 1ue oorre1pondiente1 regla1 proceeale1. Sin em

bargo, nuestra juriapru.dencia, equivocadamente, en alguna ooa-

ei6n le llam6 11 Art!c\llo 123 estatuto especial de derecho pd-

blioo. (2) Pe1e al ori~trio del má1 alto ~ribunal de Jueticia, 

•l Articulo 123 que integra el capítulo de la Con1tituo16~, ti-
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tulado •Del frabajo y de la Previsi6n Sooial", no ea estatuto -

de derecho p~blico ni privado, sino de dereoho aooie.J., porque

lae relaciones oue de 41 provienen no son de aubordinaoi6n que 

caracterizan al derecho p~blico ni de ooordinnoi6n de intere~ 

aee entre iguales que identifican al derecho privado, 

La olae1ficao16n del derecho en público T privado ha eiso

auperada con el advenillliento de nuevas dieoiplinas jur!dioae, -

como el derecho del trabajo 1 de la prev1ei6n eoc1al que por eu 

esencia revolucionaria no pertenecen a uno u otro, eino a una -

nueTa rama del derecho: el derecho social, que ee oaracteri1a -

por •u funci6n 41gnificadora, protectora J reivindicadora dt 

todoe 101 d'bil•• 7 eepec{ticl.ll8nte de la pereona hwaa.na que 

trabaja. 

lA Ter4a4era naturales& del derecho del trabajo no ra4ica

•n au ubioac16n dentro 4• laa tree grande• rama• ~ur{41c.. 4t -

nuettro tieapo, eino tn i .. cauau que originaron •u naciaitntot 

la ezplotaci6n inicua dtl traba~ador 1 en eu objetivo fundalDen

tal s rtiYindicar • la enti4a4 hUJ18.Da de11poee!da que e6lo cuenta 

con au. fuersa de trabajo, aejorar la• oondioionee eoon6mica1 de 

lo• traba~a4orea 1 tran•tormar la eooiedad burgueaa por un nu•

Yo rlgi .. n aocial de derecho; con1titUJendo el primer intento -

para la au.preai6n 4• las claaee 1 dar puo al eUl.'gimiento ee

plen4oro10 da la república de trabajadores (3). 
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11 aftrecho mexioano del trabajo es norma oxoluaiva para el 

trabajador: eu instrumento de luoha para su reiv1ndioaoi6n eoo-

1.lSmica. 

2 .- EL DERECHO DXL TRABAJO ES DERECHO DE LUCB.l DE CLASE. 

Como tal, es un eetatuto dignificador de todos 101 traba-

jadone: Obreroe, eaplead.os p6.blioo• 1 privado•, ·jornalero•, 4,2 

méaticoa, arte•anoa, taxista.a, proteeionale•, tloniooe, ingeni.! 

roa, peloteros, arti•taa, etc. Su• precepto• eat6n de1tinado1 a 

compensar la deaigu.e.ldad eoon6mioa entn 'atoa 1 lo• propieta-

rioe de loe bi•n•• 4• la pro4ucoi6n o aquello• que ezplotan o -

ee aprovechan ele lo• 1enioio1 4• otroa. 1'0401 101 contrato• -

de presteci6n de 1er.-ioio• 4•1 C6digo CiTil ion contrato• 4• -

trabajo. 

El derecho del traba~o 7 •u noraa prooeaal ion 1n1tl'Ullen-

to1 4• lucha de la el••• trabajadora 1 4• •tui aaooiacion•• pro

te1ional11 o 11ndioato1, para la defensa de •ua intere••• 1 el~ 

.. ~oraaiento 4• eua oon41cione• eoon6Dd.cae, 7 para la r.i•in41-

caci6n dt 1ua 4ereohoa, oue neceaariament• 11••• a la tran1for19 

c16n del ñgiMn oapUali9ta a foma mediata. !amb1'11 por n -

nntural.eza'4• derecho 41 olaH 4e loa traba3a4orea, exolu19 -

radioal111tnte de eu proteooih. 1 tutela a la otra clase aocial. -

contra la cual. luchan, o ••ID lo• poeee4ore1.o propietario• 4•

lo• bienea Ae la pro4uéoi6nJ consiguientemente, loe empreearioa, 
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1 patronea no son pereonae en concepto de llarx, sino pereoniti-
· 1 • 

oao16n de oategoria• eoon6mica•, 1in hacer al individuo respon

sable de la exietencia·de relaci6n de que 41 ea eooialaente 

criatura, aunque 1ubjetiYamente se conéidere lllU.1 por encima de-

elloe (4). 

Loe capitalista• o propietarios de loe biene• de la pródu.2, 

cci6n, no pueden eer 1 no 1oa titulare• de lerechoe 1ocialee,~ 

porque repreeentan lae ooaae 1 el derecho del trabajo •• para -

lae per•ona1 hWD&ll&e; •in embargo, en la• relacione• de claee -

tienen derecho• civil•• 1 mercantil•• que l•• garanti1an BU -

•derecho• de propie4a4 1 lo• intere••• que por '•t• perciben, -

en tanto eubeieta el ~giaen capitalista de producoi6a. Conei-

guiente .. nte, el proceso laboral •• un inttl'Ullento de lucha 4•

claet, para que a tra"féa de '1 obte~an loe obnrH BWI reiTin-

4icac1on•• eociale•. 

'Bl concepto de claee obrera a la 1~• de la !eor!a integral 

comprende no 1010 a loe obreros induetrialee, aa! como a loa d,! 

1161 1uj1toe que oe e1pecit1can en el preámbulo del Art!oulo 123 

11110 a todoe lo• preetadoree de eel"Yicioe tn cualquier ecti•i--

4ad laboral, abogadoe, m&dicoe, ingenieroa, técnicos, artietaa, 

toreroa, beieboliatea, cuyae relaoionea eet&n amparadae por el~ 

aencionado precepto con1titucional. 
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3 .- EL DERECHO DEL TRABAJO ES UN MINIMO DE GARANUAS SOCIALES. 

Todo el derecho social positivo, por su propia naturaleea, 

es un minimo de garantías sociales para el proletariado. Tal -

es la esencia de todas lae le1es cuya finalidad ea la dignifi

cac16n, la protecci6n 1 la re1vindioaci6n de loe explotados en 

el campo de la producci6n econ6mioa 7 en cualquier actividad -

laboral. Por consiguiente, las normas del Artículo 123 son e.! 

tatutos exclusivos de la persona humana del trabajador 1 para-. 
la clase proletaria que lucha en defensa de sus intereees COIDJ! 

nea 1 por el aejoramiento de su situaci6n econ6mica a travé• de 

la aeooinci6n profeeional 1 del derecho de huelga: derechos que 

también puede e~ercer el proletariado en funoi6n reivindioato-

ria para socializar el Capital. La lucha de la clase obrera-

corra paréja al rfgimen capitalista imperante, hasta ver qui'n 

vence a qui6n. 

Be incomprensible que un laboralista de la calidad inte-

lectual del Dr. De la Cueva menosprecie la teoría del Art!culo 

123 defendiendo derechos mínimos para el Capital: 

•La juetitioaci6n de la imperatividad del derecho del tr,a 

ba30 resulta de la naturaleza misma de lae relaciones ecs 

nómicas de producoi6n: Las relacionea entre el Capitnl y-

el trabajo, dijimos en unos renglones unteriorea, son ne-
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oesarias, pues no puede concebirse que el Capital se nega

ra a utilizar al trabajo, ni 6ate a aquél, y la más elemea 

tal justicia exige que ae fijen los derechos mínimos de -

uno ¡ otro, que fundamentalmente eon, respeto al Trabajo,

un determinado nivel social para cada trabajador, 1 la de

fensa de su salud 1 de su vida y para el Capital, el resp.! 

to a la propiedad privada 1 el derecho a percibir una uti

lidad razonable" (5). 

Desgraciadamente la teoría contre.rrevoluoionaria de recon,! 

cer derechos m!nimoe del Capital, fué recogida por la reforma -

constitucional de 21 de noviembre de 1962, al establecer en la

traoci6n IX del Artículo 123 el derecho del Capital a percibir

un interés razonable, lo cual consideramos como un injerto cap! 

talieta en dicho precepto, (6) que la influencia del conjunto de 

nol'lll.9 1ociale1 lo 1ooiali1a.rán en el devenir histórico. 

4 .- BL D~HO DEL TRABA.JO ES PRO'rECCIOnIS'?A DB LOS TRABAJADOBBS 

Bl1 general todaa laá 41epoaic1onea 1ociale1 del artículo -

123 •on proteccioni1taa de loe trabajadores 1 d• la clase obre

ra. La aplicaci6n 4• lee mi1mae tiene por objeto el mejoramien

to 4• eue condicione• econ6nú.cas 7 por consiguiente alcanzar.~ 

cierto biene1tar 1ooial, en funci6n niveladora. 

El Articulo 123 naci6 como norma protecoionieta tanto 4el-
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trabajo eoon6mioo, cuanto del trabajo en general, aplicable, -

por su puesto, a toda persona humana que presta a otra un eerv,! 

oio personal, cualquiera que sea el servicio. No ocurri6 con -

nuestro precepto laboral como en otros países, en que el dere~ 

cho del trabajo originariamente era la ley tuitiva del obrero -

industrial para extenderse deepuée a otros trabajadores. Por -

esto se habla del tránsito del derecho industrial al derecho ~ 

del trabajo 1 de éste a.l derecho de la actividad proteaional, -

as{ como tambi'n de au univeraalizao16n 1 de su abaorci6n por -

el derecho de eeguridad social. El derecho mexicano del traba-

jo, en su contenido, no 1610 es un estatuto fundamental de lu-

cha contra el capitaliemo, aino contra el imperialismo 7 colon!• 

liamo interno 7 regional. 

5 .- .EL DERECHO DEL TRABAJO ES IRRENUNCIABLE E I1lPERA!IVO. 

Laa normae de trabajo neceeeu-iamente tienen que eer irre

nunciables e imperativas. Ae! lo reconocen los juristas del lllUJ! 

do, para loe e~ectoe de que funcionen como instrumentos regula

dores de les relaciones entre el Trabajo 1 el Capital. La idea 

ea conse8Uir ei equilibrio en estas relaciones: la armonía. 

Entre nosotros ee expone tal criterio, al que desde luego 

negamos nuestra adhesi6n, como puede verse en seguida. 

Mario de la Cueva dice: 



"El derecho del trabajo es derecho imperativo, y es 1oa -

nuevos derechos del hombre y por 6stoa caraotorea y al regular 

las relaciones entre el Capital y el Trabajo tiene una triple

direcci6n: Por una parte, se dirige a oada trabajador y a cada 

patrono en ocasi6n de las relaoiones que entre ellos se forman, 

lo que con1titu1e sua doa primeras direcoionea 1, por otra Pª! 

te, ae dirige al !atado, obligándolo a vigilar que las relaci~ 

nea de trabajo ae formen 1 desarrollen en armonía estricta con 

loe principio• contenido• en la Conatituoi6n, en las le7e1 1 -

en la1 norma• que le 1ean supletorias. (7). 

ta mtema idea del derecho del trabajo, ~tro expresada con 

-'• radioali•mo, e• 101tenida por 101 ju1cap~tali1ta1 nuta di1-

t1.Dguidoa, destac~dolo,como1 

•tJn derecho coordinador 1 &r111onizador de los interese• del 

Capital. 1 del frabajo•. (8). 

Ji&1 coincidencia en de1virtuar el espíritu 1 textos del a;t 

t!culo 123, como derecho revolucionario, para facilitar su con

't'ivencia con el r'giaen capitalista. 'l'odavia d1, llegal al P.! 

roxi1mo1 neocapitali1ta de pretender excepcione• al 1nconmovi~ 

ble principio 1n dubio pro-operatorio, para caeos de duda re•~ 

pecto a la tor.iaa 4• administrac16n 1 d1recci6n de lae empresae

en per:htlcio del trabajador. Esta idea la hace euya al Dr. Bal-
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tasar Cavazoe Plorea, como corolario de que 61 derecho ee norma 

de armonía, que preoiea en 101 t'l"llinoa eiguienteet 

•11 derecho laboral, eitndc eooial, oontinúa oon aua ca~ 

racter!eticae propia• que hao• de ,l, un derecho excapoional, -

qua tiene por objeto el equilibrio 1 la armonía 4e doa fuerzaa. 

no solo eocialea, 11no taabiln econ6mioaa que COllO el Capital 1 

el Trabaj• deben con3ucar•e tn beneficio de la colecti•i4ad•.

(9). 

En la doctrina extranjera del ilustre profeeor Erneato lr,2 

toachin, que ee incompatible con nueatra legie1Aoi6n laboral ~ 

aitiTa, 41ce el aaeatro alellÚl qu. el derecho del traba3o no •• 

1A derecho 4e claH, 11no a 4enobo de aupereatJ'QCtura U.rigi .. 

do a auperar la tenai6n entre lu cluH. (10) lo obstante, en 

nuestro pa!a H un dertcbo dt lucha 4• clase, aut&noao, legia-

1a4o, tuiti•o 1 re1Tind1oador. la eetatuto excl1U1i•o del traba

~a4or. 

La• olarinadaa contnrrtToluoioaariaa en nlaci6n con ·=•! 
tro ardclll.o 123, a1n querer pueden precipitar la nploei6n en

frentando la fuero eapreaarial a la :tuena proletaria. 

6 •- EL DJRmBO DEL TIWSJ.10 IS DIRICRO REIYDDICADOI JJ.l.L 

PllOLBT.&llil>O. 

Lo• 4•recho1 mínimo• del art!ou.lo 12l ae pae•en •~ercer ~ 
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indistintamente tanto por loa traba~adore• oomo por la ol.88e --

proletaria, en au 4oble tinal.1484 para lo• que fueron concebt~ 

doa en normas de la -'9 alta jerarquía, pero eapeoial.Jlente como 

derecho a la revolv.a16n proletaria para eooia.J.isar el C:apital,

por lo que a partir de la Con11tituoi6n Mexicana 4e 1917 '•t• d,! 

recho pu.40 baberae ejercUalo, pero paclfio .. nte, a bul&U -

generales 1 paroialea, •1D emplear la violencia para all8p1o1ar

el trabajo¡ •in embargo, el derecho revolucionarlo e•t' en pie. 

A.d, lo• derecho• •ooiale• eatú. vivo. pan au tuacicSn n-

volueionarie de proteger, tutelar 1 nhin41car a loa obrero• 1 

campeeino1, traba3•4ore• en plleral, a to4o• 101 .aon6áicamente 

d'b1lea frent. a loa podereaoe, cap1tal1•t .. 1 propietario•, 1A 

aaoiable• 4e rique&a 1 de poder, para i1i,.rar al hoabr11 41 la•

prra• ele la explotaci&n 7 4e la mturia. (U). 

111 001UJ1ouencia, 401 •on lo• fine• 4el Artículo 123: uno,-

la protecci&n 7 tutela jlll'Í41ca 1 eoon6eica de lo• tz'ab~a4ol'9a 

1n4u.etr1alH o 4e loe pnet~or .. de ee~oioa. en .-neral, ,... ... 

•ean ob:reroe, 3ornabro•, eaplea4oa privalo• 7 pÚ!tlicoe, 4m.e

tiooa, arteeano•, artietu, profeaionalH, 11&9ntH 4e co•rcio, 

.tacnicoe, etc. a tra•'• 4e la leg1alao16n, de la a4aini•traci6n 

1 de la juried1oo16n; 1 otro, la re1v1n4ioaci6n de lo• dareoboa 

da la el .. • trabajadora por llledio de la evoluc16n o de la nvo,-:. 

luci&n proletaria. 
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La primera fina.lidad del Art!oulo 123 at expreaa en eu mea 
saje 1 en SU.JI propio• tex101; prottgar a loa trabajactore1 en ~ 

neral 1 al trabajo como faétor de la pro4ucoi6n. :111 lo pereonal, 

tutela la •alud de 101 trabajadore1, a1! como la eatiafacoi6n -

de sus neceeida4e1 de toda índole, e1peo1alllente conaidtrado 

como jefe dt faailia, a efecto dt hacer efeotiYa au dignidad de 

peraona huaana 7 ta lo colectivo lae otorga lo• derecho• dt ••.2 
oiao16n profeeionaJ. 7 4e huelga, 1nclurendo el dt participar en 

la1 utilidadta, para la defenea 4• 8UJI i.Dtereaee co11UD•• 1 para 

con.atguir por e{ ai••o• el equilibrio en la produoc16n econ6•i

ca, toaando en cutnta que nueatro derecho conatituoional del ~ 

trabajo H la ge• de loe derecho• laborales 1 •in que la pro

tecoi6n 7 tutela ezoluaiya 4• 101 trabajadorea implique injue

tioia, con re4ucoi6n 4•1 horiaonte dtl 4ereoho laboral, como -

opinan 4iet111«\ddo• tratadi1taa de nueatro aprecio inteleo~~ 

hal.. (12). 

7.- m, DERIX:HO IUICilO DBL '!'RABA.JO ES :UCLUSIVO D:I LOS 

!IA.B.A.TADODS. 

La doctrina extranjera ae orienta en el aentido 4t qu.e -

.el derecho del traba3o ea regulador de la• relaoionH entre el

Capltal 7 el trabajo, a fin de conseguir la tutela dt loe trab,1 

jadore11 (13) pero nuestro Ardoulo 123 va mú alU; H dignif.! 

oador, protector 7 reivindioador de los trabajadores. Por ello 



eetiJlalaoa que no e1 una norllla reguladora 4• relaciones entre el_ 

Capital T el Trabajo, ni derecho de ooo~dinaoi6n de loe tacto-

rea de la produooi6n, aino un estatuto revolucionario eminente

aente parcial en taTor 4• lo• trabaja4ore1, por 01110 aot1To ea

.•l 11ula avanzado del 11Ull4o, aún cuando el llltado burgula H apo

'T" en 101 pr1noipioa in4iTidualf1t .. 1 oap1tal11ta1 1 en la --

práctica detenp el ouaplilliento d1 1u1 tine1 radicalH de ca

rácter 1001al, eapeoialllente de loa reivindioatorioa, entre ••

toa •l derecho a 11 r.Yoluci6n proletaria. 

lue1tro eatatuto tun.4 ... ntal del trabajo, el 4treoho labo

ral aezioano, propi ... nt• el art!oulo 123, 1111tenta etra teoría, 

em.intntt•nt• mooial, ooao ,. H JI.a cliobor no H 1lll denoho que 

regula relaolonH ent:re el Capital 1 •1 Trabajo~ 11no H 41re

~ho protector 411 proleta.ria4o, de loa que Tiv•n 4e au traba3o, 

conforme a 1u eap!ritu 1 texto; ea 4e:reoho 4• la per1ona h1111a-

na trabaja4ora, porque lo• eapn1ario• o patronea no aon perao

naa, put1aeg6n.Jlarz1610 pert1onitioan cat11oríaa 1oon6aioail.·

•1 4ertoho 411 trabajo no 11 comptlllar IU dtbili4a4 eoon611ioa 1 

a efecto dt niTtlarla frente al patr6n,·1n el aap41oto jurf4ico-

4e pro'teoc16a. 

La eegun4a flnsl14a4 4•1 irt!culo 123 •• ra'8 tra•o•aden-

tal, puea no •• conforma con la protecci6n 1 tutela de lo• t:r,a 

ba3adorea, •ino que •• enc..tna con lo• propi~• der1oh~1 que -



-121 .. 

integran dioho precepto a ooueguir 1a re1Tin4ioaoi6n de la cl,1 

•e trabajadora en el campo de la pro4ucci6n eoon6aica, a efeoto 

de que recuperen la pluwal!a con loe miemoe bien•• 4e la pro

ducci6n que fueron originados por la explotaci6n 4el trabajo -

humano. Ad recupera el proletariado lo• derecho• al produoto

integro 4e aua aoUYidadee laboralee, que 8610 puec'le alcuu:arat 

eociali&ando el Cap1 tal. 

Tal ea la f\ulci6n revolucionaria del derecho Mrloano 4el

trabaj o, en cuanto protegt a lo• 4'bil•• •leTf.ndolo• a cierto -

ninl que 1011 iguale con 10111 :tuertee, pero b•bib Uene un fh. 

.. diatos 1a aooialisaci6n del capital, aediante el ejercicio l! 

g{tiao 4e1 derecho a la reToluci6n proletaria que el aieao con

signa, para eupriatr el r•gi .. n dt explotaoi6n del hombre por -

el hoabre. 

~hora d ee co111pren4eri tn toda eu •in.1 'tu4 1 gran4io•14'4 

el 1rtioulo 123 de la Conetituci6n politico-eocial 4• 16xioo, -

promulgada en Quer4taro el 5 de febrtro de 1917. 

8.- BL DBRICBO DEL TRABAJO PARft DBL DERll:n!O SOOI.U, 

El derecho del trabajo, parte integrante del derecho eo--

cial positivo, ee identifica 1 conjuga con '•te en ei ArticUlo-

123 de nuestra Conetituci6n de 1917 1 la primera le7 fundamental 

del mundo que ore6 un régimen de garantías indiYidualee 1 de @;! 
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rantías sociales oon autonomía unaa de otras, por lo que ae oo~, 

virti6 de hecho 1 de dereoho en el heral_do de lae Const1tuo1o~ 

nea oontemporá.neaa: Es aa! como el derecho del trabajo ae elev6 

a norma social de la m!a alta jera.rqu{& jur{dioa, en estatuto -

oonstituoion&l protector y reivindioador de loa trabajadorea 7-

de la olaat obnra '1 en punto dt partida para hacer exten1ha -

la seguridad social a todo• lo• hombres; porque nue1tra Oon•ti

tuoi6n origin6 una nueya idta del derecho 1 del l1ta40, eetabl,! 

oiendo la1 baa•• fundamental•• no 1610 del S1ta40 pol!tioo, 11-

no del Estado de dtreoho 10011.l en un 1010 cuerpo 4• le,.• que-

integran oon~unt ... ntt la Con1tituci6a Pol{tioa 1 la Co1U1titu-

ci6n Social, con nuevo• eetatutoe que 0011pr91l4en la9 nea.e14a--

4ee 1 a1piraoione1 4• lo• crapoe hWl8JlOI 4• traba~a4oree 7 oaa

peeino• 7 4• eoon6a10 ... nte 4'b1lea, •n oo1'1'9l~i6A 4• Ílaera .. -

. P,ol!Un• 1 1ooia1H que Utnen tzprH16a ea lu nona• fma4a-

MlltaJ.H. 

Sil o'lro• ür11uo1; la OouUhoi6• polhioo-aooial •e ·oa-
' 

rao~1ri1a_porque aD •i•tt ... tioa ~ur!41~ oo.,r.JMl• tereobo• ia-

41Y14ual.H (pd'blioo1) 1'.•ereohot 10oial11. reglu Hpeo1al .. u 
f aYor 4• 101 1Jl41Y14uo• Yin0llla4o• aooial9911t• o bien 4• loa -

crupoe hWl&Íi.01 ~u• 0011.1,itu,en laa el.a••• econ4aio ... ntt 44bi-

les s (14) pero hta t.ncl"Ui6a 4t nomu 11ro'-otorat 7 re1.,.w1-

ce4ora1 para 101 obrero• 7 loa OallP••inoe, •• •zt•114ieron al -
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mismo tiempo a todos los prestadores de servicios y propiciaron 

asimismo la transtormaoi6n del Estado moderno para ejeroer' !un

ciones no s6lo políticas, sino sociales, a fin de lograr a tra

v~s de la legislaoi6n gradual ol mejoramiento de loa grupos hu

ma.nos hasta alcanzar a.lgún d!a la traneformaoi6n de las estruc

turas econ6mioaa ~or medio de la aoci6n tutelar y reivindicato

ria de la adminietraoi6n burguesa, in!lu{da por el Estado de ~ 

derecho eooial en tavor de loa trabajadores. 

9.- LAS DEFINICIONES RESTRINGIDAS DEL DERECHO DEL TRA..BAJO. 

Nuestro derecho del trabajo tiene m!e de cincuenta 7 tre1-

aflos de vida, m!1 de medio 1iglo de vigencia; no obstante su ~ 

edad ea j6ven aún e incomprendido en toda su generosidad 1 --

grandiosidad; e1 no a6lo un estatuto proteccionista 1 nivelador 

de todo aquel que presta un servicio a otro o que vive de 1u '! 

tuerzo hWllAD.o, material o intelectual, como opinan todo• 101 ~ 

ju.r!etaa de? mundo T de l'zico, sino eeencial•ente reivindica~ 

torio de los trabajadorei, del proletariado o de la olaa• obre

ra. Por tanto, nuestro 4ereobo del trabajo 8e di!erenoia del d.! 

recho del trabajo de todo el mundo en cuanto a 1u naturaleza -

rti Yindicatoria que en el porvenir transformar' la sociedad bu,t 

«U••a en una nueYa sociedad en que no exista la ezplotac16n del 

hombre por el hombre T porque e8 el derecho de todo aquel que -

presta un aervioio a otro 1 no de loe llamados "aubordinadoa o

dependientes", co~o ee supone en el extranjero y aquí miemo sin 
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dependientes", como ne supone en el extranjero y aqu! mismo sin 

raz6n jurídica¡ por otrn parte, las leyes reglamentarias del ~ 

Artículo 123, lne antiguas y las nuevas, como productos del r'

gimen capitalista, e6lo contemplan las normas proteccionistas o 

dignificantes ~ue tienen por objeto elevar el nivel econ6mico y 

el respeto a la persona humana del trabajador para que alcance

su dignidad de hombre¡ interpretaci6n limitada que permite la-

oubaistencia del régimen de explotaci6n y es la que ha aeguido

hasta hoy la jurisdico16n burguesa a trav~s de la juriepruden-

cia, as! como nuestros tratadistas de derecho de trabajo. 

El más antiguo do nuestros colegas J. Jesús Castorens, de! 

de la primera edici6n de su Manual que apareció cuatro meses -

después de promulgada la Ley Federal del Trabajo de 1931, basta 

la publicaci6n de su trRtado ocho afioe más tarde, siguiendo la

tradici6n laboralista extranjera, define la disciplina en loa -

términos siguientes: 

"Conjunto de normne ~ue rigen las relaciones de los asala

riados con el patrono, con los terceros o con ellos entre

s!. 'eie~pre que la oondici6n de asalariado' sea la que se 

tome en cuenta para dictar eaaa reglas." (15) 

No recoce la amplitud del derecho mexicano del trabajo oo_s 

signado en el Artículo 123 como estatuto protector y reivindic.! 

dor de loa trabajadores en el Calllpo de la p'roducc16n eoón6rnioa-
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en y de loa preatedorns ~io oervtc io:i en conoral ¡ nt ve ún 61 un 

osta.tuto protector tlol trabajU<lor, s:lno ree:ulndor de lns rela

oionos entre hto y al pt\tt6n. No se contempla. el objeto de d~ 

rooho del trabajo, sino a los sujetos de las relaciones labora

les. 

Otro destacado maestro, tambi6n con visi6n restringida de

nueatro derecho del trabajo, Mario de la Cueva., como evidente-

mente se advierte de sus propina palnbras, noa ofrece la siguie~ 

te definici6n: 

"Entendemos por derecho del trabajo en au adepoi6n e.mplia, 

una congerie de norma.a que, a cambio del trabajo humano, -

intentan realizar el derecho del hombre a una existencia -

que sea digna de la persona huma.na. " (16) 

El fin de la det1nioi6n no impide revelar las fuentes en -

que se inspira, En el r&gimen liberal del propiedad privada de 

los bienes de la produoc16n, la idea de la dignidad de la pera~ 

na humana ru' ~roclamada por los que redacta.ron el primer c&di

go Civil Uexicano de 1870 al desechar el alquiler de las pres

taciones de aervicios personales por ser un atentado contra -

aquella dignidad; asimismo nuestra carta político-social de ~ 

1917 la hace respetar, como la Conatituci6n alemana de lo de -

agosto de 1919 -llamada de Weimar-, cuyo articulo 151 textual-

mente dice: 
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"La vida económica debe 3er orennizada conforme a los pri~ 

cipioa de justicia y tendiendo a asegurar a todos una exiaten-

cia digna del hombre."(17). 

Ln de!1nici6n del autor mencionado est! basada en esta di! 

poaic16n, aplicada concreta.mente al derecho mexicano del traba

jo que ya estaba implicada en ~l. A ello s~ debe que el profe

sor de la Cueva no siga la teoría del Artículo 123 de nuestra -

Constituci6n de 1917, puea no e6lo soslaya la tinalidad reivin

dicatoria de esta norma suprema, sino que la aeffala a las auto

ridndos del trabajo la aplioaci6n del justo medio ariatot,lioo

en laa relaciones entre el capital 1 el trabajo; olvidando por

un momento que el Artículo 123 obliga a las autoridades a tute

lar y redimir a los trabajadores; por otra parte, la Corte Su-

prema de Justicia tiene el deber de suplir las detioienoiaa de

las quejas de la parte obrera (Art. 107, !raooi6n IIt de la --

Conatituci6n), por lo que es inco~patible con el Artículo 123 -

el pensamiento del maestro mexicano que ae traduce al pie de la 

letras 

"Las Autoridadee del trabajo deben sor cuidadooas en su -

tunci6n para no violar las normas oonatituoionales, ni in

clinarse ilegalmente en favor del Capital o del Trabajo; -

su papel ee mantener el difícil justo medio aristotlli --

oo ." (16). 
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No tienen nada que ver las ideas de los aabioe del pasado 

leganísimo y menos de ouien justific6 la esclo.vitud, con el -

papel de las autoridades del trabajo que emanan del Articulo -

123: lo di!!cil para estas autoridades es cumplir el ideario -

y los textos del mencionado precepto; au papel es aplioar el -

precepto sin olvida.rae del pensamiento do Jara, Victoria, Uan

jarrez, Múgica, Mno!as, que sin ser "sabios" le impusieron a -

las autoridades del trabajo una tunci6n eooial tutelar y rei--

vindicatoria de los trabajadores, Claramente lo dijo Macias al

reterirse a las Juntas que deb!e.n redimir a la clase obrera, -

porque convertidas en tribunales •sería la verdadera muerte -

del trabajador ~ lejos de redimir a esta clase tan importe.nte,

vendr!an a ser obstáculo para su prosperidad", lo que ha ocurr~ 

do en la prá.xia para estar a tono con el anticuado juato medio

e.ristol,lico 1 máxime que todos loe tribunales de nuestro paía -

dependen del poder capitalista. Olvidemos a Arist61eles y vol-

vamos 101 ojos a la Constituci6n de 1917 en donde queda el re-

cuerdo de la revoluci6n mexicana en el momento cumbre de la COA 

eagraci6n de su ideario social. 

Entre los juelaboristas no podemos dejar de mencionar a 

Sánchez Alvarado, para quien el derecho laboral ea protector 1-

tutelar, as{ como regulador, como ee desprende de sus propias -

palnbrass 



"Derecho del Trabajo ea el conjunto de principios y normns 

que regulan, en su aspecto individual y colectivo, lna relacio

nes entre trabajndores y pntronea; entre trabnjadores entre s!

y patronea entre a{, mediante intervención del Estado, como ob

Jeto de proteger y tutelar a todo aquel que presta un aervicio

subordinado, y permitirle vivir en condiciones dignas, que como 

ser humano le corresponden para que pueda alcanzar su destino.• 

(19) 

Prente a la concepción parcial del derecho mexicano del ~ 

trabajo, en cuanto a que es s6lo proteccionista y tutela• de -

los trabajadores, se levanta la nueva corriente de loe jusoapi

talistas que en funci6n de superar la lucha de clases pretenden 

hacer el de~cho del trabajo un derecho de armonía y de equili

brio 1 de colaboraci6n, con cierta tonalidad fascista, mediante 

la armonía de las tuerzas sociales 1 eoon6micas "que como el c.i 

pital 1 trabajo deben conjugarse en benetioio de la colectivi~ 

dad", Así se expresa Cavazos Flores, presentando el derecho del 

trabajo como: 

•un derecho coordinador 1 e.rmonizador de los intereses del 

capital 1 del trabajo. Sin embargo, en la actualidad -agTega- -

podrá resultar no sólo inconveniente, eino quizá equivocado, ~ 

sostener que el Derecho del Trabajo ·continúa siendo un dereoho

unilateral. La necesidad de coordinar armoniosamente todos los-
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intereses quo convergen en las empresas modernas, requiere que 

el Derecho del Trabajo proteja no solamente loa derechos de loa 

obreros, sino tlllllbi'n los del capital y loa más altos de la o,g, 

lectividad". (20) 

Esta !eor{a está en abierta oposic16n a la del Artículo -

123; entre una 1 otra ha1 un abismo, pese a la reforma contra

rrevolucionaria de 1962 respecto a la !raoci6n II que reconoo16 

como "derecho del capital~ percibir un "inter'a razonable" por

encima del fijado por las leyes civiles 1 mercantil••· Pero 1¡ 

dependientemente de esto, tales ideas pretenden Tanamente da1-

virtuar el Art{oUlo 123, por lo que aon inicua•; 1ola11tnte un

contubernio entre el Estado Mexicano y loe oapitalieta1 po4r{an 

imponerlas en la pr&ctica para escalar laa mAs alta• oumbrea -

del imperialismo, precipitando la revoluoi6n proletaria. 

Todo lo expuesto, renglones arriba, revela la inoompren-

si6n que se tiene del derecho mexicano del trabajo, a más de -

cincuenta 1 tres afio& de vigenoia, por lo que aentimos la obl,1 

gaoi6n de publioar esta obra que exhibe la grandiosidad 1 gen.!, 

roeid~d de nuestra disciplina laboral que aún ocupa su aitio -

inconmovible de primer estatuto social de los trabajadores en

el mundo. 

10 .- NUESTRA DEPIUICION INTEGRAL. 

Las normas fundamentales del Artículo 123 1 su mensaje, -
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expreai6n del derecho social como estatuto supremo llevan en si 

mismas, preceptos niveladores, igualitarios y dignificatorios -

de los trabajadores t~ente a loe explotadores, que ea tan a61o

uno ae loa objetos de nuestro derecho del trRbajo, ya que el -

fin m&s importo.nte y trascendental. de éste es el reivindioato-

rio para suprimir la explotac16n del hombre por el hombre medill!! 

te la recuperaoi6n por loa trabajadores de lo que la propia ex

plotaci6n transform6 en bienes eoon6micos de propiedad privada

de loe patrones o empreoarios. As! se precisan los finen rei~ 

vindicatorios del derecho del trabajo' a la luz de nuestra Teo-

ría Integral, tomando en cuenta las fuenteo ideol6gicas y mate

riales del soberano mandato, ea! como suo propios·textos, 1,en

esa virtud la definición tiene que ser &staz 

•Derecho del trabajo es el conjunto de principios, norma.s

e Instituciones que protegen, dignifican 1 tienden a reivindi-

car a todos loe que viven de sus esfuerzos materia.les o inteles 

tuelee, pare la ree.lizaci6n de su destino h1st6rico: socializar 

la vida mu••na•. 

La fuente de 6sta defin1ci6n es la propia teoría jur{4ica-

7 social del Articulo 12): la eupresi6n de la explotación del -

hombre por el hombre. Ni la proteoci6n, ni la dignidad de los -

trabajadores; eon loe únicos objetivos del.derecho laboral me~ 

xicano, pues eu finalidad atoial expresada concretamente en eu-
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mensaje, es la reivindioRoi6n de loo dorechoa del proletariado, 

de la que no ae ha ocupado las leyes reglamentarias de 1917 a~ 

1970, ni la jurisprudencia, ni los tratadistas mexico.noa, menos 

los autores extranjeros. Lee estructuras econ6micas del régi--

men capitalista en nuestro país, estimulados con inversiones --

norteamericanas neocoloniales, fortalecen t'cticamente la legi.! 

lación, adminiatreci6n 1 juriedicci6n burguesas; por lo que qu!_ 

da a cargo de la clase obrera realizar el cambio de las estru.o-

turas a trav~e del derecho de revoluci6n que la confiera el ar-

tioulo 123, que brilló en Versallee 1 sigue iluminando a todos-

loe continentes para BUprimir la explotación del trabajo huma~ 

no, 

~ún cue.ndo la def1nici6n expone con claridad 1 exactitud -

101 car&ctere1 gen,ricoe 4el derecho del trabajo, oon fines 41-

d6ctico1 explicamos que la• normas protectora• T por lo mismo -

tutelares en eu conjunto dignifican a lo• trabajadores, de1ta-

eando el concepto de dignificación como elemento propio, ae! ~ 

como que en las noraa1 del artículo 123 ee comprenden derecho1-

reiYindicatorio1 oomo eon en eepecial la aeociaci6n profeeional 

obrera, la huel¡a 1 otroe 1 pero al mismo tiempo se pro1ecta el

deeider'tu.m de eeto1 derechos que ea suprim.1.r al r'gimen de ex

plotaci6n del hoabre por tl hombre hasta coneumar le eocialisa-
1 

ci6n 4e 101 elementos de la producci6n 1 de la Yida •i•••· Tam-
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bi&n ee incluye en ln tendencia reivindioadora el derecho a la

revoluci6n proletaria para la consumaci6n definitiva de la so~ 

cializaci6n que no es otra cosa que la implantaci6n del socia

lismo. Y antioip!ndonos a la crítica de los jurÍStas burgue-

ses, dejamos constancia de que el derecho a la revoluci6n para

e1 cambio de las estructuras econ6micas y políticas es pragm&t.!, 

ca fundamental en el Artículo 123 que aún cumpla su destino hi,! 

t6rioo. Podrá ser diecutible que ee consagre el derecho a la -

revoluci6n en la Constitución Política, en los t'rminos del Ar

ticulo 39 de la misma, pero no lo ea cuahdo ee consigna en la -

Const1tuci6n social de la que forma parte integrante el Art{cy 

lo 123. Así ee explica y justifica la def1nici6n T nuestra Te~ 

ría integral que ea jur{dico-eocial. 

B1 derecho del trabajo, conforme a nuestra 4efin1ci6n, es

un estatuto exclusivo del trabajador y de la clase obrera para

alcanzar loe fines oue eetablece la propia definición; de mane

ra que ~ste objeto de la disciplina no debe identificarse con -

el derecho que tienen los patrones para exigir al trabajador el 

cumplimiento de sus obligaciones, como sujetos de la relaci6n -

laboral. Por otra parte, cuando en el Artículo 123 se menciona 

"derechos" del capital o empresarios htos no.tienen carácter -

social y por consiguiente no forma parte del derecho del traba

jo, sino del derecho patrimonía inherente a las cosas: capital-
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o· bienes de la produoo16n. ( 21) • 

11 .... EL ARTICULO 123: DERECHO DEL 'l'RABAJO Y DE LA PREVISION Y 

SEGURIDAD SOCIALES • 

. Nuestro Artículo 123, no s6lo es norma nacional de derecho 

del trabajo, 1 de la previei6n y seguridad sociales, sino esta

tuto universalizado en Versalles para la protecci6n y reivindi

caci6n de los trabajadores de todos los países del mundo, espe

cialmente para loa eubdeearrollados. 
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O O H O L U S I O N E S , 

1.- En materia agraria, destruir el lati!undiemo, orea.r pequeila 

propiedad proporcionar tierras a los onmpeainos, tomanta.r la ~ 

agricultura 1 escuelas con éste tín; en materia obrera, ademáa

de una educaoi6n moral1tadora de leyes sobre aooidentea de tra

ba30, pensiones de retiro, horas de labor, higiene 1 seguridad, 

para hacer menos cruel la explotaci6n del proletnriado, as{ co

mo reconocer loe respeotivoa derechos de asooiaoi6n, huelga y

boicot, suprimiendo tambi4n las tiendas de rafa. 

2.- La partio1paci6n de la claee obrera en el moYimiento oonstj, 

tuci6nalieta, 11 punto de partida para la oulminnoi6n de la re

Toluci6n proletaria, en el devenir h1st6r1oo. 

3.- B1. derecho social arranca de la1 dieposioionee o reglas 003 

pilada• en lae !amoeae le1ee de Indias, para proteger a loe ab,2 

r!genee; norma.e de buen trato 7 estatutoe tuitivos del trabajOT 

humano. 

4,- El derecho eooiel de la Colonia !u' un noble intento de pr_g, 

tecci6n human.a ~ue no lleg6 a la vida del hombre de 1m6rica y -

que .ee con1er.a virgen en viejo• intolioe, Se le denomina del'!, 

cho social por au illtenci6n, puee no •• invoca '•te t&rmino. 

5.- Ni en :Europa ni en x¡xioo, ni en n1nguÍla pf\X"te del mundo 
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nacía el verdadero derecho social positivo al iniciarse el si-

glo XX; tan s610 balbuceos encaminados a la socializaoi6n del -

derecho, hasta el ndveniimi.ento de la Revolución Mexicana a cuya 

sombra se expide decretos de carácter social en favor de campe

sinos y obreros, propioi&ndose la celebraci6n del Congreso Con.! 

tituyP.nie de 1916 - 1917, que trans!ormar!a la Revoluci6n en -

~onetituci6n de 1917 cre!ndoee un nuevo derecho aooial en laa -

relaciones de produooi6n econ6m1ca 7 respecto a la tranaforma-

ci6n de la propiedad privada. 

6.- Deapu6a de la pro79coi6n de nuestro Art{oUlo 123 en el tra

tado de Veraallee de 1919, le •iguieron en illportanoia a nue1-

tra Carta: la Declaraci6n Ruaa de 16 de enero de 1918, que oon

eigna loa derechos del pueblo traba~a4or 1 explotado, que paaa

a formar parte de la Con1tituci6n 4t JUlio dtl aiemo afio, aon -

la promeea solemne de luchar por la• rtiTindicacione1 del pro-

grama de 101 soviet; 1 la oon1tituci6n alemana de leimar 4• 31-

de julio de 1919. 

7 .- Ahora bien, el laestro de la Cueva dice en eu dei• que: ll 

derecho del trabajo •• ••para de lo• ordena.miento• laboral•• dt 

1a Europa Occidental, en que '•to1 ae deeprend1eron del derecho 

privado, llientraa tl nueetro ae forj6 en la Aeamblea Conatitu-

;rente de Que~taro, como uno de loa principio• eeenciale1 del -

nuevo orden juri4ico, para uar lae palabra• de Schmi tt, oomo -



una de laa decisiones políticas fundamentales adoptadas por el

pueblo en un acto de soberanía. 

8.- Fu' la Comiei6n que presidía Prancisoo J. Múgica la que, ~ 

deepu's de rechazar las limitaciones, extendió la protecc16n l!, 

boral a "loe obreros, jornaleros, empleados, dom,stiooe 1 de 

una manera general a todo contrato de trabajo". Ignoramos si la 

Comisión tuvo conciencia de la trascendencia de las palabraa f.! 

nales, pero ella• hicieron que el derecho del trabajo adquirie

ra en la Declo.raci6n de derechos la misma tuerza expanoiva del

torrente revolucionario que la cre6. ru• esta oondici6n otra de 

las ma1ore1 14eae de la Asamblea, pues hizo del derecho del tr.1 

bajo una tuerza Tiva al eel"t'icio de la democracia que ama a la

pereona-trabajador 1 que aapira a la justicia eocial. 

9.- Hasta d6nde puede llegar la fuerza expansiva del derecho 

del trabajo ee una cuestión de dit{oil respuesta, porque vivi-

moe dentro de un sistema capitalista t'rreo y porque para des~ 

truir sus principios fundamentales será preciso destruir el si! 

tema miemo. Pensamos que ee posible una primera afirmeci6n: La

tinalidad del derecho del trabajo de nuestra era tiene como me

ta la totalidad de la clase trabajadora, esta multitud de hom-

brea que ocupa en el proceso econ6mico una posici6n no s6lo di! 

tinta, sino opuesta a la de la burguesía, oposición que ha de -

entenderse en el sentido de que la clase trabajadora quiere la-
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dcatrucoi6n del sistema. capitalista, a fin de oue el capital -

deje de ser, sobre el pretexto de la propiedad privada, un ins

trumento en munos de la burguesía para explotar nl trabajo y 

aduefiarse de los beneficios de la producci6n y del comercio. 

Claro est& que el concepto clase trabajadora es tambi6n dit!oil 

de contornear, pero si la raz6n puede equivocarse fácilmente,~ 

la conciencia do los trabajndores es una fuente de conocimiento 

más certera, que casi n~oa yerra. 

10.- Por otra parte, el Maestro Trueba Urbina manifiesta que: -

El derecho del trabajo de N~xioo es el único completo en el m'S 

do en cuanto protege 1 tiende a reivindioar a todofl. loa que vi

ven en su trabajo 1 a los econ61uicamente d'bilea, conforme a la 

teor!a jurídica T social del Articulo 123, .que como hemos cUoho 

en diversos lugares de 'ata Tesis, cubre con sus normas a toda

pereona que presta un servicio a otra en cualquier actividad l~ 

boral presente o futura, T por consiguiente no ee expansivo ni

inconcluso, ni regulador de relaciones, sino estatuto excluaiTo 

de ios trabajadores; por otra parte, las nuevas reglamentacione 9 

que se bagan en lae leyes ordinarias no aumentan el número de -

asalariados o trabajadores, porque ya se encuentran comprendi-

doa en el Artículo 123. 

11.-En el derecho mexicano· del trabajo· 110 hay tal tuerza expan

siva, ni puede hablarse de n1Jl8Ún derecho de excepc16n, porqu9-



cualquiera que sea la prestaoi6n de eervioioe, se aplica neces,1 

riamente el derecho del trabajo ooneignado en el A!'t{culo 123,

por la~ razones que hemos expuesto con anterioridad, en el sen

tido de que nuestro derecho del trabajo se aplica a toda rela-

ci6n en que una peraona preste un servicio a otra. Y, adem!e, -

en ninguna relaci6n laboral está permitido aplicar excepcional-

•' mente el derecho privado, oivil o mercantil. 

12.- En ouanto a la Teoría integral, del mismo maestro, quere-

moe aclarar que no se trata de una tesis, oomo lo expresa el pr! 

pio De Buen, sino que es el resultado de una investigao16n del

Artictll.o 123 1 con la cual demostramos que desde el lo, de Ma1o

de 1917 1 en que comenz6 a regir nuestro derecho del trabajo en

el Artículo 123, 'ste tiene por objeto proteger 1 reivindicar -

a los trabajadores en cualquier preetaoi6n de 891".rioioa, 1 que

.... la definici6n de derecho del trabajo, ea la oonaeoaenoia -

de aquella investigaoi6n y de la naturaleza especifica 1 conor1 

ta del derecho del trabajo. 
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