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CAPITULO PRIMERO. 

ORIGEN DEL DERECHO SOCIAL. 

a).- Planteamiento del Temll. 

b).- Antecedentes del Derecho Social. 

e).- Socialismo Utópico. 

d),- Materialismo Hi•t6rico. 

e).- Intervencioni1mo de Eatado. 
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A). - Pl.ANTEAMIENTO DEL TEMA 

No es posible entender el Derecho Social si no es partie.n 

do de la consideraci6n previa de que su antecedente y conforma-

dar lo es el Derecho del Trabajo, lo que explica en una medida -

muy importante que hasta en la actualidad muchas autores se con

funden queriendo identificar a éste can aquel sin ninguna medit2, 

ci6n. En efecto, el Derecho del •rrabc"ljo (que es su origen, como

ya lo he dicho) es Derecho Social, pero no todo Derecho Social -

es Derecho del Trabajo. 

Ahora bien, cuando decimos que el Derecho del Trabajo es

ori9en del Derecho Social, es que estamos tomando en cuenta que

la forMl jurídica fué dirigida a la actividad laborante y a qui~ 

nes la realizan, fundamental~ente al ambiente fabr.11, pero desde 

sus principios la reflexi6n obli96 a una detenci6n de proceso, -

pues también loe campeeir.os realizan esa actividad laboral, los

artesanos, etc., por lo que el Derecho Social fue expandiéndose

hasta cobrar proporciones insospechadas, las mismao que pres~nta 

en la actualidad. 

Este desenvolvimiento ha planteado la necesidad de una -

doctrina y una legitimación que tomen en consideraci6n ya no só

lo a una clase, 5ino que se refiere d todos los integrantes de -

la sociedad en la búsqueda permanente de la igualdad de posibil! 

dades materiales y espirituales, considerando que toda la sacie-
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dad tiene su apoyo en los seres humanos que constituyen la fuerza 

>roductora de todos los satisfactores, lo que explica la moderna

clasificaci6n de derecho social en Derecho del Trabajo, Derecho

A9rario, Derecho de la Seguridad Social, oe'recho Asistencial, etc. 

etc. 

Las ideas apuntadas con anterioridad las encontramos magi!! 

tralmente expuestas por el Maestro Lucio Mendicnta y NÚftez, quien 

manifiesta: "La idea del Derecho Social surge y evoluciona en - -

cuanto no se considera dentro de la protecci6n del Estado a un -

grupo especial, sino en funci6n de los otros, buscando establecer 

una justa armonía". (1) 

B). - ANTECEDENTES DEL DERECHO SOCIAL 

conviene precisar que se ha considerado como el anteceden

te más remoto del Derecho Social al Proyecto de oeclaraci6n de -

los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Robes Pierre, del 21 -

de Abril de 1793, que establece en su artículo 11: "La sociedad -

está obligada a subvenir a la subsistencia de todos sus miembros, 

ya procur!ndoles trabajo, ya asegurandoles medidas de existencia

ª quienes no esten en condiciones de trabajar". (2) 

A pesar de la consideraci6n anterior, puesto que las ideas 

anteriores de Robes Pierre no se objetivar.en en una norma juridi

ca pr.opiamente, respondiendo solamente a una intenci6n y eaboso -

te6rico, debe considerarse en ese mismo nivel que Babeuf (3) es -
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un antecedente aún más remoto, pues sus ide~s se encuentran en -

una carta que remitió a su amigo el religioso Coupe en septiem--

bre de 1791, documento epistolar en el que se consigna la idea -

y el principio relativo a la subsistencia de todos los ciudada--

nos y al principio de una educación igual a tc:x:1os y cada uno de-

ellos, la cual sería vigilada por al Estado. 

Un antecedente más lo encontramos en fourier con su sist~ 

ma de falansterios, que no son otra cosa que asociaciones frater 

nales que reflejan la idea de una nueva estructura de la aocie--

dad, profunda y sentidamente deseada por Pourier. 

El Socialismo de Eatado busca su inqerencia en la produc-

ci6n con el objeto de satisfacer las necesidades del pueblo, fr.!, 

nando el enriquecimiento de una clase privileqiada. 

En 1848 ya es hotable el avance del Derecho Social pues -

en Francia se considera oficialmente con el Derecho del 25 de f.! 

brero del mismo ano, como obligación del Estado el proporcionar-

trabajo a quienes no lo tienen, creando para tal efecto lo• lla-

mados Talleres Nacionales. Este logro constituy6 una de las be--

ses más directas de lo que sería el Manifiesto del Partido Comu-

nista, que a su vez constituye la tésia sociol6gica y econ6mica-

del materialismo hist6rico. 

El Derecho al Trabajo y a la Asistencia social preciAn -

elevarse a la categor!a de Ley constitucional. Esta fue, prec:i8!, 

mente, la propuesta del ciudadano Marat ante la AAmbl .. sacio--
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nal. 

Por otra parte el Canciller Oth6n Bi9marck pro•ent6 en --

1860, ante el Reichstag un proyecto con pr.i.nt:ipio de Derecho So

cial sobre la obligaci6n del tetado do proporcionar trabajo a tg 

dos los necesitados. 

En efecto, los acontecimientos hist6ricoa y las neceaida- · 

des que generan, han actuado como factores determinantes ~n la -

evoluci6n del oerocho del Trabajo y, nms genéricamente, del Der~ 

cho Social, pero además, las doctrinas sociales en vaga taabién. 

contribuyen para precisar su concepto y formar su teoría concre

ta. 

como fenomenos representativos al respecto mis relevan- -

tes, según nos manifiesta Ignacio D'Acosta Bernal (4), teneuao• -

al Socialismo ut6pico, el Materialismo-hi•t6rico, el lntervenci2 

nismo de Estado, el Socialismo de E•tado y, según afir11111, a fi-

nes del siglo pasado con una notable traacendecia on occidente,~ 

la doctrina social de la iglesia cat6lica. 

Debido a que la diviai6n en torno a la• doctrina• •ocia-

listas que ha propuesto O'Acosta Bernal, nos parece acertada, es 

que la aequiremoa en este capitulo. 

C).- SOCIALISMO ~PICO 

En relaci6n al Socialillll\o ut6pico ea neceeario de•tacar -

doa notable• cue•tione•, a saber: primera.- Que el aocia1illl0 -· 
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utópico tiene su antecedente en el movimiento ideol6gico materi! 

lieta que le precedi6 a la Revoluci6n Francesa, y aegundo.- Las-

doctrinas econ6micas de Mal thus y Ricardo. 

La denominaci6n de Socia liamo Ut6pico que se les di6 a es 

tas doctrinas se debe a Federico Engles (5), quif.l.~·- t.r~ta asi el-

pensamiento anterior a Marx, por considerar que se qucd6 en me--

ras ilusiones sin posibilidad de realizaci6n alguna. 

En lo que se refiere a este problema, Ramsay Mac Donald -

manifiesta que ''Denominamos a esta fase del movimiento socialis-

ta, fase ut6pica, significando con ello la etapa precientifica,-

en que el socialismo agreg6 a un criticismo perfectamente sano -

de la época presente a la raz6n, y a una clara visión del futu--

ro, métodos de reconstrucción inadecuada a inasequibles a la so~ 

ciedad" (6), en tanto que el soc,\.alismo de Marx es fundamental--

mente constituyente de un método idóneo y asequible, que hace P.2 

sible la realización do la ideologia socialista. (7) 

Hecha la aclaraci6n anterior, pasamos a exponer aunque --

sea de manera breve, algunos de los pensamientos de los atopicos 

a los que se reterian Engels y Marx. 

'roAAS !«>RO. - Tomás Moro, lord canciller del monarca abso-

luto de Inglaterra, Enrique VIII, seqún Arredondo Mu~ozledo (8), 

concibi6 una república ideal que, con la más noble determinación 

pretendla fuera Inglaterra: min embargo por razones de orden po-

l!tico no pudo llevar a feliz realizaci6n. 
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Frustrado en sus ideales elabor6 su obra "U'roPIA, LA ME-

JOR DE LAS RE PUBLICAS". Dado que no era posible aplicar •us - -

ideas utiliz6 la palabra U'OOPIA, queriendo significar con ello y 

derivando su connotaci6n del 9ri9'j10. quu era una república que -

no se da "en ninguna parte". 

Moro sitúa a au Utopía en una supuesta isla del At:l.ánti-- · 

co. Allí se encontraba desde hacia muchiaimo tiempo una repúbli

ca singular. 

Todos los hombres en aptitud flsica de trabajar, lo·n.- -

cían, unas veces en la ciudad y otras en el campo. Para deahacer 

todo privile<Jio, laa familias deberían trabajar dos anos en la -

ciudad y dos en el camp:>. Loa oficios eran tranamitidos de pa- -

dres a hijos. Las mujeres también deberian trabajar en ocupacio

nes compatibles con su sexo. NO existía la propiedad privada, -

por cuya virtud todo era de todos, tanto los artículos elabora..::

dos como las cosechas recolectadas. Todos gratuitamente por cada 

jefe de familia para satisfacer a las necesidades de todo• loa -

suyos. 

LOs huerfanos y los solteros que no hubieren querido int.! 

qrar familia, canian y vivían en grandes habitaciopes con•tru!~ 

das para ellos. Las dem&s fa~ilias vivían en casas hahita~i6n ~

construidas por el Estado, en medio de jardinH y con palaaioa 

para juegos y diversionea ait1.1adoa en lugares eatratégieo11. 

El excedente de loa productos no con•Ulftidoa era veaiticlo -
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en el extranjero, y el producto de la venta se destinaba a la --

conatrucci6n de habitaciones y palacios de descanso. Los gober--

nantes eran elegidos democráticamente cada ano. Sólo el Prínci--

pe, elemento conciliador más que gobernante, debia ·aurar toda su 

vida. 

No existian sino unas cuantas leyco, las indispensables,-

y con toda intención era suficientemente clara, a fin de que no-

exiatieran grupos de eruditos o especialistas encargados de su -

interpretación. 

No habiendo nada que comprar, pues todas lac necesidades-

estaban cubiertas, no existía el dinero. 

Los delincuentes eran juzgados por un senado integrado 

por ancianos justos, honestos y de gran experiencia. 

Los asesinos sin coadyuvantes eran condenados a muerte. 

Babia absoluta libertad de conciencia, y cada ciudadano -

podia tener la religi6n que le viniera en gana. 

Estas ideas, d2 momento irrealizablAs han constituido una 

muy importante aportación al socialismo, pues, por el contrario-

de lo que se ha sostenido, no es una obra ingenua. Se trata de -

la exposici6n de un "sue!"ío" internacional, el cual debia de con-

traponerse radicalmente a la r~alidad, ya que implica teda una -

ideología política, social, económica, jurídica, etc. con el de-

liberado propósito de hacer notar la urgente necesidad que aún -

tiene el género humano de encontrar la f6rmula social que dé pa-
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so a la felicidad humana. 

'lUMAS CAMPANELU\. - Cien anos después de Tomás Moro el uto

piata italiano Tomás campanella public6 un libro llamado la ciu-

dad del Sol (9). Era también una ciudad imaginaria do~e tampoco

exist!a la propiedad privada y el trabajo era obligatorio para tg, 

dos. Solamente que aquí, a diferencia de "UtopiaM loo trabajo• 

eran distribuidos de aaue~do con las indicaciones y eapecialea ª.2 

titudes de cada quién. 

corno por conveniencia personal, cierto tipo de trabajo po

día ser eludido. Quienes escogieran este tipo de actividades eran 

conaid•rados corno ciudadanos distinguidos y con ciertos privile--

9 ios. 

En la Ciudad del Sol no hay cjércitoa1 sino que cada cil.ld!, 

dano, incluso las mujeres, ea un soldado. Pero este ejercito ce-

lectivo no se lanzará ja111'8 a ninquna querra de 7onquista, y solo 

ha sido anriado y entrenado para la defenaa de la patria. 

El Gobierno esU constituido por el hmbre ma aabio y j\14 

to de todos, quien recibe el titulo de •aoh•, que significa •ciu

d&danoa del sol", quienes adoraban a las fuerza• natural•• y a 

las fuerzas culturales, tales cc:ao el poder, la sabifurla y el 

amor, las cuales tienen, a au vez, aendoa aacerdotea. 

No existen c'rcelea. Loa·delincuentea ion sometido. a tre• 

1entencia• 1olamente. La -'• grave •• la ley del "Tali6n• J la •e

gund• Hntencia en importancia, ea •l de1tierro, y la aentenola -
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m'• leve se concretará a castigos corporales. En cada sentencia -

se explicar' al sentenciado la gravedad de su delito, y el porqué 

de la sentencia. 

SAINT SDl>N.- Los dos autores anteriormente apuntados se -

caracterizan por ser abanderados de un socialisw.o político: Saint 

Si1116n (10) es por el contrario un socialista de perfiles econ6mi

coa sin dejar de considerar la importancia de la vida política 

del B•tado, pues consideraba que la economía debe ser regida a 

través del gobierno del Estado. 

clard Enrique Saint si.J116n era noble, hijo de padrea liber!, 

lea por cuya raz6n fue educado y encomendada su educación a un -

di•tinguido revolucionario: D'Alambert. 

Saint Si.m6n vivi6 intensamente la Revolución Francesa de -

1789 y fue, entre otros como ya io hemos mencionado un producto -

del pdn&amiento de la ilustraci6n q~e sin erabargo, ae orien~6 por 

una corriente totalmente distinta a la de su época, fue, vál9ase

la expresión, un exponente clar!simo de la contradicción del li~ 

raliamo, entendiendo tal concepci6n a la luz de la dialéctica he

geliana y del materialismo nist6rico. 

Para saint Sim6n toda sociedad debería dividirse en tres -

cla••• •ocialea: la primera y la de mayor importancia deberia ser 

la de lo• cient{ficos, artistas y pensadores. La s439unda, la de -

loa iáduatr.f.alea, comerciantes, hacendados, siempre que no estu-

vie••n ya inclu!do• en la primera clase. La tercer clase la de --
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los trabajadores manuales y los pobreij. 

Adviertase la honradez de pensamiento del Conde Saint Si

món que no obstante pertenecer por derecho propio a la nobleza,

elimina a ésta completamente de sus clases sociales, suprirniéndg 

les totalmente sus privilegios, pues consideraba que tales debe

rian ser producto de los méritos propios y personaliaimos, en -

a tenci6n directa de las cualiaades de cada una de las cla•e• •o

ciales a las que hace referencia. 

En consecuencia, loa nobles deben ocupar, individualaente 

hablando, cualquiera de e1as treB cla•es seqún sus merecimien- -

tos. 

Saint Sim6n abogaba por la desaparición total del teuda-

lismo. Para ello deberían dedicarse todas las tierras a la agri

cultura y a la provisi6n de materias prima• para la induatria. 

El clero -seqÚn Saint Simón-, debeda desaparecer, ya que 

la religi6n puede s~r fielmente cumplida por cada creyente, ain

necesidad de intermediario•. Si ae ea bien creyente se cuniplir'

corno tal: sino •e e5 creyente -aostenía~, es inútil que loa aa-

cerdotes intercedan por las personas. 

El gobierno debería ser asumido por los cieiitífico• en •u 

parte social y cultural, y por lo• •s industrioso• en au ¡.rte

adm.iniatrativa y econ6mica, y todo•, pueblo y gobernantea, 4•1-

rian trabajar de coaaún acuerdo en pos de un ideal cmúnr la N-

yor justicia para todoa. 
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FOURIER.- Francisco Maria Carlos Fourier (11) quiza uno -

de los más ilusos de los utopistas consideraba que la historia -

de la humanidad se divid!a en cuatro grandes etapas, a aaber: --

salvajismo, barbarie, patriarcado y civilización. El transito de 

una etapa a otra no se debía a la cultura, cano tradicionalmente 

se habia venido sosteniendo; sino a mejoramiento técnico de la -

producción. 

critica este autor la política adoptada por los industri!. 

les en los casos de superproducción, y en su obra "El nuevo mun-

do social e Industrial "asevera 11 1 veinticinco millones de franc.!!. 

sea no toman vino, mientras, a consecuencia de la superproduc- -

ci6n, cosechas enteras de una son arrojadas a la basura. 

La solución de los grandes problemas ~con6micos no encue.!! 

tran solución en los tratados de economía. No es necesario ela~ 

rar doctrinas econ6cnicas -sostenía-: más de la riqueza y entre--

gar a cada quien lo q~e le corresporida &egúr. sus m~recimientos -

y su trabajo". Esta concepción socialista de la economia noa ex-

plica su expresión: "¡Cuánta riqueza en los libros y cuinta mi•.! 

ria en las chozas!. 

El proyecto de Fourier par~ una sociedad ideal tenia como 

pilar furdamental a ciertos "grupos" humanos, integrado• por - -

1,700 personas que vivían en común, entre quienes ae repartia el 

trabajo según su vocaci6n y sua aptitudes penonalea. El reparto 

de las ganancias se harían atendiendo a loa siguiente• crite- --
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rios1 por el capital invertido 4/121 por el talento 3/12. 

Eatos "grupo•" fueron denominados por nueat.ro autor "PA

IANGES". En lae Falanges podían intervenir capitalhtaa, trablllj!, 

dores, intelectuale1, o técnico• encargado• de la planeaci6n. O! 

ganiz.tci6n y direcci6n de la falange. 

Las familias de los tres grupos integrantes de la Falange 

vivian en común y en completa armonía. Al conjWlto de falanges -

ae lea daba el nocnbr:e de FALMllSTERIO. 

Acorde con su critica a lo• teórico• da "mucho• li!Jroa y

pocaa realizaciones", Fourier lucho incanaablemente por intere-

aar a loe dirigente• de Francia: •in amba,CtJo au pr0)'9Cto •i9ui6-

una simple utopia, pues 101 gobernantes nunca se interesaron por 

eae tipo de proyectos ya que aua ocupaciones era la diaipac:i6n y 

otras meno• nobles. 

con el mismo prop6sito H diri9i6 al aar6n aoatachild, al 

banquero más podero10 y rico del mundo de aquel entoricea1 no ob.!, 

tante su prop6sito de interesarlo, a6lo obtuvo una nueva decep

ción. 

Opt6 posteriormente por diriqirae a Napole6n Borwparte1 -

pero este c'lebre personaje francés aataba muy oc:\lp'do c:or. n• -

conqui1tas por todo el mundo. 

Por último, a la oaida de rapol.6n, Fourier envi6 w pio

yecto al rey Luis Felipe, paro recibi6 id"1tico dHprecJ.o. 

NO obatante el desencanto y la tri1teza con qua teaain6 -
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1ua dia• Fourier, su obra es ahora de importancia dentro de la -

evolución del pensamiento socialista, y puede decirse que, con-

junta1M1nte y quizas, más definitivamente, inf luy6 en el pensa- -

!liento 1ociali1te más importante de nuestro tiempo. 

ROBER'K> OWEN.- Este socialista llevó a la realidad sus 

ideaa1 no obstante puede calificarse en parte como utópico no 

tanto lo irrealizable de sus concepciones -que él- demostr6 su -

factividad- en el momento histórico que le correspondió vivir, 

cuanto por la mentalidad y el eqoJsmo humano (12). 

0-.ten se planteaba el problema humano contcn.plílrvlolo desde 

un doble ángulo, a saber: 

A.- ¿Qué es lo que busca el irvlustri.al? El industrial bu~ 

ca una ganancia cada vez nuiyo:.c. ¿c6mo obtener esa <:¡anancia cada.:. 

vez mayor? Haciendo que el trabajador produzca cada vez mas con

el menor doaperidicio posible del tiempo, de trabajo y de mate-

ria prima. 

B.- ¿Qué es lo que busca el trabajador? Un salario cada -

vez mayor. Para obtenerlo era necesario que el trabajador acept:!_ 

ra las exi.Cjenciaa del patrón, aún cuarvlo fueran inhwnanas. 

Conaider6 Roberto OWen que aspirar en esas condiciones a

Wl salario mayor implicaba que llegar!a a un momento de estanca

ftliento, por lo que pens6 que habrían de buscarse otras formulas

que beneficiara a los trabajadores y a los patronea. 

Pueden buscarse Bimultáneamente diversas formas do compe.n 
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saci6n, por ejemploi un aumento progresivo de salarios hasta cie~ 

to limite, determinado por los costos de producci6n el aumento de 

producción. 

"TÚ trabajas con más cuidado y dedicaci6n, para que produ!, 

cas más: y yo en cambio te pagaré de acuerdo con lo que produz- -

cas. De esta manera yo obtengo mayores ingresos y tú mayor aala-

rio". Esa era la fórmula del industrial según owen. Pero como ta~ 

de o temprano se llegaría a un punto máximo en el que el esfuerzo 

del obrero no podría ya dar más de s!, owen había pensado que co

mo a mayor destreza y habilidad, mejor producción, podr!a, des- -

pués do cierto tiempo de producci6n reducirse ligeramente las ho

ras de trabajo, sin que por eso hajara la producción, gracias a -

la mayor destreza de los obreros. 

Pero todavía podría hacerse más para mejorar la producción 

y, a la vez, mejorar la vida do los obreros. Por ejemplo: la ere!_ 

ci6n de nuevos tipos de fábricas, amplias, bien iluminadas, con-

fortables, con sanitarios higiénicos, bebidas refrescantes en el

verano, té caliente en el invierno, etc, 

Además, fuera de la fábrica, habitaciones confortables pa

ra los obreros con una renta que s6lo amortice el costo, escuelas 

para sus hijos, parque recreativos, jardines y mercados con mer-

cancfae a riguroeo precio de mayoreo, o sea precios muy por abajo 

de loe habituales. Se puede decir que por primera ves surge y se

tiene una idea de lo que posteriormente y de acuerdo a las legis-
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laciones vigentes, se denomina "Prestaciones sociales" para los -

trabajadores. 

Esto suponía -según owen-, una serio de gastos adicional•• 

para las fábricas o empresas. En efecto, pero el industrial pron

to los amortizará teniendo en cada obrero, no a un urano aaalari!_ 

do, sino a un agradecido amigo: dispuestos a devolver, con traba

jo inteligente y cuidadoso, los beneficios recibidos por 61 y 1u

familia. 

Debido a la convicc16n de las ideas apuntadas hasta aqui,

owen trató de convencer a loe industriales de su época, eapero, -

su esfuerzo era inf ructuo•o. En 1800 Roberto owen se encontró con 

unos i~ustriales principiantes, a lo que logr6 sugeationar con -

sus ideas y por fin, gracias a la comprenai6n de estas persona• -

loqr6 montar una pequen.a fábrica textil. 

Por supuesto aplic6 en ella absolutamente todas sus ideas • 

•• y la fábrica fue un éxito, tanto que creció ininterrumpidamen

te a lo car.90 de 30 aftos, al final de los C'Wlles y de•de la per1-

pectiva de nuestro tiempo, se puede decir que no ha habido otra -

tan pr6spera y de tanto contenido social y de un nuevo sentido h,!! 

maniata del trabajo y del trabajador hasta la fecha, en ning~na -

parte del orbe, como la de Roberto owen. 

uos obreros de New Lanarck, en Escocia (la f'brica de - --

0..,en), guiaban más que ningún otro obrero en el mundo aún eiendo

del miamn tipo de industria. 
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Además, en tanto los obreros de las demás fábricas traba

jaban en pr011edio naturalmente, 14 horas, diarias, loe obreros -

de New Lanarck trabajaban solamente 10 horas además de gozar có

modas viviendas y sus hijos tener escuelas aostenidaa por la fá

brica. Además, lo que resulta muy importante .Lanarck sostuvo a -

la primera institución protectora de ni~os, antecedente más rem2 

to de lo que ahora se conoce con el nombre de "Kindergarden" - -

(Jardín de nii'ios). 

New Lanarck era la fábrica textil con más altos dividen-

dos en toda Europa, a grado tal que las ganancias eran tan altas 

que establecieron un récord mundial hasta la fecha no superado. 

Al neqarsc Estados Unidos a vender su algodón a Inglate-

rra, tuvieron que cerrarse las fábricas inglesas ñe textiles, i,n 

cluyéndose la de Roberto owen: no obstante ésto, New Lanarck si

guió pagando sueldo integro a sus trabajadores por espacio de 3-

anoa conaecutivos. Una vez concluida la crisis algodonera, nuev~ 

mente New Lanarck reinició sus actividades como si nada hubiera- · 

sucedido, pues contaba, además del respaldo económico durante -

loe a~os de trabajo anteriores a la crisis, con la comprensión,

ayuda y esfuerzo de sus obreros. 

De119raciadamenta para Roberto owen y para sus obreros pe

ro ""ª infortunadamente para el mundo que con tanto afán tratara 

de resolver owen, el viejo desequilibrio econ6mico, y la casi -

permanente injusticia social, la marivilloaa, única fábrica per-
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fecta que ha existido en la tierra tuvo que cerrar definitivamen 

te sus puertas. Esta desgracia fue producto de la campana r•ali

zada en cóntra de owen y de su fábrica por todas las empre••• eg 

ropeas y, basicamente inglesas. 

Roberto owen se traalad6 a Estados Unidos, donde fue rec! 

bido friamente por lo que no pudo realizar ninguno de aua idea-

les en tal pa!s, el que lo calific6 de "comunista". 

Publicó varias obras, de las cuale• las m&• importante• -

son: "NUeva vista de la Sociedad", "Un libro para una nueva mo-

ral del mundo" y su "Autobiografia". En e1taa obra a perecen pe.-

rrafos corno el siguiente: "La propiedad privada (refir1'ae a la

de los empresarios e industriale1, comerciantes, etc., no de la

individual de las personas para satisfacer sus necesidades e1pe

cíficas) separa una de otra a las mente• humanas, sirve de c:auA 

constante para el surgimiento de la enemistad, dentro de la 110-

ciedad es fuente inil99table de engano y de fraude entre 101 ham

bres y provoca la proatituci6n de las mujeres, ha sido cau•a de

las guerras en todas las épocas de la historia, y ha procurado -

el crimen. 

Al no poder realizar nuevamente SU8 ideas ep nueva• f'br! 

cas, tanto en los Estado• unido• como en Inglaterra, debido a -

cuestiones de política de quienes lo atacaban, •e dedicó.en llU -

Patria a fotmar sindicatos obreros, los cuale1 fueron vi•tol por 

el Gobierno Inglés y los gobiernos de otros pei1e1, a•l COlllO por 
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lo• empresarios, con auténtico terror. 

Por último logró formar en Escocia -su tierra natal-, al

gunas "Cooperativas de consumo", con lo que vino a redondear tan 

to su doctrina corno su obra socialista. 

Muri6 Roberto owen en 1958, a los ochenta y siete a~os de 

edad. Fueron los rudos estibadores de muelles de Londres, los 

viejos brutales mineros de Gales, y, en swna, otros muchos de t2 

do el mundo quienes rindieron un p6stumo homenaje al inmortal e.! 

coaés, cuando con la noticia de su fallecimiento supieron llorar 

con hombría. El socialismo contempor&neo es el mejor de loa hom!, 

najes que se le puede rendir en la actualidad. 

D).- MATERIALISMO HlS~RICO 

Marx, en su obra "EL CAPITAL", hace el análisis de las l,! 

yes econ6111icas en su lenta evoluci6n histórica, partiendo de la

incipiente econ01t1ia primitiva, hasta llegar a las diversas for-

mas de la organización capitalista. 

En el libro primero, tomo I de la referida obra, el autor 

expone la tendencia histórica de la acumulación de capitales y -

la subsecuente agudizaci6n de las contradicciones que se dan en

las clases veligerantes, actualmente burguesaH y proletarios. -

LOI primeros abarcan a los capitalistas industriales, comercian

tes y financieros, que siendo duenos de las riquezas, sojuzgan -

y explotan la mano de obra del proletarior los segundos, son to-
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dos aquellos que se ven obligados por las circunstancias a enaj.!! 

nar su fuerza de trabajo, con el prop6sito de obtener una remuf1!! 

raci6n denominada salario. 

En los tomos II y III de El capital, estudia loa origenes 

y las consecuencias de la revoluci6n industrial y analiza, lo• -

problemas del proletariado, tomando como principal fdctor el ecg 

n6mico. Estudia al respecto: el salario, los precios, el capital 

y su metamorfisis, etc. 

Por lo que se refiere al origen de la propiedad privada,-

nos valernos pilra los efectos de esta expo•ici6n, del libro de P~ 

derico Engels "El Origen de la Familia, de la Propiedad Privada-

y del Estado". 

Las &oluciones propuestas por el marxismo al proble11111 de-

loa obreros, transformando a éatos en clase dominante, la• encon 

tramos en la obra presentada en el Conqreao de la Primera Inter-

nacional Comunista por el Grupo de IZquierda, que llevadn a la-

cabeza, como dirigentes políticos a Carlos Marx y a Federico En-

9els, y es, precisamente el "Manifiesto del Partido comunista". 

El Origen de la Propiedad Privada y del Estado. 

Federico Engels en la obra que ya hemos mencionado hace -

una clasificaci6n de la trayectoria de la sociedad, tomando en -

cuenta loa estudios realizados por el Norteamericano Mo~en, la-

cuál queda expresada en tres épocas principales subdividida• a -

su vez en estados inferior, medio y superior. 
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Primera época. (Salvaje) 

Estadio inferior.- Los hombres en este estadio habitan los 

)aquea tropicales y vivlan sobre los árboles. su alimentación ~ 

sica estaba constituida por los frutos y las raíces' de los arbo--

les. En este estadio se inventa el lenguaje articulado. 

Estadio medio.- Comienza con el empleo del pescado inclui-

dos los crustaceos, los moluscos y otros animales acuáticos como-

alimento y con el uso del fuego. Ambos f on6menos son concomit~n--

tes, precisamente porque el pescado s6lo puede ser empleado como-

alimento gracias al fuegoi pero éste nuevo alimento hizo al hom--

bre independiente del clima y del lugar. (13) 

Estadio superior.- comienza con la invención del arco y de 

la flecha, dedicándose el hombre primitivo a la caza como princi-

pal ocupación normal de sus actividades econ6micas y laborales. -

El arco y la flecha fueron para el Estadio salvaje lo que la es@ 

da y el hierro para la barbarie y el arma de fuego para la civil! 

zaci6n. (14) 

Segunda Epoca (Barbarie). 

Estadio inferior.- El razgo característico de este estadio 

ee el de la domesticación de los animales y su cuidado, incluyen-

do el cultivo de las plantas. 

Estadio medio.- En el Este comienza con la domesticación 

de loa animales y en el Oeste con el cultivo de hortalizas, por -



medio del riego y con el empleo de los adobes para la conatruc-

ci6n. 

Dentro de este estadio, Federico Engles al referirse a -

los pueblos de Nuevo México, los mexicanos, los centroamericano• 

y los peruanos de la época de la conquista, hallavanse en el es

tadio medio de la barbarie, pues vivían en casas de adobe y de -

piedra en forma de fortaleza, dedicandose en cierta manera a los 

huertos de riego, al tna.h y otras plantas comestibles, diferen-

tes, según el lugar y el clima que constituían su principal fue~ 

te de alimentación y hasta habían reducido a la domeoticaci6n a

algunos ani.Jllilles1 loe mexicanos el pavo y otras aves, loa perua

nos al llama. Además sabia labrar los metales, excepto el hierro, 

por eso no podian prescindir de sus armas a instrumentos de pie

da. (15) 

Estadio supe~ior.- Este estadio comienza con la fundición 

del hierro y pasa al estadio de la civilización con el invento -

de la escritura alfabética, y su empleo para la anotaci6n litel'~ 

ria. (16) 

Es está época se inventó el arado egi~io, tirado por bue 

yes domesticados y aplicados a la agricultura, y aparece también 

el molino de brazo, la rueda del alfarero, el carro de guerra," -

etc. inventos, todos éstos, que vinieron a modificar senaibl ... J!. 

te las relacione& de producci6n económica en estadius anterio- -

res. 
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Con el uso de los instrumontos mencionados, aparece la --

primera gran divisi6n del trabajo, que sólo toma en cuenta los -

sexos, correspondiéndole al hombre los trabajos más fáciles pero 

a la vez más peligrosos, como el de la guerra, la caza y la pes-

ca: a la mujer le corresponde el dosempeno de los quehaceres do-

mésticos y tiene a la vez una importancia singular el culto rel! 

gioso de la tribu, ya que es la encargada üc mantener el fuego -

sagrado. cada uno es propietario óa loa instrumentos d~ produc--

ci6n que emplea en el ejercicio de sus actividades económicas. 

"La economía doméstica es comunista; común para varias --

gentes y a menudo para muchas familias". (17) 

En éste estadio es donde encontramos los origenes de la -

propiedad privada, significándose como un moro producto del tra-

bajo personal. 

Con la primera división del trab<\jo se produce más y como 

consecuencia de producir mayor cantidad de satisfactores se pre-

sentan por primera vez en el consumo estableciéndose un cambio -

regular de dichas mercancías. 

Al principio del intc=carnbío se llcv6 a cabo éste de tri-

bu a tribu, por mediación del jefe de la tribu: pero con la apa-

rición de la propiedad privada ese trueque se realiza posterior
• 

aiente de individuo a individuo, forma de cambio empleada y per--

feccionada que predomina, Be<)Ún Engela, en los países capitalis-

tas de la actualidad -de él-. 
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"La tierra cultivada continúa siendo propiedad de la trilN 

y ae entregaba un uaufructo primero a la gens, deapu'• a la COllU-

nidad familiar y por último a loa individuoa. (18) 

No sabemos hasta ahora acerca de cuando y c6-o paaaron loa 

rebaftos de propiedad común de la tribu o de la qens a aer patrimg 

nio de las distintas cabezaa de familia1 pero lo oaencial, ello 

debi6 acontecer en eate eatadio superior de la barbarie. (19) 

La diatribuci6n desigual entre loa jef ea de tribu con la -

apropiación personal de la• riquezaa, •e deatruy6 a laa anti91M1•-

formaa cocnunitariaa, y con ello, se puao fin al trabajo en cGlllÚn-

de la tierra1 é1te, ae di1trib\\y6 entre laa familia• particula- -

res, como ya ae dijo, al principio de modo temporal y deapu6a pa-

ra aiempre, trayendo consigo que la familia individual ae trana-

foJ:mara en la unidad económica de la sociedad. 

Tercera 'poca (La civilizaci6n). 
I 

Con la aparición de la propiedad privada en el eatadio me-

dio y con1olidada en el estadio auperior de la barbarie aW11eni. -

el afán de riquezas, dividiendo ~ los miembro• de la gen• o 4• i. 

' tribu, en rivales conscientes de aua interese• econ6micoa, •pare-

.ciendo de esta manera la• claaes aociale• de loa opreaorea y 4• -

lo• oprimidos, transfor111ando a la antigua'cCllllunidad de intere•••

en unit antagónica lucha de claaea, inici,ndoae l~ guerra c:onatan-

te de aaqueo y haciendo de la conquiata de territorio• una inlllum-

~·· 
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tria permanente y con enormes beneficios lucrativos, 

También en el estadio superior de la barbarie surge la s~ 

qun:la gran divisi6n del trabajo, presentandose principalmente en 

la agricultura y en los trabajos manuales, aumentando en mayor -

grado los productos para el cambio e incrementando la circula- -

ci6n de mercanc1as en el mercado libre. 

La civiliazaci6n afianza cada vez más y en mayor grado la 

diviai6n del trabajo ya existente, presentándose uno de los pro

blemas m&s grandes de la humanidad y que perdure hasta nuestros

dias: el problema del contraste en la ciudad y el campo, trayen

do as! mismo una gran divisi6n del trabajo, además del adveni- -

miento de una clase parasitaria que no se ocupa de la producción 

sino del cambio: la de los mercaderes llamados actualmente comeÉ, 

ciantea. Loa mercaderes o comerciantes son gentes que amazan 

enormes fortunas y odquieren qran influ~ncia en la sociedad. con 

los mercaderes apareci6 también el dinero metálico para la .com-

pra y venta de mercancias, los prestamos al interea y usura, 

arrojando el deudor a los pies del acreedor usurero, Junto a la

riqueza personal en mercancias y en esclavos apareción la rique

za territorial. "El derecho de posesi6n de las parcelas en que -

se dividia convencionalmente el suelo, concedida pr~mitivamente

a la• tribus o individuos, se hab!a consolidado hasta el punto -

de que esas parcelas lea pertenecian como bienes hereditarios, -

IA propiedad plena y libre del suelo no significaba tan sólo fa-
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la hipoteca concentrando y monopolizando la fortuna econáaica en-

manos de unos pocos, de viata, influyen en la conciencia de los -

individuos aocialaente hablando, lo miamo que dellde el punto de -

vista pol!tico y cultural, lo que tuvo como conaecuencia el empo-

brccimiento de la base proletaria y del superproletariado, nacio-

nal e internacional. 

La esclavitud ea la primera forma de explotaci6n en i.. que 

el ae tranaforma de ente pensante a una mercancía, de un aujeto -

en un objeto puro y aimple: la sigue en orden cronol&;,ico lA aer

vidwnbre de la edad media con au• formaa propias de explotaci6n.-

Posteriormente viene la época mercantilista con el libre cambio -

como bilndera de e>eplotaci6n, hasta Ueqar por últinlo a lu úa P.!! 

lidae y refinadas formas de explotaci6n de la fuerza del trabajos 

El capitalismo imperialista (el que conoci6 Marx y que correepon-. 
de al capitaliamo inqlé1). 

De 1884 en quft Engel• e1cribió su obr.a, a la fecha, •• han 

registrado infinidad de avance• en los má• variado• aspecto• de -

la actividad humana; sin embargo, con una profunda viei6n del po!: 

venir. En ellas se encuentran la premisas fundamental•• de la ao-

ciedad moderna, por lo que su• téais ~sicas contenida• en aua lt!. 

giatralea exposicion••• aon monumentos construido• sobre 'ba••• i! 

conmobible1, en la ciencia de la sociedad. 

El hombre ha acumulado grandes riquozaa. criatali1adaa ea-
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ta• en la nueva fse capitalista de la sociedad, con la acur:1ula---

ci6n de teaoroa inmensos, ae ha consolidado una fuerza indeatruc-

tible e irreductible, opuesta a la misma sociedad y a los hombrea 

que la crearon. La inteligencia hwnana ve impotente y deeconcert.!_ 

da ante eu propio ingenio, y por tal raz6n el género hwnano le ha 

pasado lo que al creador: hizo al hombre a su antojo y semejanza-

y poateriormente tuvo que destruirlo mandándole el diluvio unive!: 

aal, ya que según reza el libro a~grado de la religiqn cristiana, 

la biblia, el hombre se sali6 de loa limites establecidos por el-

supremo ser y fue sancionado por él energicamente. 

t.a Revolución Industrial y el Proletariado. 

Loa antecedentes de la industria aoni La división del tra-

bajo, que trae conaigo la eapeci~lizaci6n y que cobra forma cl's.! 

ca en la manufactura, periodo que comprende el siglo XVIII. La "'!. 

nufactura surge cuando se reunen en un taller y bajo la dependen-

cia de un mismo capitaliata, obreros de oficios diferentes, para-

elaborRr un producto económico determlnado. 

"En un principio la manufactura de coches, no es !Ms que -

la combinaci6n de oficios independientes. Poco a poco se va con--

virtiendo en un sistema de diviai6n de la producción de coches en 

laa diveraas operaciones especiales que la integran cada una de 

laa cualea se erige en funci6n exclusiva de un obrero" (21) o 

bien cuando el milllllO capitalista, reune en su taller a varios - -

i 
. ; 
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obreros especializados en la misma rama de la producci6n. 

Durante el periodo de la manufactura se reduce el tiempo

de trabajo necesario para producir las mercanciaa, en beneficio

directo del capitalista, a la vez q1.le se desarrolla el empleo de 

la máquina, desempenando primeramente una funci6n secundaria, en 

la elaboraci6n de los objetos primarios simples, pero que requi~ 

ren ser producidos en masa y con gran despli~ue de fuerza. 

"La div iai6n del trabajo en la manufactura, supone la au

toridad incondicional del capitalista sobre hombres que son - -

otros tantos miembros do un mecanismo global de sus propiedadea. 

La divisi6n de trabajo enfrenta a trabajadorea productor•• inde

pendientes de mercancias, que no reconocen m&a autoridad que la

de la concurrencia". (22) 

corn~ conaecuencia de la aplicación de la maquinaria a la

producci6n en pcquel'\a escala brota el triunfo de la manufactura

capitalista sobre los productorea independiente• a la vez que -

lanza a miles de obreros al "descanso ;::ibli:gatorio e indefecti- -

ble". es.to se logra también, mediante la limitaci6n del nmero -

de oficiales, impidiendo la entrada al taller a todos aquellos -

obreros que no logran ponerse bajo la protecci6n del capitali•-

ta, y como dice carlo• Marx, citar.do a Engela "Eato ea útil y 'b.t 

neficioeo para el maeatro, porque parcelar a un hombre equivale

ª ejecutarlo si merece la pene de muerte, o aaeainarlo •ino la -

merece. La parcelaci6n del trabajo es el aaeeinato de un pue- --
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blo". {23) 

con la invenci6n do las máquinas se marca el fin de la 111! 

nufactura, como principio normativo fundamental de la actividad

econ6mica, con la introducción de la maquinaria y lá producci6n

en gran escala, se destierra la especialización que une de por -

vida a un operario con una función determinada trayendo el cntor 

pecimiento de otras facultades que el obrero tiene la posibili-

dad latente de desarrollar, a la vez que se derivan loe diques -

que la especialización opon!a al imperio del capital moderno. 

La riqueza y loa salarios. 

con la desaparaci6n de comunidad primitiva económica y -

con el adavenimiento de la propiedad privada sobre los instrume~ 

tos de producci6n, grandes extensiones de tierra son concentra-

das en ;nanas de unos pocos, despoyendo a la mayoría de la pobla

ción de sus pequenaa parcelas, Este ejercicio de poder de hecho

sufre una metamorfosis por voluntad del legislador, es una pose

ci6n de derechos, cuando se reunen determinadas condiciones -- -

preestablecidas por la ley cuya den0111inaci6n técnica es la de -

usucapi6n y la de prescripci6n. 

LA acurnulaci6n de la riqueza es, en resumidas cuentas el

enriquecirniento de los detentadoras de las mismas en perjuicio -

de loa deapoee!dos: con esta ar.wnulaci6n surge la relación entre 

el que aporta loa capitales por un lado y por el otro lado el --
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que enajena su fuerza de trabajo, para poder sobrevivir. 

Dicho lo cu,l, pasamos a estudiar c6rno ae eatabliacen la•

relaciones de trabajo el réqimen capitalista de prcxlucción. 

La.a relaciones econ6cnicas que notTMn la base lftllteria de -

la producción capitalista son1 a).- Las relaciones entre el tra

bajo asalariado y el capitali b),- La inevitable pobraza de la -

clase trabajadora, como consecuencia de la acumulacionde rique

zas en manos de unos cuantos capitalistas afortunados y, e).- La 

e:M'plotac"i.ón eojuzgamiento que el capitali•ta lleva a cabo aobr•

la población y clase trabajadora, que implica una nueva vi•i6n -

aocioec:on6rnica de la realidad del proletariado. 

!lnpecemos por saber lo relativo al aal.l\rio: 

De acuerdo al pensamientCI 1narxi11Jta, el trabajo detenú.na

el significado del salario. En efecto, considera al trabajo el -

régimen capitali1ta de producción como una mercancía igual a -

cualquiera otra, por ejemplo, a la fuerza de trabajo la compra -

con el azúcar, y dice que la primera se mide con el reloj y la -

•e<Junda con la balan%a, por consiguiente el salario no e• tú1 -

que un nombre especialmente dado al precio de la fuerza de trab.!, 

jo, o lo que suele llamarse precio del trabajo. El nombre e•pe-

cial de eaa peculiar mercancia que sólo cobra cuerpo en la carne 

y la 11angre del h0111brf1". (24) 

La fuerza de trabajo es con•iderada como un inatru11ento -
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de trabajo, que participa en el producto o en el costo del pro-

dueto en la misma medida que la materia prima, las máquinas etc., 

en nada, ea dec::ir, e6lo como instrumento de producci6n. 

La fuerza del trabajo según el autor del Capital, no ha -

sido siempre una mercancía, ya que el trabajo no ha sido asala-

riado y contratado libremente. El esclavo no vendía su fuerza de 

trabajo. El ciervo de la gleva, a Jiferencia del esclavo, s6lo -

vende una parte de su fuerza de trabiljo, mediante el tributo que 

abona el sellor feudal, es por lo tanto, un atributo del suelo y

rinda frutos al dueno de ésta. El obrero de la producción capit!_ 

lista se vende él mismo y por partes, todo entero. Esto sucedi6-

cuando el seftor feudal se le hace incosteable el precio del tra

bajo de su protegido. 

Siendo el trabajo una mercancía en el réginien de produc-

ci6n capitalista, el salario se determina por las mismas leyes -

que fijan el precio a cualquiera otra mercancía. Estas, corno la

fuerza de trabajo, subirá o bajará según la relaci6n que axista

entre la oferta y la demanda, según la competencia existente en

tre loa capitalistas, en el mercado de fuerza de trabajo." (25) 

La fuerza de trabajo es considerada como un instrumento -

de trabajo, que participa en el producto o en el costo del pro-

dueto en la misma medida que participa la materia prima, la ma-

quinaria, etc., en nada, es decir, sólo como instrumento de pro

ducci6n. 
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~hora bien, desde este punto de vista, el precio del tra-

bajo se hallará determinado por el costo de producción por el --

tiempo necesario para la producci6n de la mercancía, etc. 

El costo de la fuerza de trabajo es igual a lo que cuesta 

sostener al obrero como tal y educarlo para determinado oficio o 

actividad profesional a que ae le vaya a dedicar. En las ramas -

industriales donde la capacitaci6n del obrero es casi nula, el -

costo de producci6n de éste, se reduce a las mercanc.t.a necesa--

rias para su subsistencia y para reponer la• enerqiaa gaatadas y 

para enajenarlas de nueva cuenta al capitalista, pero, ademif• de 

los gastos por los conceptos anteriores, el explotador si .. pre -

previsor incluye en sus cálculos el desgaate de la fuerza de tr!, 

bajo a su servicio y esto lo logra agregando al costo d• prt'duc-

ci6n simple, el costo de procreaci6n que da a la claae obrera la 

posibilidad de nultiplicarse y de reponer a los obrero• agotados 

por otros nuevos. 

Algunos funcionarios imperialistas ante la imposibilidad-

de controlar uno de los pocos derechos que realllente tien.n el -

proletariado, el de cohabitar y reproducirae, sugiriendo que ••-

tos se abatengan de ejercitarlo, aunque por lo d~• eso• miamo• 

funcionarios cuando desempeflan y.iestos polÍticos, .., dan a la t!, 

rea de evitarles problemas a la humanidad mandando matar y a Hr 

muertos a millares de gentes. 

El trabajo asalariado presupone al capital y a la inver--
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sa. Ambos se crean y se condicionan recíprocamente. El capital -

s6lo puede acrecentarse cuando se cambia (salario) por trabajo -

y la fuerza de trabajo s6lo puede cambiarse por capital (sala- -

rio• fortaleciendo la potencia del capitalista: el aumento del -

capital es por tanto, aumento del proletariado). 

origen de la problemática econánica de los obreros. 

Es posible englobar en tres grupos las circunstancias que 

ha originado el problema ocon6mico de los obreros: a).- La apar! 

ci6n de la propiedad privada, en general y, especificamente, de

los instrumentos de producción. b).- La intervención de las ma .. -

quinarias y au constante perfeccionamiento. e).- La acwnulaci6n

de enormes riquezas en manos de unos pocos capitalistas, median7 

te el establecimiento del sistema de asalariados en la produc- -

ci6n y, d).- La proliferaci6n consecuente del proletariado. 

a).- con la aparici6n de la propiedad privada (26) sobre

la tierra, grandes cantidades de la misma, se fueron acumulando

en manos de los llamados terratenientes, despojando a los peque

noa propietarios de sus parcelas: sin embargo, con el tiempo, la 

tierra en si fue perdiendo su valor económico pues, con la apar!_ 

ci6n de la maquinaria, las grandes empresas textiles, fundamen-

tal!llente inglesas, absorvieron a los campesinos, y además se fu~ 

ron apoderando de sus territorios con la intención de <ledicarlos 

al pastoreo, y a•Í tener, de inmediato, la materia prima de su -
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producción industrial textil. 

b).- Adviertase que el principio de todo es la Revoluci6n 

Industdal, implic6 una seria de consecuencias que debemos con-

templar y analizar. La industria mecanizada tiene su punto de -

arranque en la Revolución Industrial operada en loa instrumento• 

de trabajo. 

La maquinaria al hacer inútil la fuerza del trabajo muac,Y. 

lar permite emplear obreros sin un desarrollo físico completo, -

que posea en cambio una gran flexibilidad en sus miembros. El -

trabajo de la mujer y del nifto fue por tanto el primer grito de

la aplicación capitalista de la maquinaria. 

como consecuencia l6gica aumenta el número de asalaria- -

dos, colocando a toda la familia obrera bajo la dependencia iNll,! 

diata del capitalista. La maquinaria al lanzar al mercado de tr!, 

Lajo a toda la familia obrera, disminuye entre todos lo• aiem- -

broa de la misma el valor de la fuerza de trabajo de su jefe, -

perdiendo éste su individualidad, aumentando su grado de explot,! 

ci6n. Las máquinas cambian r.¡sdicalmente la base formal de contq 

to entre el obrero y el patrón, "sobre el plano de intercambio -

de mercancias era condición primordial, que el capitalista y el

obrero se enfrent1.tran como personas librea, como poseedores ind.! 

pendientes de mercanci.As". (27) 

El capitalista, caao duefto de la riqueza, y el obrero co

mo titular de su fuerza de trabajo, ahora con la indu•tria meca-
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nizada, no vendo el obrero su fuerza de trabajo en forma indivi

dual, aino que también vende a su mujer, a sus hijos, trayendo -

como consecuencia la "depauperizaci6n moral y la degeneraci6n in 
telectual de la familia''. !~o que ae da por el hecho· de convertir 

a fuerzas incipientes en simples instrumentos de fabricación de• 

plusva1ía. 

"Como sabemos, la productividad de la maquinaria está en

raz6n inversa de la magnitud de la parte que transfiere al pro-

dueto, cuanto mayor sea el periodo durante el que funciona, tan

to mayor ser& también la masa de productos entre los que se dis

tribuye el valor por ella incor.porado, y por menos, la parte que 

aftade a la naturaleza." (28) 

La maquinaria produce plusvalía relativa por dos razones·: 

l.- porque desprecia en forma directa la fuerza de trabajo hwna

no y, 2.- por que indirectamente bajo el costo de la mercancía,

en su proceso de producción. 

c).- La prolongaci6n desmedida de la jornada de trabajo -

que trae consigo la maquinaria capitalista, provoca una reacción 

de la clase obrera, reacción que acaba por instaurar una jornada 

normal de trabajo limitada por la ley, esto trae como consecuen

cia la intensificación del trabajo, transformándose de una rnagn_! 

tud extensiva en una magnitud intensiva, lo cual resulta eviden

te que al progresar la maquinaria y la pericia del operario au-

menta por impulso material la velocidad y por tanto la intensi--
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dad del trabajo, produciendose mayor indice de plusvalía, nego-

cio apatecido por el patr6n rapaz. 

r.a fuerza de trabajo es la principal fuente de riquezas.

para el capitalista como es de suponerse. 

Prescindiendo de la diferencia connaturales al hoabre en 

cuanto a destreza y energías de trabajo, en general, el valor -

del precio de la faena, aparentemente, es el precio o valor del

trabajo mismo. Esto s6lo sucede en la apariencia como lo C0111pro

bamos a continuación: 

El capitalista compra la fuerza de trabajo por horas dia

rias, en la cantidad de $50.00 por ejtmaplo, el obrero al llegar

a la media jornada de trabajo desquita el dinero desenvolsado -

por su patrón y a partir de la e(!9unda mitad de la jornada total 

pactada, ya no se le retribuye al obrero nada1 este dinero que -

no r.ecibe el trabajador constituye la plusvalía o ganancia del -

capitalista. Esta apariencia enqaftosa de legalidad en loa contr! 

tos, distingue al trabajador asalariado de las otras fol'llll• his

t6ricas de explotaci6n del trabajador. Dentro del sistema del S! 

lario, hasta el trabajo no retribuido parece trabajo pagado. Por 

el contrario, un ar.ocas preteritas, y, en particular, cuando ••· 

explotaba el trabajo de los esclavos, parece, trabajo no retri-

buido ha.ta la parte del trabajo que se paga. 

El campesino eieri.-o d3 la 9leva, trabllj6, por ej-.plo - -

trea dias para él mismo en la tierra de •u propiedad o en la Cl\M 
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le ea aaignada, loa tres dias siguientes los destina a trabajar

obligatoriamente en forma gratuita en la finca de su se~or (feu

dal). Eate Último caso demuestra claramente las partes en que se 

desdobla la fuerza de trabajo. La jornada pagada y la no ratri-

buida, y los liberales de aquella época se indignaba~ ante la -

idea oprobiosa y tiránica de obligar a un hombre a trabajar gra

tis. 

La plusival!a es la principal fuente de riquezas para el

capitalista y la fundamental desgracia para el trabajador, ya -

que con ella se van las ilusiones de poder alcanzar la felicidad. 

"La renta del suelo, el interés y la ganancia industrial solo -

son diversos nombres que expresan las diversas partes de la plu~ 

val!a de una mercancía o del trabajo no retribuido que en ella -

se materializa y brotan todas por; igual de esta fuente". 

¿c6mo se e~plica que una de las.clases parasite constant~ 

mente para obtener una ganancia y eriquecerse, mientras que la -

otra vende constantemente su fuerza de trabajo para ganar, única 

mente el sustento de su vida? 

La contestaci6n es la siguientei Es aq11ello que los econ2 

mistas han denominado "acwnulaci6n originaria o previa" y que, a 

no dudarlo, debiera llamarse explotaci6n originaria y que no es

sino una serie de procesos históricos que acabar'n destruyendo -

la unidad originaria q11e existía entre el obrero y sus medios de 

trabajo. 
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El capitalista al c01t1prar la fuerza do trabajo del obrero 

y ·pa9arla por un valor supuesto, adquiere como ya ee dijo, •l d,! 

recho a uaar la mercancía comprada poniendo a trabajar al obrero 

para que de1quite el salario pa9ado, activando su fuerza de tra-

bajo: esto sucede idéntico a una rn&quina que para conaWDirse e1-

necesario ponerla a trabajar. El trabajo del obrero tiene, como-

el de la m&quina, ciertos límites naturales. 

Al tipo do intercambio, salario por trahljo, entre el ca-

pita lista y el trabajador, es 61 que sirvo de base a la produc--

ci6n capitalista o al sistema del salario, y tiene inceantelllen

te que conducir a la roproducci6n del obrero CClllO tal y del cap! 

talista como capitalista, ori9inando el problema de la lucha de-

clases. 

E).- INTERVENCIONISMO DE ESTADO. 

El intervencionismo de estado ea una de 14• forma• en l•• 

que se ha manifestado las corriantes socialistas y socialiaan- -

tes, pero que admite, no obetante, una 9ran variedad de .. tices. 

No baremo• el análisis de todos ellos, sino tan a6lo no• habr•--

moa de referir haciendo una serie de sel\alamientos absolut ... nte 

generales. 

Lil reacci6n político-social contra el librec&llbi..o de lJ! 

glaterra, dio origen una importante dirección del pe,,...iento --

que sostenia que debe ser rechazado el individuali11110 y el libe-
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ramismo quedando en manos del Estado el deber de intervenir, en

la• formas máa variadas en los fenómenos y acontecimientos econ2 

micos. (29) 

El "Estatierno afirma que es menester extender cuanto sea

posible la misión del Estado y multiplicar sus funciones", (30), 

o como sostiene o' Acosta, que la intervenci6n del Est3do debe -

realizarse a través üe aus diversos 6r9anos y, a través, además, 

de nuevos 6r9anos creados exprofeso para tal prop6sito (31), es

decir, que se requiere "una amplia intervención del Estado en la 

vida econ6mica", (32) 

"Tan s6lo el Estado puede coordinar eficazmente las acti

vidades individuales a fin de cumplir con los grandes deberes de 

un interés nacional", pues de otra manera no seria posible aten.:. 

der eaos grandes intereses de car&cter colectivo o social, que -

en otros términos e1e ha denominado nacional". 

¿Por ventura (el Estado) no ha entregado nunca a compa- -

fti.a• particulares el cuidado de defender el pais?, En tiempo de

querra, no se confia el Esb.do a fos iniciativas indi\'iduales P! 

ra la producci6n de los objetos indispensables sino que, a fin -

de hacerlo tan productivo como sea posible, el trabajo nacional

•e somete a una direcci6n de conjunto. (33). Debe entenderse que 

•• trata, toda época, de luc~a pel'1111lnente contra la miseria y la 

ignorancia de lo• pueblos, de donde se deduce la necesidad de no 

periaitir que la• grandes soluciones queden en las manos de la 
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iniciativa que responde a la satisfacci6n de intereses privados -

también perfectarr.ente definidos, ''Además, tan s6lo el Estado pue

de servir los intereses de todos, pobres y ricos, especialmente -

los de los pobres. Los servicios públicos satisfacen, a veces ain 

remuneración o media~te una m6dica remuneraci6n, la• nec:eaidades

de todos. Las propiedades colectivas son útiles a todos." (34) 

El intervencionismo de Estado va desde la Actitud vigilan

te de éste, en el oentido de obtener el cumplimiento de las obli

gaciones impuestas por él en materia econcSmica y social fundamen

talmente, por parte de la iniciativa privada haata la interven- -

ci6n directa en la producción de satisfactorea como la dietribu-

ci6n para el consumo de loa mi11111os, sin que loa medios de produc

ci6n sean del Estado, o en otros términos, aubsiate la eapreaa -

privada, sin embargo, ésta debe aometerae, tanto en la planeaci6n 

de sus productos como en su diotribuci6n, a los planea generalea

de interés nacional que el Estado haya disel'lado relativoa a la -

producción y la diatri]':.uci6n, lo que hace incluir también, el.ca!, 

to de adquieici6n de loa satisfactorea • 

. IA DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA. 

El car,cter aocial de las doctrinas eeti implícito en su -

dogma de igualdad espiritual, es decir, que todo• loa hOllbrea aon 

iguales ante la vista de Dios. Si bien esta generalizaci6n ae re

fiere en principio a eu fundamento espiritual, tiene impartancia-

en el 'mbito aocial, puea au gran número de adepto• se debe a - -
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ello ea decir. que la igualdad ante Dios implica una igualda de -

los hombres entre sí, y, una igualdad de tratamiento entre ellos-

,, con Dios y Dios, a través de sus instituciones terrenales, sin --

diacri.minaci6n alguna, con los hombres. 

Así como la Iglesia es la institución social que gobierna-

el mundo espiritual de loa cristianos, los cristianos en vj,rtud -

de su igualdad, requieren en su gobierno igualdad social también, 

109randose de esa manera una absoluta armonía social, en todo el-

•entido d\31 término, ea decir, espiritual y materialmente. 

Los pensadores más iltlportantcs de la Iglesia cat6lica, fu!! 

damentalmente, nunca se desentendieron de la iniquidad social que 

desde siempre grav6 a las clases inferiores: La Patrística y con-

- ella San Agustin de Hipona y San Gre90.rio Magno: y la Escolástica 

deade santo Tomás de Aquino haota Francisco Suárez, desglosaron -

una ÍJl\portante doctrina de amor y caridad, de la que se derivan -

notabilisimas tesis sociales. 

La actitud espiritual de la Iglesia católica frente a la -

problemática social, adquiere una poaici6n específicamente social 

y económica en la Enciclica RERUM NOVARUM. Esta obra o documento-

ea quizás, la obra máe importante que marca los simientos, contem 

poráneamente, de la doctrina social de la Iglesia cat6lica y del-

criatiani1mo en 9en&ral. 

cuatro décadas después, en mayo de 1931, el Papa Pio XII -
- . 

expidió su Enciclica CUADRAGESIMA ANNO, como complemento y reite-
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ración de la RERUM !«)VARUM. 

Las enciclicas antes mencionadas, son, sin lugar a duda, -

pilares del pensamiento social cristiano y dieron lugar, de imae

diato, según no• narra el Dr. de la cueva (35) a importantes ine

titucionea aocialH en el c6di90 social de Malina.. 

Partiendo de su principio práctico, la moral, la Iglesia -

propone una ciencia econcSmica fundada en ella misma, es decir, -

que no es posible sostener una ciencia econ6mica, en su rango de

cioncia auténtica, si contraria a la moral, especifica11ante cri•

tiana p.ies, la naturaleza total, c.:.o la vida espiritual y social 

no pueden e•capar, sin caer en la vida pecaainon y contraria a -

Dios a los mandato1 divfnoa, rectores de todo cuanto e• y exi•te. 

La doctrina social criati<sna supone que el hOllbre 11u1*1it!, 

do su condición moral, contrariando el orden moral cristiano, a -

la adquisici6n desmedida y el abuso de loa bien•• materiales, por 

lo que condena a la conciencia burquesa del capitaliamo y al cap! 

taliStllO como práctica del comportamiento del hCllbre, en el orden

estrictamente econ6niico, q;ue atenta contra el principio fundaaen

tal de la igualdad humana. Aai mismo se pronuneia en contra del -

MaterialilllDO Hi•t6rico, que trata de explicar la v.ida aocial en -

fenómeno• únicamente económicos pretendiendo establecer la r•lor

ma socia bajo los inpulsos meramente de la econc:JIÚa de produccidll 

•ocializada o colectivizada, y con de•prec:io de la 11e>ral cri•tia

na. Ambos siatemaa se caracterizan por cor111pto• y .. con ... cuen•~ 
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cia, contrario• no a6lo a la moral cristiana, sino a toda la mo-

ral. Su iraoralidad es desde sus propios principios, es decir, -

de•de laa ba•e• mi1mas de su doctrina, pues la primera parte de -

la po•ibilidad y conveniencia eqo!sta de la explotación del hom-

bre por el hombre logrando con ello. seducir a la codicia (peca-

do) y estratificar al hombre en clases sociales, principios con-

trario• a la igualdad preconizada por la doctrina de Cristo: y la 

•equnda, por que hace descansar todo su sistema y sus preocupacig 

nea de cambio social y pretenciosa actitud igualitaria, en fenom~ 

no• econom.ico• de producci6n y de lucha de clases, atentando con

ello contra la 110ral de Cri•to, ya que el orden social no es pro

ducto de la econCllllia aino de la obra de Dios, quien ha ordenado -

la igualdad entre loa hOlllbre• y. porque la lucha de cla1es lo ún! 

co Ql.le produce e• mayor violencia; pues la lucha produce más lu-

cha, y con ello, la aparici6n de nuevas clases, la de los vencli!dg 

re• y la de los vencidos, de los cuales, loa primeros imponen aua 

condiciones y loa aegundoa las acatan por sumiai6n y asi, la pre

tendida deaaparici6n de las clases sociales en una sociedad comu

ni•ta, no aer' poaible y si, tan solo una mera suatituci6n de cl! 

••• •ocialea, lo que atenta contra el orden de Dio• y es un peca

do grave de la humanidad. 

La lgleaia cat6lica ju•tifica y resume su posici6n en el -

párrafo 20 de la Enciclica cuadragesimo anno, de la siguiente ma

aeraa 



"Es cierto que la Economía y la Moral, cada cual en •U ••

fera peculiar, tiene principios propios, pero ea un error afizaar 

que el orden econ6mico y el orden moral e•t~n •uperado• y que llOD 

tan ajenos entre si que aquel no depende para nada de '•t• ... , la 

misma raz6n natural, deduce manifie•ta ... nte de la naturale&a ind! 

vidual y social e.el hombre y de las cosas, cual ea el fin illpue1-' 

to por Dios al mundo económico". 

La primera de las Encialica• se babia pronunciado en con-

tra del libaralismo y, la •ec¡unda, en contra del capitalillllO ia-

perialiata, pues lo que el Papa Le6n XIII babia criticado y babia 

pre•entido para el futuro ae habla quedado pequefto, por lo que -

Pio XII, tomando entr~ sus mano• la eatafeta de la lucha •acial -

del cristianismo, se pronuncia en contra del capitali..o inperia

li•ta que hacia que el hombre devorara al hombre y, ·que loa pai-

~e• podero•oe devoran a loa paiaec pobrea, ha~iendolo• participar 

en guerras cuya de•trucci6n envolvía el mundo todo. "Salta a la -

vieta (afir1Nl Pío XII), que en nue•troa tiempo• no •e acumulan ag 

lamente riqueza•, sino se crean enor1Mt& poderea y una potencia 

econ6mica deap6tica en manos de muy pocos •• " (36) 

Loa principios fundamentales de la doctrina •ocial del 

criatianimo •on1 Igualdad, UIOr y caridad, que involucran la dJ.a 

nidad hu.na y la juaticia, de acuerdo con la poaiai6n aocial de

tal doctrina, ju•ticia •acial. 

Aunque expresamente, la Enciclica Rel'Ulll Novarwn, cOD8titu-
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ye la "Carta Magna en que debe fundarse toda actividad cristiana

en materia social" (37), esto ea, la declaraci6n de los derechoa

sociales de la cristiandad, a diferencia de otros documentos ao-

ciales, no va dirigida solamente a las clases proletarias, sino -

talllbién a los capitalistas y terratenientes, haciendo además de -

un llamado a la conciencia de loa segundos y una declaraci6n de -

fe y esperanza y dortificaci6n a los primeroa, estableciendo deb_!! 

rea morales que tiene la pretenci6n de juridicos en un terreno de 

derecho natural, en virtud de los cuales se busca incesantomente

la igualdad de loa hOllbres y la justicia social. 

La Doctrina social Criatia·na no desconoce la propiedad pr.! 

vada, mucha• polémicas y discrepancias se hallan en los textos de 

lo• pensadores cat6licoa a este reapectoi no nos incumbe referir

nos a ellas, aalvo para ejemplificar: la enseftanza de cristo en -

este sentido, se declara en contra de loa ricos, y San clemente -

Rocr•no, S&n Basilio, san Grf!<Joric Niceno, detestan la idea de la

propiedad privada. As! mismo San Agustín de Hipona preguntó: - -

Quien se atrevería a decir aquella quinta ea m!a, aquel esclavo -

ea mio, esta casa es mía. 

En conclusión a esto, al cabo de diversos confrontamientoe 

que se origin11n teol6qicamente desde la obra magna de Santo TO""• 

de Aquino, •• llega al acuerdo de que la propiedad privada ea vá

lida según •u origen y su uso, es decir, honesta y necesaria. 

E•ta doctrina propone, ya que la desigualdad de las clases 
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sociales es inevitable, según la Iglesia, un sistema de colabora

ción y unión de ricos y pobres en un intercambio ecuánime, de ca

pital y de trabajo. En esto debe mediar conciliadoramente el E•~ 

do, la Iglesia y desde luego, la conciencia de las mismas clase•. 

"La rendición del proletariado por medio del salario jua-

to" es el postulado básico del Papa Pío XII, del cual se despren

den unn serie de conaideraci6n sociales haci3 al trabajador. 

Probablemente los enfoques de la Iglesia católica en este

campo, sean más bien intencionados que viables, pues la cuesti6n

soeial, evidentemente se tiene que atacar de ra1z de una platafo!, 

ma politica y económica, que de8de luego no es la que fundalll8nte

ni sobre las cuales gira un cuerpo de doctrinas religioaaa. Si -

acaso, sus adeptos, en cuanto integrantes de una sociedad, reci-

ben su influencia y en este punto es precisamente donde ha traa-

cendido el orden social, la concepción de la doctrina social cat.2 

lica o cristiana. con toda seguridad, exiaten patrones creyentea

de buena fe que la observan para con sus trabajadorea1 pero por -

otra part~, el proletariado d~ este sector fu•ra de observar una

mayor responsabilidad en su trabajo, no cuenta sino con las gara.e 

t.las que le proporciona el Estado. 

Cabe senalar que la labor social de la Iglesia cat6lica, -

en la actualidad, posiblemente aea más eficaz a trav'• de au• pe

quefta organización que improvisan dispensarios hospital••· eacu~ 

la1, etc., en funci6n del principio de caridad y no de una téeie

total e intec;¡ral de carácter social. 
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l. - Ni''l'UAAL1!2A Y DENOMINACION 

COlllo se ha visto en el capitulo anterior, el Derecho so- -

cial se impone como una necesidad inherente al funcionamiento so-

cial, es decir, que el 6rden social impone la necesidad de un 6r-

den jurídico acorde con su realidad social también. En efecto, --

las condiciones economicas y de organizaci6n requieren en un mo--

mento de una visi6n reguladora. La prueba inmediata y trascenden-

te está subrayada por las tésis doctrinales que se han elaborado-

para éste fín. Independientemente de las críticas - que se consi-

deran superficiales - como la de Donnecasse y la de castán, las -
• 

cuales se quedan en la mera denominación de Derecho social, apun-

tando que todo derecho es Social, por lo mismo existe el Derecho-

Penal o Administrativo, y la perspectiva del Derecho Social se d,! 

rige a encausar y propiciar las ~ondiciones optimas de una comun,! 

dad en cuanto tal por encima de los conflictos que surjan entre -

una personali~ad !isica o moral, cet~rminadn. 

ciertamente, objetar al Derecho S~cial en funci6n exclusi-

vamente de su denorni.naci6n, eno no p.;trecc, fundamentalmente supe_! 

ficial, pues la denominaci6n de Derecho social, efectivamente es-

radundante en cuanto que todo derecho pretenda regir la conducta-

social del hombre, no obstante, se debe tomar en conaideraci6n --

que, el t'rmino Derecho Social, denota no e6lo la relaci6n normal 

de loa hombre~ entre sí, sino además la re9ulaci6n de la conducta 

humana dentro de la urdimbre especifica de un problema que qa si-
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do calificado de social, precisamente por su contenido económico-

y profundamente humano en el sentido de la relación entre d••pro-

porciones sociales de riquezas y pobreza, de sapiencia e ignoran-

cia, etc., en fín, dentro de los problemas social, tiene por obj.! 

to atender el más urgente de todos, el de la justa dietribuci6n -

de la riqueza el de la sapiencia universal, el de la salud de to-

dos loa seres humanos, el de la comprenai6n absoluta entre loa --

hombres con la desaparici6n, si ea necesario de la• llamada• cla-

aes sociales. 

Se encuentran también reservas y suc¡erencias reapecto de -

derecho social de otra indoll! cOllO la de Martín Granizo, que lo -

identifica con el derecho obrero y además afirma qu~ ae puede de-

nominar "Leyislaci6n Industrial (1). Sin embargo, frente a ésta -

posición, es más adecuado el criterio de otro• tratadistaa, como-

el de c;arcía Oviedo que lo refutan demo11trando que tl\lea donmi~ 

ciones son parciales e incompletas. El contenido del vocablo so--

cial, contando el complejo al que se refiere, es extremadamente -

amplio y sólo se puede precisar una si9nificaci6n dellde un nivel-

definido que lo requiera. Así, al hablar de Derecho social desde-

la problemática obrero patronal, se puede determinar que tal der.1 

cho abarca los conflicto• de éste ánibito. 

En reaúmen, El Derecho obrero tanto como el Derecho Indua-

trial, teniendo marcadas nfinidades, sólo conat1tuye una perapec-

tiva y un campo de aplicaci6n del Derecho Social, pero de ninguna 
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manera es la expresi6n total, absoluta y única del mismo, pues en 

efecto, todo derecho obrero como industrial, ea aociali pero no -

todo derecho social es obrero o industrial, lo que no cKplica la

variedad de sistemas jurídicos que, teniendo en común sar ramas -

del tronco denominado Derecho Social, ationde aspectos diversos -

que afectan a diversos sectores de carácter comunitario o social

que ae hallan dentro de contexto general de la sociedad total del 

territorio (nacional) en que tiene vigencia tal regulación jur!dl.:, 

ca. 

"El Derecho Social (sostie1\e Gurvitch, citado por Mendieta 

y NÚflez (2) de manera general), en su forma pura, es el que nace

eapontRneamente en el ser.o de las agrupaciones humanas y no es ni 

derecho de coordinación ni de subordinación, sino de integraci6ri

o de inordinaci6n, porque su finalidad consiste en lograr la - -

uni6n de los integrantes de todo agrupamiento social mediante un

acuerdo de voluntades que crea, sin necesidad de organización al

guna y sin coacci6n incondicionada, un poder social que obra so-

bre los individuos: pero no como exterior de ellos, sino como - -

fuerui interna creada por ellos mismos. Entre todo y las partes,

según expreMa Gurvitch, hay una constante interpretaci6n de in- -

fluencias que dan al derecho social, asi formado, un carácter sui 

-qenéria, autónomo, que lleva en él su fuerza coactiva sin necea! 

dad de recibirla del exterior y de orqanizarse en instituciones -

definidas". 
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"Para nosotros, el Derecho Social (so1tiene Ceaarino Jr) -

es el sistema de principios y normas juridicas imperativa• que, -

con vista el bien común, aj•udan a satisfacer las necesidades vit!, 

les propias y de sus familiares, de loa individuos que dependen -

del producto de su trabajo, y como llamamoe a esos individuo• ecg 

n6micamente débiles, Hiposuficientes podriamos decir, en resúmen, 

que el Derecho Social es en síntesis el liiste:na jurídico de pro--

tección de los hiposuficientes. Esta protecci6n puede ser alcanZ!l_ 

da, o por la uni6n de hiposuficientes que en osa forma se torna,-

primero físicamente y después políticamente iMs fuertes, lo q11e -

constituye una forma de protección derivada de ellos ini1mo1, es -

decir, una auto-protección; o por la intervención del !atado, y -

entonces se trata de una protección ajena, esto ea, de una hetero 

-protección. La primera, que re~ulta de la unión de loa hipoaufi-

cientes en sindicatos (sirdicato• que el régimen fascista tenia -

unidos a los de sus adversario1, los sindicatos patronales y for-

maban una entidad única, la corporación) la 1enalamo1, por eete -

motivo, como el objeto del Derecho corporativo. 

uEn cuanto a la segunda, es necesario diatinguira por una-

parte, la protección del Estado que puede ser dirigida de una .. -

nera particular, verdaderamente específica a los trabajador•• •u-
bordinado1, e1to ••· a 101 operario• y a loa '98lpleadoa, qwa forll¡! 

dn lo que llamamo1 Derecho del Trabajo: y por otra parte, paed• 

con1iderarse genéricamente todos 101 hipoauficientea olvidfndo .. -
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de ai tienen o n6 la condici6n de trabajadores y con ellos se fo!, 

mar' lo que llamamos Derecho Asistencial. (3) 

" En las concopciones, tanto do c11rvitch como de cesarino, -

se perciben una concepci6n fundamentalmente sociologista y, ade-

máa, en funci6n de una noción utilitaria de la noción del Derecho 

Social, pues, como resulta fácil ver, van an búsqueda las satis-

facciones del interés grupal. 

Gény (noa explica Gurvitch, citado por Mendieta) sugiere -

•uatituír el Derecho social por un Derecho Natural, pues afirma -

que no se trata de una realidad jurídica, sino de un ideal, es d~ 

cir, de "un principio moral de critica al derecho positivo" (4) 1 

sin embargo, es necesario decirlo, aún no catando de acuerdo con

aemejante proposición es posible admitir y eao sí, con absoluta -

convicci6n, que es perfectamonte'claro que el fundamento Último -

del Derecho Social aea de Derecho Natural, sea que se considere -

a éste como un conjunto de principios morales simplemente, o, se

toma un aspecto de la naturaleza (huma.na o extrahumana) con sign,! 

ficación normativa, pero que, no obstante, su traducción al len-

guaje cotidiano de los hombrea, tendrá que ser el de Derecho So-

cial, cuya poeitividad sea tan radical que se identifique con el

tértaino eficacia juridica (5), y no nada más como conjunto de no~ 

.... vigentes cuya eficacia es dudosa, por más que en un cierto m2 

, aento puedan ser consideradas como eficaces, es decir, vigentea-

positivaa. (6) lo que coincide en gran medida con la ob•ervación-
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hecha por Georges Ripert, según nos advierte Mario de lu Cueva,-

"quien no cree que el Derecho del Trabajo sea derecho privado y-

en su libro, Le Régime Démocratique et le Droit Civil Moderne, -

se inclina por la idea de un nuevo Derecho profundamente enraiZ!_ 

do en la ética." (7). 

Por su ~rte Manuel Levy prefiere denominar éste nuevo d~ 

recho Cole~tivo, según dice ourvitch en locuci6n de Merdieta, 

fundamentalmente por lo que hace a las convenciones colectivas -

de trabajo, ea decir, "todas las situaciones de relacione& de --

trabajadores o de otra clase (social) en la que los intereaadoa-

figuran no como individuos ai•lados, sino como totalidad••· (8), 

apoyándose según nuestro parecer en la obaervaci6n que de la nu~ 

va realidad jurídica es posible obtener y que nos narra, primor~ 

samente Levasseur cuando dice: "Es en ocaci6n de las consecuen--

cias jurídicas de la relación de trabajo que la concepci6n indi-
• 

vidualista se ha mostrado algunas veces impotente para ••table·-

cer una regla de derecho satisfactoria. Para eatablecer la iCJUA1 

dad econ6mica necesaria en la discusión leal de los intereaes, 

sin abandonar completamente el terreno contractual, ae ha pro- -

puesto regular las cosas en un plano superior, haciendola1 deba-

tir en un plan colectivo por agrup.'lciones, cuya conatituci6n y -

funcionamiento hubo que autorizar y organizar." (9), ••periencia 

que se repite todo• lo• diaa en la actualidad, por todo el orbe. 
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2. - SOCIOLOGISl«> DE CURVI'l'CH. 

Refiriéndonos solamente a la concepci6n sociol6gica del D~ 

recho Social, sigamos lo más fidedignamente cercano a Gurvitch, a 

travée de Lucio Mendieta y NÚl'\ez en la obra citada con antelación. 

A partir de su teoría sociol6gica de las formas de la sociabili-

dad, Gurvitch divide al Derecho en tres importantes aspectos, a -

saber: 

a). - Derecho de coordinaci6n, b). - Derecho de Subordina- -

ci6n y e).- Derecho Social. El primero pretende coordinar intere

ses, sobrellevándolos en un orden, obran<lo fu11damentalmente sobre 

los contratos, el segundo supedita a los sujeto~ particular~s al

orden y al interés del Estado. Ambos aistemás jurídos tienen a la 

autoridad como medio para hacer patente su elemento coercitivo. · -

Por .último, el tercero, el Derecho Social es un orden jurídico -

que surge espontáneamente de la colectividad humana con un ·~arác

ter integrador (ya no coordinación ni de subordinaci6n), con la -

dinalidad de alcanzar la unión de loe integrantes de un agrupa- -

miento social mediante el acuerdo de voluntades, que propicia co

mo una fuerza intrin~eca al mismo grupo. 

En ba•e a eeta teoría, Gurvi~ch da una compleja definici6n 

"descriptiva" del Derecho Social, y postula que tal es "un dere-

cho aut6nomo de comuni6n por el cual se integra de manera objeti

va cada totalidad activa real que encarna un V3lor positivo extra 

tetaporal". Demde el punto de vista de Gurvitch, ae entiende por -
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"Derecho de comuni6n", es decir, derecho de unión común, aqu•l o~ 

den jurídico que hace participar la totalidad sin tran•formarla -

en un sujeto diverso de sus miembros. Es una modalidad juridica,

intrinseca a la sociedad, de tal manera que, surge de la propia -

organizaci6n social para vincularla más intimamente, lntegrardo -

a todos sus miembros, como ~·a se tuvo la oportunidad de decirlo -

sin constituir una nueva entid3d por el término Derecho de Inte-

gración, pues, dicha unión común es lograda por éete, nuevo orden

jur!dico en funci6n del poder social que tiene implícito y que no 

requiere, de manera esencial, la coercibilidad como elemento in-

condicionado y en manos del Estado, a no ser para lograr el re•P!. 

to de dicho orden por parte de todos aquellos que eventualmente -

pudieran tener interés en hacerlo nugatorio y que, de•de luego, -

aerian sujetos no pertenecientes al grupo social al cual •• refi~ 

re el nuevo derecho. De eeta suerte el oerecho Social entendido -

como de inteqraci6n, no requiere para su existencia de coercibil! 

dad que tanto neceaitan lae otras forlllils de derecho. 

El Derecho Social es, •egún este autor, anterior en au pr! 

mera etapa a cualquiera organización fundada sobre un derecho ge

neral que la norma objetivamente, es una relaci6n igualitaria de

aus miembros, lo que explica por lo• elemento• contenidos en •u -

definición y qi1e, seqún ~u autor, •on lo• siguient••r 1.- runc16n 

General del Derecho Social, 2.- Fundamento de 8U fuer&a obligato

ria, 3.- Objeto, 4.- Eetructura intrinaeca de la relaci6n jur!di-
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ca correspondiente, 5.- Manifestaci6n Exterior 6.- Realizaci6n y-

7.- Sujetos a los cuales se dirige. 

Hagamos una breve explicaci.6n de estos conceptos de Gur- -

vitch, que nos permitirán comprende.r mejor su teoría acerca del -

Derecho Social: La primera como ya dijimos, tal funci6n general -

del Derecho social ea la integración objetiva de una totalidad, -

esto es, que dota de hom09eneidi\d a un grupo social sin necesidad 

de superponerse a sus miembros como una entidad exterior, sino ~2 

mo un criterio de conformidad de colaboración y de apoyo dimanado 

de la misma agrupación, es decir, intinsaco de la organizaci6n -

grupal; el segundo punto se refiere a considerar que el Derecho -

social saca au fuerza obligatoria en consecuencia de la autoridad 

directa, del todo que él regula en su vida interior, es decir, de 

la mialTla integración objetiva quq forma una totalidad; El objeto

del Derecho Social de Integraci6n, es la vida interior del grupo

donde aplica su reglamentaci6n, ya que su v~lidez no exede los l! 

mitea del mismo, independientemente del complejo normativo de - -

otras legislaciones más amplias, pues éste simplemente actúa en -

el seno de su objeto, el punto cuatro~ estructura intrinsac~ de -

la rP.laci6n jurídica correspondiente se refiere a la Índole parti 

cular y peculiar de las relaciones que instituye el Derecho So- -

cial, al •er distintas de otros tipos de Derecho, lo dif erenc{an

particularmente en que hace participar de una manera directa al -

todo del que él ae desprende y que ofrece la materia misma de re-
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9lamentaci6n, en la relaci6n con •u• miembro• ain oponerle• eae -

todo como un sujeto aeparado. Tal participaci6n, enfatiza Gur- -

vitch, del todo con•sus miembros ea inmediata, porque el Oerecho

Social la aporta con reapecto a e•e todo, no es e6lo e10, aino un 

factor duncional y di~llico en un ca.iplejo de relacionea recipro

cas¡ en lo que se refiere a la "manifestación exterior" como quin 

to punto de su definici6n de Derecho social, explica que la part! 

cipaci6n inmediata de la totalidad, en el fen6meno jurídico, fun

damento sobre el Derecho Social que la aaiama totalidad produce, -

se manifieata externamente el Poder Socilll que el todo realiza 8g 

bre aua i:-rte• como una funci6n inatitu!da a •u vez por el Dftr.e-

cho Social, conaiate en un aervicio hacia la totalidad, o en 

otro• tétlllinos, la manifeataci6n exterior de éate derecho ea el -

poder Social, en tanto que eervicio que el todo ofrece a aua lli91!! 

broa sin perder de vista que éste e• CQndicional, de1ando de per

tenecer al todo: ahora bien, con re•pecto a la r~lizaci6n del -

Obrero Social, el autor di•tinlJue eutilJllente entre la noci6n de -

Derecho social inorganizado y Derecho Social organizado, •• decir, 

entre una infrae•tructura de la C0111unidad objetiva inorganiaada -

y la eupere•tructura de la organización euperpuest~. una no puede 

explicar enteramente la otra. Lo• valorea que repre•enta un grupo 

reaiden en eaa cállunidad aubyacente de la cual extrae lo• fine• -

que 1e proponen realizar, aunque eato1 son aiemp;:e liaitado•, por 

conaiguiente, loa fine• que pretende realizar una or9ani .. ci6n, • 
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aon ID&a poderes que los valorea a los que aspira y que realiza la 

cOllUnidad en partear y por último, en relaci6n con los sujetos 

del Derecho Social, advierte que estas son las personas colecti--

va• compleja•, que se distinguen perfectamente de lós aujetoa de-

derecho individual, por más que estos puedan significarse por ea-

tar formados por agrupamientos (grupos de individuos concebido• -

cOl!llO unidad•• aimples) que el propio Derecho individual lea llama 

Per•onaa Morale~. Aquellos, loa sujetos de Derecho Social, si - -

bien, aon agrupamiento también, tienen por singularidad su propia 

caaplejidad y su función especifica de carácter recíproca entre -

el todo y loa elemento• que lo integranr en tanto que éstoa, lo•-

de derecho privado, ae hayan inmenaoa en un ambiente social de --

competencia econ6mica, por lo que actuan como si fueran personas-

individual•• y aon tranaitorioa. 'Las personas o aujetos.de dere--

cho aocial, una vez aparecidos tienden a ser permanetea preciaa--

mente porque reaponden a una tendencia natural del hombre que se-

traduce en aolidaridad. 

Ahora por otro l~do, Gurvitch considera que, como se den -

en todo• loa ordenes juridicoa, en el derecho scv:ial se da un or-

den jur!dic:o objetivo y un orden subjetivo, aquel constituido por 

el conjunto de normas e instituciones juridicas que lo integran -

y éate, con el conjunto de facultadea - que el propio orden aubj~ 

tivo otorgft a loa eujetoe del Derecho Social. 

El Derecho Social, en relación con el Estado admite las •! 

, 1 
¡ 
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por el propio aurvitch1 

a).- Derecho Social puro e independiente. 

b).- Derecho Social puro, pero dependiente de la tutela -

del E•tado. 

c).- Derecho Social anexado por el Estado, pero aut6nomo. 

d}.- Derecho social condenaado en el orden del Derecho del 

Eatado Democrático. 

El derecho Social puro e independiente, e• aquel que cua-

ple l.a funci6n de integrar a lo• eleftlento• de una cOftlunldad en un 

todo. •in valer•e de la coacci6n incondicionada y, ad--'•• en el

caao de conflicto con el orden del derecho o del E•tado, •• equi

valente o a un •uperior, por ej .. plo, al derecho internacional. -

El derecho Social puro pero •011etido a la tutela del derecho E•t.! 

tal, ee una fot11a del Derecho Social que •e refiere a loa caaoa -

en que la leqialaci6n catatal preaenta noraa• de la competencia -

del •ocial, y también cuando el Eatado inva4e la• cueationea de 

éste Derecho para reqular lo• probables abuaoa del mi•mo. La• Le

ye• de éete derecho quedan encuadrada• dentro del derecho privado 

pero no pierden su carácter de Derecho Social puro~ poniendo COllO 

ejemplo el propio Gurvitch al derecho de familia, que tienen ppr

objeto inteqrar a la faailia, mantener una uni6n, ea, por lo tan

to, un Derecho social Puro, aun cuando aobre de él ••~ el oere-

cho Eatatal. 
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El Derecho Social anexado por el E•tado, pero autónomo, es 

aquella variante de Derecho Social, que una vez dimanada en el s~ 

no de un grupo en relftci6n a las funcione• del mismo, adquiere un 

carácter obligatorio por disposición del Estado, y entonces la 

coacci6n incondicionada del Poder Público sanciona al propio oer~ 

cho Social, sin embargo, éete conserva su autonomía, como er. el -

caso de la• corporaciones descentralizadas que originalmente fue

ron empresas particulares y que dada la importancia de estaa y de 

aua fines, el Estado optó por anexarlas a su orden juridico. 

El Derecho Social conaenaado en el orden del Derecho del -

Eatado dcmocr,tico, por otra parte, aurge cuando el Estado demo-

cr,tico reaW11e en au esfera jurídica las leyes que basan su pro-

pia estructura, (precisamente, el De1:echo Constitucional). Entort

cea, para Gurvitch, éste es un Dqrecho Social en vir\ud de que in 

teqra la Sociedad en el orden jurídico del Estado. Naturalmente,

F.l Derecho constitucional de una estructura estatal, está compen_!! 

trado por el Derecho Social "que ee desprende de la comunidad po

litice aubyacente"r esto es, el Derecho Constitucional está con-

den.aando al Derecho social. 

En síntesis, el pensamiento de Gurvitch se expresa de la -

siguiente manera: todo cuerpo normativo consuetudinariÓ o escri-

to, que ae genera en el seno de una colectividad es Derecho So- -

cial, pero siempre y cuando en éste fenómeno participen todos los 

integrante• del grupo en igualdad de colaboración, encaminados a-
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realizar y nutrir su propia cohe•i6n. 

POSICION DE ALGUl«)S PENSADORES MEXICANOS! En relaci6n fun

damentalmente con el criterio de relativo a la denominación de e,! 

te nuevo Derecho, cabe de•tacar do• posicione• perfectamente def! 

nidas, a saber: 

a),- urm crítica respecto de la doctrina sociologica de -

aurvitch, en la cual destacan Lucio Mendieta y Núftez y Sergio Ga~ 

c1a Ramirez. 

b).- Las otras concepcione• que no critican propiamente•

nadie y, en cambio, •i proponen •U• maneras particulares de ver -

el problema. 

e),- Pensamiento de Lucio Mendieta y NÚftez y Sergio García 

Ramirez1 "En nuestro concepto (soetiene Mendieta y Núftez), no e•

po•ible fundamentar la autonOlllÍa jurídica del Derecho Social en -

la Teoría eminentemente eociologia de Gurvitch. Esto no quiere d~ 

cir que de•eatimemo• en teoría. Muy por el contrario, penaaaoe -

que en ella hay fecunda• orientacionee que tendr'n que formar pe~ 

te •ub•tancial de la doctrina definitiva de aquel derecho ~un en

gestaci6n. 

"Parece que Gurvitch, lllÁ• que tratar de de•preooer al Der! 

cho Social con propios perfile• el conjunto de rama• ya conoci- -

das, quiere inve•tigar en '•ta• cuanto tienen de fuerza ar .. tiva

de la• colectividades y de tendencia• unioniata•, y por eeo lla .. 

derecho Social a todas aquella• norma•, cualquiera que ... el lu-
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gar que ocupen en la clasificación del Derecho, "que socializan" -

a lo• individuo•, que los integran en grupos para formar con - -

ello• unidades sociales. 

"De ese modo, El Derecho Social esta disuelto, por decir -

aa{, en toda la .legialaci6n, en toda la vida activa de las socie

dades humanas, ahora, bien, por interesante y valiosa que sea es

ta concepción aociol6gica del Derecho Social, la vercad es que se 

aparta de su sentido jurídico y de laa características fundament~ 

lea que ofrece en nuestros dias. 

"En cuanto al segundo rasgo distintivo que sef\ala el autor 

citado al Derecho Social, o sea, su origen, en su forma pura como 

reaultado de la acción creadora de las comunidadee 1ubyacentea, -

la verdad ea que en au forma actual, según el concepto que aquí·

aceptamoa, ae aparta mucho de e&(\ fuente originaria y se preaenta 

con gran complejidad, derivándose de varios factores que se infl~ 

yen mutuamente y qu~ recobran sobre el eefuer~o creador áe las cg 

munidadea, de tal modo, que no puede atribuírsele éste como fuen

te originaria unica. 

~i:.a aparici6n del Derecho social, tal como se concibe ac-

tua.ltnE.nte, &i bi6n reconoce causas 1ociol6gicas profunda•, antec~ 

dentes lejanos, obedece a un conjunto de circunatancia1 propias -

de ••toa tiempo• que vivimo• y se e1tá con•tituyendo con la apor

taei6n de varia• corriente• creadoras." ( 10) Mendieta y NÚl'lez. 

Con gr~n 1onaibilidad advierte Hendieta y NÚf\ez, que para-
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comprender debidamente el derecho Social, ha de partirae de la -

distinción que existe entre E•tado y sociedad. Aseverando al re•

pecto que "El Estado puede definirse como una •ociedad jurídica-

mente or9ani:tada, en un territorio propio, con independencia y •,!? 

berania. La or9anizaci6n de la sociedad en Estado tiene, entre 

sus objetivos primordiales, la raalizaci6n de los propósito• de -

la sociedad, que son1 vida en c0111Ún para conseguir el biene•tar -

de los individuos y el más amplio desarrollo de •U• posibilidad~• 
materiale• y espirituales" (11}, de donde infiere que lo• fines -

del E•~ado •on aquelloe que implican la Ycon•ervaci6n y el culti

vo de lo• valorea específico• del grupo (sociedad} (12), lo que -

dicho en otra forma es que, el E•tado es el continente o forma en 

cuyo seno se encuentra el contenido llamado sociedad, lo que mar

ca una diferencia Di~n clara entre ambos concepto•. 

El E•tado, es decir, la forma y continente durante mucho -

tiempo domin6 el contenido o sociedad¡ pero la •ociedad •• ha ca_n 

.. do de vivir para el Estado. (13), lo que ha provocado en la co_n 

temporan~idad que uaquella se levante contra éste, reivindicando

sua derechos, exigiendo su cU111plimiento". ( 14) 

Pen•emos que ea, en este sentido (sigue afirmando el Dr. -

Mendieta), sociologico y jurídico a la vez puede hablarse de un -

Derecho social H, pues se trata de "el derecho de toda eociedad ·

mantener•• como unidad aut6noma1 del derecho de toda .aciedad a -

desarrollarse vitalmente por el único medio po•ible1 la coru1erva-
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ci6n, la aeguridad y el bienestar de loa miembros que la integran, 

e•e derecho lo ejerce la sociedad frente al Estado, creando un -- · 

conjunto de facultades (derecho subjetivo) consagrados en ordena-

miento• legales producto de la misma sociedad, pero nvaloradoa --

con la aanci6n del Estado (Derecho Objetivo). 

De aquí se deriva la naturaleza propia de éste Derecho, 

que no es ni. Público ni Privado, sino unn tercera categoría ••• el 

Derecho Social" (15) que sostiene mas adelante, estima a los ind! 

viduoa "en au calidad de integrantes de agrupamiento o ser.torea -

de la sociedad", pues el dicho derecho domina la idea de clase s2 

cial o situación sea en función de clases sociales que se hayan -

una frente a otra, en una relación de interdependencia pero cuyos 

intereaes suelen ser, fundamentalmente, antag6nicoa. Este Derecho 

Social, busca a través de esa regulación, la convivencia y la in-

teqraci6n de los aectoreo en la sociedad." (16) 

De la conaideraci6n anterior es posible._ desprender la si-

tuaci6n que guarda cada individuo frente a éste derecho, indepen-

dientemente de BU ubicación dentro de cualquiera de las clases sg 

ciales compartidas, como un sujeto obligado.a colaborar en la prg 

aecuai6n de lo• fines insitos en el Derecho Social. 

En loa tiempos actuales, el Derecho Social ya no ea una --

conce•i6n 9racioaa dei Estado, es, corno tenernos e::Jsto, un Dere 
~ -

cho de la •ocitilad frente al Estado y se está forman o con propio 

contenido y con propia doctrina, es según el concepto de Gurvitch, 
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un Derecho de integración en el más alto sentido de la palabra, -

porque su objeto no ea otro que 111antener la unidad de la 80Ciedad 

sobre bases de justicia, la uni6n de los individuos en un todo de 

altos fines, con lazos humanos ••. que evidencian la verdadera na

turaleza del Derecho Social." (17) Para el Dr. Mendieta y NÚftez,

el Derecho Social.es "el conjunto de leyes y disposiciones autón2 

mas que establecen y desarrollan diferentes principios y procedi

miento& protectores en favor de laa persona&, grupos y sectores -

de la sociedad inte<]radoa por individuo& econ6micamente débilea,

para lograr su vonvivencia con laa otras clases sociales dentro -

de un orden ju&to. (18) 

4.- t«>CION DE SERGIO GARCIA RAMJ.REZ. 

"Desde cierto ángulo (•oatiene García Ramirez) el oerecho

Social aparece COllO un •iate!llA protector de los débiles, en mucho 

orientado hacia la tutela de peraonaa y aectoree,que dejara dea.m 

parados el individualino jur!dico. Mu aún, en una concepci6n -

reatrictiva del Derecho Social, pero también bll11ada en &u deaide

ratum tutelar, se le ha podido equiparar con el Derecho del Trab!, 

jo." (19) incurriendo en una noción equivocada por loa el•ento&

materialea que contiene y la eacaza y tal vez nula"referenc:ia a -

elenentoa fornaale&. 

En ef11cto, •igue 11oteniendo García Ram!rez., "De eate prUI.!, 

do de con&ideracione• materiale• aobre las formale1 radica la di.! 

tinción entre el derecho Social, que 1e funda en el contenido de-
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la• relaciones jurídicas, y del Derecho mixto, que debe descrimi-

nar•e sobre la ba•e de elementos jurídicos formales, habia cuenta 

de que, COlllO Kelaen senala, lu tradicional distinci6n entre el o~ 

rec:ho público y el Derecho privado debe replantearse en vista de-

criteria. formales, según el mismo maestro de la escuela de Viena 

lo hace. 

De ahí, entonces, que, no sea admisible decir con apoyo en 

consideraciones realistas y ain domo1traci6n formal (lo que, por-

otra parte, sería imposible) que en la sociedad socialista no - -

exiate la división del Derecho ••• , que es propia. de loa paises --

burgueaea". (20) El derecho social es, par~ este autor, un dere--

cho proteccionista, de creaci6n, autónoma y que se encuentra inv! 

diendo todas las areaa del mundo jurídico, mediante un proceso --

que •e denomina, y en ello coincide con José Barroso Figueroa - -

(21) proceso de socialización del Derecho. 

Aplicando el criterio formalista de Sergio García Ramírez-

a la doctrina sociológica de Gurvitch, podemos ver con toda clar! 

dad que, r.omo sotiene Mendieta y NÚRez y qua tuvimos ya la oport~ 

nidad de mencionar, con todo y hacer importantes aportaciones pa-

ra la comprensión de éste nuevo Derecho, no llega a entregarnos 

ni au naturaleza ni loa razonamiento• adecuado• para determinar -

la validez de la denominaci6n que se le ha dado, fundamentalmente 

porque, por aer sociol6gica la concepción, va siempre en búsqueda 

penutnente de loa fenómenos reales que determinan al tal Derecho-

~··-· ~·•-' 
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como son los agrupamientos olvidando el aspecto forma, pue•, •on

lae "relaciones jurídicas formales" las que, según García Ramírez, 

determinan tai1to la naturaleza como la justificación del oerecho

Social. 

5, - OTROS l\UTORES MEXICANOS. 

Por lo que se refiere a OTROS AU'roRES MEXICANOS, hagamos -

referencia fundamentalmente a Chñvez Padrón, Francisco Javier Gon 

zález Díaz Lombardo y Alberto Trueba Urbina. 

Martha chávez Padrón afirma que "e• el elemento real de la 

norma jurídica el que determina •u materia específica y por ende

•u clasificación y determinación jur!dicaa1 por otra parte (cont.! 

núa)., también influye innegablemente en la eficacia de las nor-

mas ••• pero uno do los elementos que lo caracterizan (son preoi•!. 

mente sus sujetos, no solo individuales sino colectivo•, por lo -

que habría de remitirlo dl Derecho social", (22). 

En efecto, loa sujetos del Derecho Social son aquello• que 

ae dan en la• relaciones "de lo• grupo• aocialea de•validoa, que

no pueden identificarse ni con loa particularea (de Derecho Priv!. 

do) ni con el Eatado (derecho público) y que aon requladoa por 

normas juddicaa diatintaa", ea decir, de Derecho Social". por lo 

anterior concluimos (sigue diciendo), que el Derecho social ea -

una nuP.va ra111a fundamental del Derecho que impone nuoatra reali-

dad actual y la• nuevas subra11111a jurídica• que nacieron de revol.!!, 

ciones •ocialea: en con•ecuencia esta• •e agrupan bajo aquella• -
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y demuestran no s6lo su existencia sociol6gica mediante la exis

tencia de grupos sociales de que se trate, sino también comprue

ban su existencia jurídica en aquellas normas constitucionales y 

reglamentarias que establecen la personalidad colec::tiva de di- -

chos grupos." (23) 

Francisco Javier Gonzáles oíaz J...omoordo. - "Hemos (lefinido 

por nuestra parte (sostiene este autor), de la siguiente manera: 

El Derecho Social ea una ordenación de la sociedad en función de 

una inteqraci6n dinámica, teleol6gicamente dirigid~ a la obten-

ci6n del mayor bieneotar social, de lns personas y de los pue- -

blo•, mediante la juaticia social." (24) 

En efecto, como todo Derecho, el Social supone una ordel'I!! 

ci6n, ea decir, "un orden de la conducta entre los hombres, pero 

partiendo de la sociedad, es dec'ir, no del individuo aislado si

no del grupo, de la familia, del sindicato, de la agrupación cam 

pe•ina, del Estado, de la nación." (25) 

González o!az LOmbardo insiste mucho en la noción inte9rE 

dora del Derecho Social, argumentando al efecto que, la vincula

~ión que éste produce, de voluntades y esfuerzos es en función -

de una idea ini!_icadora, puesto que el Derecho social es un "de

recho de comunión" (26), que no tiene límites, pues no se frena

en la aati•facci6n y unificación material y espiritual de loa -

grupos sociales, sino que rebitaa todo esto, ya que considera al

•grupaai.ento del eatado como grupo nacional y, desde este punto-
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de vista, es fácil comprender que se trata de un nuevo derecho iB 

tegracionieta de la comunidad internacional, es decir, e• qui-'•-

el derecho que de manera congénita puede ser calif icndo de unive! 

aal, puea por propia naturaleza afecta a todaa la• forma• colect! 

vas del aer humano sobre la tierra. (27) 

Alberto Trueba Urbina. - "Nuestra teoría (sostiene Trueba -

urbina) estimula la protecci6n y tutela de loe débiles en laa re-

lacione1 humanas, a fin de que los trabajadores alcancen la igua! 

dad y un legitimo bienestar social (mediante) ••• la• roivindica--

cionea economicbs y socialea en la• relaciones de producci6n, en-

traftando la identificaci6n plena del Derecho Social con el Dere--

cho del Trabajo y de la Proviai6n, social y con su• di•ciplina•-

procesales." (28), define el Dr. Trueba al Derecho Social con lo• 

•iguientea 1;érmin1>•1 "El Derec:ho socbl es el coniunt:> de princi-

pioa, instituciones y normas en C{\te funci6n de inteqraci6n prote-

gen, tutelan y reivindican a los que viven de su trabajo y a lo•-

económicamente débiles". (29) 
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PLANTEAMI~TO 

Suele empezarse lo relativo al Derecho del Trabajo con la

etimoloqla del término trabajo y los diferentes significados que, 

dentro del derecho ha tenido, de igual manera que la búsqueda de

un término que, en substitución de aquel pueda significar la nue

va forma de legislaci6n, pues ello implica, sostiene Mario de la

Cueva, que "la disputa no es una pura cuestión terminol6gica; en

el fondo de ella se encuentran loa problemas de su naturaleza y -

extensión". (l), lo que evidentemente es cierto: sin embargo, da

da la extenci6n y los prop6sitos de este trabajo~ no entraremos-

a tratar semejantes e interesantes problemas, ante problemas, - -

antes bien, nos habremos de referir a las características contem

poráneas del Derecho del Trabajo, tal y como se presentan hoy, -

con escusa de la rwlundancia, en nuestro pais, fundamentalmente. 

Con la aparici6n del proletariado en el escenario social,

siempre en oposici6n y lucha permanente con la burgues!a, en un -

ambiente saturado de liberalismo, en donde el principio economi-

cista de laisser-faire, laisser-passar no solameute regía en las

relaciones del mundo econ6mico-mercantil, sino también entre las

relaciones antagónicas del proletariado con la burguesía y condi

cionado por todo ésto, hizo su aparición del Derecho del Trabajo, 

"como una concesión de la burguasia para calmar la inquietud de -

la• cla•es laboriosas, como una conquista violenta del proletari~ 

do, lograda por la fuerza que proporciona la unión" (2), lo que -
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se ve bien claro en "Alemania", que es de los pueblos donde con • 

mayor fruto puede seguirse la evolución del Derecho del Trabajo,-

y que se presenta claramente marcada en estos tres aspectos: En -

la obra de Bismarck, en la Conatituci6n de Woimar y en el Derecho 

nacional-socialista" (3). lo que nos explica la presencia, por --

otro lado, intelectual de obras que pretendían la transformaci6n -

de la nueva sociedad de aquellos d!as (4), previendo que, en la 

medida en que el nuevo 6rden de cosas evolucionara aerlan marcan-

do mayores desigualdades entre la burguea!e y la nueva clase ao--

cial {proletariado) que estaba destinada a ser objeto de eapolia-

cionea e injuaticias por ¡:.arte de la bur9uesla, 

En efecto, la revoluci6n i.nduatrial enconti·ó un caraino - -

propicio debido al liberalismo y al individualismo que, como doc~ 

trinas socialpollticas dieron origen a la democracia liberal e i!l 

dividualista del Estado policia, cuya traducci6n jur!dica la en--

contraruos en la Declaraci6n de loa Derecho• del Horabre y del Ciu-

dadano frances, y en loe principio• contenido• en la Declaraci6n-

de Independencia de los Estadoa Unido• de Norteam6rica y que poa-

teriormente la mayoría de loa Estado• del mundo adoptaron a lo --

largo d~ todo el siglo XIX: sin embargo, adviertaae que, con el -

nacimiento del c.P.talisrno en Inglaterra apareci6 talllbi6n, ccmó ya 

lo seftalamos, el germen de la nueva democracia, la que habla de -

manifestarse en el actual siglo, la democracia de masaa. 

Originalmente la Democracia de masas tuvo cOllO punto de 
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apoyo al trabajador o proletariado, no obstante que el Socialismo 

Cientifico ya definía al proletariado como el conjunto de los ho.m 

brea que aportan su fuerza de trabajo como productora de satisfa_s 

torea, ea decir, a los obreros y a los campesinos, ·pues como sos

tiene Engels, "el campesino es un factor esencialísimo de la po-

blaci6n,de la producci6n y del poder político" (5), lo que expli

ca loa movimientos campesinos de Francia y de Alemania de fines -

de la primera mitad del siglo XIX. Ciertamente, la nueva democra

cia se funda en la voluntad mayoritaria que implica una noci6n -

masiva, cuyo Ca'ltenido en la actualidad s6lo puede ser cubierto -

satisfactoriamente por el proletariado que, como sel'lalaba el pro

pio Marx y Federico Engels, se integra por el campesino y por el

obrero, o como sostiene nuestro querido maestro, ei Dr. Alberto-

Trueba. Urbina (6), por la totalidad do las fuerzas laborantes, -

sean caapesinos o trabajadores (7), cuyo destino es substituir, -

pacifica o violentamente a los detentadores de los bienes de - -

producci6n o bur~ueses, cuyo incremento de esas riquezas se debe

ª la explotaci6n que hacen del proletariado. Debe incluirse den-

tro de la noci6n de hurgues, al intermediario o comerciante, que

na es titular de bienes de producción pero que tampoco representa 

una fuerz~ de trabajo, sino tan solo significa un elemento para-

aitario de la sociedad capitalista y que responde al ll1Jmento in-

termedio del ciclo económico, el de la circulación. 

Esta explicación pone en claro que la sociedad contemporá-
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nea se encuentra dividida en dos clases sociales (entendida• en -

eu función econ6mica), a saber: la burguee!a, integrada por loa -

propietarios de los medios y bienes de la producci6n y por loa -

propietarios de los medios y bienes de circulaci6n econ6mica, in

termediarios o canerciantes, cuya situaci6n parasitaria loe hace

aún más despreciables que a los primeros: y el proletariado que -

se integra por el campe1ino y por el trabajador, genéricamente -

hablando,. La primera ea, dentro del E•tado, una población mini>-• 

ritaria sin mayor siqnificaci6n que su poder econl!eico1 y la •e-

gunda, es, por el contrario, la población mayoritaria cuya 1i9ni

ficaci6n es al propio tiempo origen, fundamento y de fiar la dell!2 

cracia de masas contemporánea. 

El proletariado, dentro de la democracia de masas ha teni

do que sufrir un lento e importante proce•o de evoluci6n, que en

ocaaiones se caracteriza por elemental, fundame~talmente por lo -

que hace a la acci6h del trabajador, quien ha logrado •u ort)anis,s 

ci6n a través de la aindicalizaci6n y del contrato colectivo de -

trabajo, inatituciones típicamente pJDletariaa y que le han dado-· 

un sello al pre•ente eiglo con la eKalt3ci6n de loe derechos y -

las qarantias sociales, lo cual sin la neceaaria intervenci6n del 

E•tado, lo que hace bien claro cuando ae conteaplan alguna• c:On-

tratacionea colectiva• que •• encuentran en un plano muy auperioc 

reepecto de la legislaci6n del trabajo propiciada o promovi~ por 

el propio Eatado, •• decir, que el proletariado manifieata c:on .. 
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yor vigor su fuerza progresista de lucha permanente contra la bu,! 

gueaia, a trav~a de tales instituciones jurídicas sociales. 

El desarrollo que el Derecho del Trabajo ha tenido en los

diferentes paises que pueblan la tierra, ha provocado qua diver-

sos autores piensen que el Derecho del Trabajo se incubó propia-

mente en Weimar: sin embargo pensamos nosotros que tal como lo 

sostiene el or. de la cueva (8), por un lado y, por el otro el 

Dr. Trueba Urbina (9), el origen práctico del Derecho del Trabajo 

y del Derecho Social con las caracter1sticas actuales, sin mayor

diacusi6n se encuentra en la Revolución Social mexicana de 1910 -

a trav6a de nuestras di~posicionee constitucionales, a saber, los 

articulo• 27, 28 y 123, sobre todo, éste último, cuya influencia

universal ea evidente el Tratado de Paz de Versalles, independien 

temente de que los diversos sis~emas jurídicos del trabajo que se 

han d~do en los demAe países haya seguido un camino m6s ~ me~os -

aut6nocno, como pudiera ser el de la Constitución de Weimar y la -

Conatituci6n de la U.R.S.S. 

Trueba sostiene que el Derecho del Trabajo más importante

en nuestros días, es y con razón, según nue~tro modesto punto de

vista, el de nuestro país, pues en él en donde podemos encontrar

los datos de mayor importancia que informan la nueva legislaci6n, 

datos que en muchos paises, incluso de corte socialista, aún no 

ae conaignan, lo que nos impone la necesidad de hacer una breve -

expoaici6n de lo que para los tratadistas m"s destacados en el --
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mundo del Derecho Social, es el perfil del Derecho del Trabajo. -

Desde luego habremos de seguir, lo más fielmente posible la obra

de Mario de la Cueva y de Alberto Trueba Urbina, por lo que no se 

debe extranar el honorable Sínodo y toda aquella persona que noa

diapense con la lectura del presente trabajo, que en cierto• llO-

mentos encuentre verdaderas transcripciones de aquello que no se

puede citar de otra manera, sin privarle a la locuci6n de refer~ 

cia de su exacto significado y alcance. 

PENSAMIENTO DE MRIO DE LA CUEVA.-

"Hasta el ano de 1910 aparecia M'xico c0tno un !atado Feu-

dal i la burguesía era esencialmente territorial y por ello fué -

la revolución, en sus orígenes, elllinentemente agraria. MAs no de

be deducirse de estas afinnaciones que no hubiera aurgido el pro

blema obreroi aun rudimentaria la industria, existían centro• ai.

neros y algunas otras industrias, en donde se dej6 aentir la nacJ! 

sidad de resolver la cuestión social: estallaron varios ftlOYilllien

tos huel9uisticos de importancia que, como loe de Rio Bllanco y -

Santa Rosa, condujeron a una demostración de fuerza del 9obierno

Y a una aplicación rigurosa del articulado del C6digo Penal: pero

fuera de la organización de algunas sociedades obreras, ca.> la -

Sociedad Mutualista de Ahorro y el circulo de Obreros Libr.. de -

Orizaba no se dió paso alguno para la soluci6n del probl ... : la -

cuestión social quedó en la misma condición de todo• loa proble-

mas nacionales. 
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"El Derecho del Trabajo nació en México con la Revoluci6n

Conatitucionaliata, pues salvo algunoa antecedentes sobre riesgos 

profesionales, nada hay que preceda a las layes y disposiciones -

dictadas, dentro de aquel régimen, por varios gobernadores, •• "(10) 

La importancia de las disposiciones sociales, fundamental

men~e de trabajo que ~urgieron de esa Revolución Const:itucionalis

ta y que se concretaron de la manora más objetiva en 1'.!l articulo-

123 constitucional, según el Dr. de la Cueva, (11), responde, por 

cualquier consideración científica o cultural de los contC111por'-

neoa de tales acontecimientos, no a la obra de jurisconsultos o -

de teóricos, sino a la rebeldía natural de una poblaci6n que te-

nla ya siglos de explotaci6n y que por fín, se encontraba en el -

llllOlllento historico de su explosi6n revolucionaria que cambio la -

faz social, política, econ6mica; etc., de su propio país. 

Era la libertad humana que había estado aprisionada por -

la dictadura y que, como el agua cuando se pone en ebullición en

un recipiente hermético, hace que éste se transforme en una bomba 

que para México, fué la bomba libertaria de la revolución, cuyo -

maypr sentido es social. 

El primero de los ensayos de carácter socialista que impl_! 

ca una con~epción social det Derecho del Trabajo, la encontramos, 

seq6n si9ue sosteniendo el Dr. de la Cueva, en ley del Trabajo -

del Estado de Yucatán, del 11 de Diciembre de 1915, producto de -

las preocupaciones de la Revolución constitucionalista, pues tal-
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"obra legislativa del general Al varado es uno de los IMs intere-

santas ensayos ••• para resolver en fo1"1Tla integral ~l problema •.2 

cial de Yucatán ••. , a efecto de obtener, en prime.r término, la -

liberaci6n de todas las clases sociales, de garantizar, en segu!!. 

do lugar, idénticas oportunidades a todos los hombres y de pr~ 

ver, en tercer término, substituyéndose a la actividad privada,-

todo aquello que fuere necesario al bienestar colectivo, prop6a_\ 

tos que sólo podrían alcanzarse destruyendo loa gobierno• de mi-

norias privilegiadas, para reoaplazarlos por los haftlbre• de tra-

bajo •.• ", lo que produjo que" ••• la transformaci6n social anun--

ciada por el general Alvarado adquiriera el tinte de un aociali,! 

mo de Estado." (12) 

En reali4ad locpe se peraeguia con tal legislación eran -

dos propósitos bien definidos, acabar, en primer término, con la 

oxplotaci6n de los trabajadores por parte de loa patrcn••• y en-

segundo lugar, en uni6n de otras cuatro legislaciones transfor--

mar el régi.Jllen político y econ6mico imperante en la pen1nsula, -

es decir, el individualismo y el liberalismo. 

Las características de la actual legislación conatitucio-

nal del trabajo se debe, fundamentalmente a Jara, Victoria y Mal! 

jarrez, según nos explica el Dr. de la Cueva. (lj),. El pri .. ro-

por haber iniciado el deamoranamiento de la tradici6n fol'llal - -

constitucionalista que se lilllitaba a consignaren el cuerpo de ~ 

laa constituciones las actualmente llamadas Garant1a• Individua-
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les y la Orgánica del Estado: el segundo proporcion6 al consti t.!:! 

yente de Querétaro la substancia misma del articulo 123, la que

hast~ la fecha subsi1te y vino hacer definitiva la quiebra de la 

concepción tradicional del Derecho C.:onstitucion11l y, por último, 

Manjarrez propone la creaci6n de un titulo específico del Traba

jo (14). El pensamiento de estos treo titantes del Constituyente 

fueron los que configuraron el aspecto laboral del Derecho So- -

cial Mexicano. 

"!• indudable que nuestro artículo 123 (sigue sostenien-

do el Dr. de la Cueva), marca un momento decisivo en la historia 

del Derecho del Trabajo. tlo queremos afirmar que haya servido de 

modelo a atrae legislaciones, no que sea una obra original, si-

no, tan sólo, que es el paso más importante dado por un país pa

ra 1atisfacer las de111&ndas de l~ clase trabajadora. Seria inútil 

empel\arse en encontrar repercusic;ies ::¡ue no tuvo: E1.tropa no ha -

conocido, en término generales, nuestra legislaci6n. La promulg~ 

ci6n de la Constituci6n alemana de Weimar, unlda a la excelente

literatura que desde un principio produjo, hizo que la atención

del mundo se fija:a principalmente en ella. La carencia casi to

tal de estudios sobre el Derecho Mexicano contribuyó .también a -

que fuera ignorado: apenas si una que otra referencia se encuen

tra en los autores franceses y sobre todo en los espanoles. Tam

poco e• nuestro articulo 123 origin~l completamente. La exposi-

ci6n hi1t6rica comprueba que los legisladores mexicanos se ins--
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piraron en las leyes de diferentes paises, Francia, Bélgica, Ita-

Ha, Estados Unidos, Australia y Hueva Zelandia, de tal manera --

que la mayor parte de las disposiciones que en él se consignaron·-

eran ya conocidas en otras nacionaee. Ma• la idea de hacer del --

Derecho del Trabajo un mlnimo de garantías en beneficio de la el,!!. 

se econ6micamente debil para protegerlas contra cualquier politi-

ca del le<¡ialador ordinario, ai son propias del Derecho Mexicana•, 

pues es en él donde por prilllera vez ae coneignaron". (15) 

l. - PBllSAMIENTO DE ALBERTO TRUBBA URBINA 

La leqialaci61\ social mexicana tiene au fuente originaria, 

según se expresa el Dr. Trueba Urbind, con la expedición del "fa-- moeo Decreto de reformas al Plan de Guadalupe de 12 de Diciembre-

de 1914 (16), en el que el prilller Jefe de la Revolución conatitu-

cionalista anunciaba "la expendici6n de leyes y diapoeicianea •-

favor de obreros y campesinos, COllO puede verae 'en el text.o de --

dicho documento", que en la parte conducente establece que el MJl 

clonado Primer Je fe: " ••• expedirá y pondd en '1fi9or, durante la -

lucha., todaa las leyes ••• : le<¡ielaci6n para ujorar la concUci6n-

del pe6n rural, del obrero, del minero, y en general, de la• cla-

aes proletarias:" (17) 

con base·en el mencionado Decreto, el ll de dicillllbre de -

1915, el Gobernador Alvarado del Estado de Yucat&n, OClllO •• ha --

111anifeatado al exponer el penaalftiento de Mario de la Cueva, expi-
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di6 la Ley del Trabajo del Estado de Yucatán, la que en opini6n -

de Trueba Urbina, ea, desde cualquier punto de vista que se le -

contemple, una obra legislativa de carácter socialist~ (18), cuya 

importancia se localiza en que estableci6 a las jun.tas de Conci-

liaci6n y Arbitraje con tal denominaci6n por vez primera en Méxi

co y con tal estructura que, resultaba ser un cuarto poder junto

ª lo• tres tradicionales consignados en la parte orgánica de la -

Ley Fundamental de México vigente en esos días y que en la actual 

subsisten: además, porque establecía las CéU'ttctoristlcas más im-

portantes de la huEilga, por lo que transcr.ibimos la referencia de 

el autor que comentamos: 

"Art. 120. La Huelga, el paro de obreros, es el acto de 

cualquier número de trabajadores que estando o habiendo estado en 

el empleo del mi3111C1 o de varios patrones, dejan tal empleo total

º parcialmente, o quiebran au contrato de servicios o se rehuaan

de•puéa a reanudarlo o a volver al empleo, siendo debida dicha 

descontinuada, rehusamiento, resistencia o rompimiento a cual

quier combinaci6n, arreglo e común entendimiento, ya sea e~pr~so

o t6cito, ya hecho o iniciado por los obreros con intento de com

peler a cualquier patrón a convenir en las exigencias de los em-

pleado• o cumplir con cualquier demanda hecha por los obreros, o

con intento de causar pérdidas a ~ualquier patr6n o parn inspi- -

rar, apoyar o ayudar cualquier otra huelga o con el interés de -

ayudar a loa empleados de cualquier otro patr6n". (19) 
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"La ley del Trabajo de 11 de diciembre de 1915 (dgue di-

ciendo Trueba Urbina), define el socialismo y se prohija no a6lo

en la teoria oficial, sino en la práctica, par~ proteqer a los -

débiles, a los infortunados y a loa triatea, que son loa -'•• co.n 

tra los privilegios, loa abusos y las inaolenciaa de loa podero-

sos que son los menos. Esto significa que la justicia social pro

teccionista del obrero y del pe6n se convierten ~n derecho poait! 

vo, justificandose de tal modo la actuaci6n revolucionaria del -

Tribunal de Arbitraje". (20) 

De acuerdo con el penaamiento que venimo• exponiendo, •l -

Derecho del Trabajo nace aiaultlnea.mente con el Derecho Social en 

M6xico, dentro de la constitución Polltica de 1917 (21), COIDO COJl 

secuencia del Gran Deba.te de Quer6taro. En efecto, "Era la maftana 

del 26 de diciembre de 1916 •• , cuando ae preaent6 por tercera vea 

a la asamblea legislativa de Quer6taro el dictamen'del articulo 5 

que tanto conmovió a los constituyente• y que ori9in6 la• di•pu-

taa entre juristas y profanos de la ciencia jur!dica. Deade entan. 

ces alor.6 el propósito de llevar a la 1.ey .. Fundamental ••tructura• 

ideol6qicaa del socialiamci para luchar contra el capitaliBllO". (22) 

"El generdl Heriberto Jara pronunci6 uno de loa diacuraoa

m6s traacedentales en la asalllblea ••• , dibuj6 un nuevo tlpo de. - -

conatituci6n y arquy6 a loa letrados de aquel entonce• que 1610 -

conocian las con•titucionea pollticaa, laa tradicional•• conetitJ! 

cionales conatitucionea politicaa que •• c011ponen de la parte 4G,I 

-
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m&tica, derechos individuales del hombre, organizaci6n de los p~ 

der•• públicos y responsabilidad de los funcionarios y nada m~s

de trascendencia: ni cC11ocian el jurista del mundo otro tipo de

constituci6n. En este ambiente Jara dict6 la más ruda y hermosa

"c~tedra" de un nuevo Derecho conctitucional": tan es así que 

casi veinte a~oo más tarde el ilustre publicista Mirkine -

Guetzvitch dice: 'la constitución mexicana os la primera en el -

mundo en consignar garantías sociales, en sus tendencias socia-

lea sobre pasa a las declaraciones europeas ••• " (23) 

En realidad, según el parecer de Trueba Urbina, única-

mente se puede comprender el sentido de las disposiciones socia

le• de la Constituci6n, a través de la Teoría Integral del Dere

cho del Trabajo de la que es autor, pues, esta encuentra su ori-· 

gen y fundamento en el pensamiento del Gran Debate de Querétaro, 

en donde se en~uentra de manera clara y sin ambajes, el rnensaje

del constituyente y, en consecuencia, los principios que infor-

man el orden jurídico social mexicano, lo que nos lleva a hacer

una exposición de tal teoría Integral del Dr. Trueba Urbina: - -

"Frente a la opini6n generalizada de los tratadistas de Derecho

Induatrial obrero o del Trabajo, en el sentido de que esta disc! 

plina es el Derecho de los trabajadores subordinados o depend'ie.n 

te y de su funci6n expansiva de lo obrero al trabajador, inclu-

yendo en él la idea de la seguridad social, surgió nuestra Teo-

rta Integral del Derecho del Trabajo y de la Previsión social, -
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no como aportaci6n científica personal, sino como la revelaci6n

de los textos del articulo 123 de la constitución mexicana de --

1917, anterior a la terminaci6n de la primera guerra mundial en-

1918 y firma del Tratado de Paz de Versalles de 1917. En laa re

laciones del ef>onimo precepto cuyas bases inteqran los princi- -

pios revolucionarios de nuestro Derecho del Trabajo y de la Pre

visi6r, Social, descubrimos su naturaleza social proteccionista y 

reivindicadora a la luz de la teoria integral, la cual reatunimos 

aquit 

"lo.- La Teoría Integral divulga el contenido del art!

culo 123, cuya grandioaidad insuperada hasta hoy identifica el -

Derecho del Trabajo con el Derecho Social, siendo el primero pa,t 

te de éste. En consecuencia, nuestro Derecho del Trabajo no •• -

Derecho Público ni Derecho Privado". 

"2o.- Nuestro Derecho del Trabajo, a partir del lo. 4e

mayo de 1917, es el estatuto proteccionista y reivindicador del

trabajador1 no por fuerza expanaiva, sino por mandato con•titu-

cional que comprende: a los ~breros, jornaleros, empleado&, ~

mésticos, artesanos, burócratas, agentes canerciales, 1116dicoa, -

abogados, artistas, deportistas,toreros, técnicoa, inqenieroa, -

etc,, a todo aquel que presta un servicio personal a otro median 

te una renu.i.~eraci6n. Abarca tOC:. clase de trabajador••• a loa ~ 

llamados subordinados o dependientes y a loa aut6nQBOe. Loa con

tratos de preataci6n de servicios del C6di90 Civil, asl COllO la• 
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relaciones personales entre factores y dependientes, comisionis-

taa y comitentes, etc., del C6digo de Comercio pon contratos de -

trabajo. La nueva Ley Federal del Trabajo reglamente actividades

laborales de las que no se ocu.paban la ley anterior". 

"Jo.- El Derecho Mexicano del Trabajo contiene normas -

no sólo proteccionistas de los trabajadores, sino reivindicatorias 

que tienen por objeto que éstos recuperen la plusvalía con los -

bienes de la producci6n que provienen dal rógimen de la explota-

ci6n capitalista". 

"4o.- Tanto en las relaciones laborales como en el campo· 

del proceso laboral, las leyes del trabajo deben proteger y tute

lar a los trabajadores frente a sus explotadores así como las JU.!!, 

tas de Conciliación y Arbitraje, de la misma manera que el Poder

Judicial Federal, están obligadas a suplir las quejas deficientes 

de los trabajadores, (Art. 107 fracción II de la Constitución). -

También el Proceso Laboral debe ser instrumento de reivindicación 

de la clase obrera". 

"So.- como en los Poderes poli ticos son ineficaces para

realizar la reivindicación de los derechos del pro\etariado, en -

ejercicio del articulo 123 de la Constitución Social que consagra 

para la clase obrera el derecho de la revolución proletaria, po-

dr4n cambiarse las estructuras económicas suprimiendo el réqimen

de explotaci6n del hombre por el hombre". 

"La teoria integral es, en suma, no sólo la explicaci6n-
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de las relaciones sociales del artículo 123 precepto revoluciona-

ria y de sus leyes reglamentarias productos de la democracia ca--

pitalista sino fuerza dialectica para transformación de las estru.s:, 

turas econ6micas y sociales haciendo vivas y dinámicas las normaa 

fundamentales del trabajo y de la previsión social, para bienea--

tar y felicidad de todos loa hombres y mujeres que viven en nues-

tro país". (24) 

De lo anterior se desprende que los principios que in--

forman al Derecho del Trabajo como Derecho Social generalizamoe -

porque es el nuestro, el orden del derecho social m'-a avanzado y-

que debe ser la aspiración dP todas las legislaciones del mWldo,-

son los siguientes: Tutela, protección, y reivindicaci6n, los 

cuales se perciben en nuestro articulo 123, según veremos del si-

guiente texto: 

"Articulo 123. El Congreso de la Uni6n y las Leqislatu--

ras de los E tados deberán expedir leyes sobre el trabajo, funda-

dos en las necesidades de cada regi6n, sin contravenir a la• ba--

qes si9ul&tes: las ~uales regirán el trabajo de lo• obreros, jor-

naleros, empleados, domésticos y artesanos y de una manera qen .. ·-

ral, todo contrato de trabajo: 

2.- NORMAS PROTECCI~ISTAS Y TUTELARES 

"I.- Jornada m.Sxima de ocho horas" 

"11~- Jornada nocturna de siete horaa y prohibici6n de 

laboree insalubre• y peliqrosas para mujeres y menor•• de 16 -
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afias y de trabajo nocturno industrial". 

"III.- Jornada máxima de seis horas para mayores de 12 -

arios y menores de 16 ai'los". 

"IV. - Un dia de descanso por cada 6 días de traba jo'' 

"V.- Prohibici6n de trabajos fisicos considerables para 

las mujeres antes del pacto y descanso forzoso después de éste". 

"VI.- Salario mínimo para satisfacer las necesidades no_;: 

males de los trabajadores". 

"VII.- Para trabajo igual salario igual" 

"VIII.- Protecci6n al salario mínimo" 

"IX.- Fijación del salario mínimo y de las utilidades -

por comisiones eapeciales, subordinadas a la Junta central.de co,n 

ciliaci6n". 

"X.- Pago de salario cti moneda del curso legal". 

"XI.- Restricciones al trabajo extraordinario y pago del 

mismo"en un ciento por ciento más". 

"XII.- Obli9aci6n patronal de proporcionar a los trabaja

dores habitaciones c6modas e higiénicas (Esta obligaci6n ha su-

frido modalidades muy importantes con la reforma última al Arti

culo 123, en virtud de la cual estableció el Constituyente Per-

rnanente, la creaci6n del INFONAVIT, f6rmula que ha venido funci~ 

nando correctamente y con m!s posibilidades de cumplimiento del 

mandato constitucional, de dotar habitaci6n a los trabajadores,

por parte de los patrones). 



90 

. "XIII.- Obligaci6n patronal de reservar terreno• para el-

e1tablecimiento de mercados públicos, servicios municipal•• y ~ 

centro recreativos en los centros de trabajo, cuando su pobla- -

ci6n exceda de doscientos habitantes (ea v6lido el comentario --

anterior)''. 

"XIV. - Responsabilidad de los empresarios por loe acci--

dentes dtt trabajo y enfermedades profesionales". 

"XV.- Obligaci6n Patronal de cwaplir lo• precepto• 10--

bre higiene y salubridad y de adoptar llledida• preventitaa de - -

rieaqoa del trabajoM. 

•xx.- Integración de Juntas de conciliación y Arbitraje 

con repreaentantes de las cla1e• sociales y del gobierno". 

"XXI.- Responsabilidades Patronale1 por no sa11eter•e al-

arbitraje de las juntas y por no acatar el laudo". 

"XXII.- Estabilidad absoluta para todoa loa trabajadorH-

en sus ernpleoa que cumplan con aua deberes y obli9acione1 patro-

nalee en 101 casos de de•pido injuato, a r•in•talar al trabaja--

dor o a pagarle el importe de trea meses de •alario". 

"XXIII.- Preferencia de los créditos de los trabajadorH -

sobre cualquiera otros, en loa casos de concur10 o quiebra•. 

"XXIV.- Inexiqibilidad de las deudas de lo• trabajador--

con cantidadfta que excedan de un me• de aueldo" • 
.. \ 

"XXV.- Servicio de colocaci6n gratuita". 

"XXVI.- Protecci6n al trabajador que •ea contratado para-
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trabajar en el extranjero, garantizandoles gastos de reparaci6n -

por el empresario", 

"XXVII.- Nulidad de condiciones del contrato de trabajo -

contrarias a los beneficios y privilegios eRtablecidoa en favor -

de los trabajadores o a renuncia de derechos obre.ros. 

"XXVIII.- Patrimonio de familia" 

ñXXXIX.- Establecimiento de cajas de aeguridad populares,

de invalidez de la vida, de cesaci6n involuntaria del trabajador, 

accidentes, etc." 

"XXX.- Conetrucci6n de casas baratas e higiénicas para -

aer adquiridae por los trabajadorea, por sociedades cooperativas, 

las cuales se consideran de utilidad social", (En relaci6n con ª.!. 

ta disposici6n, nos remitimos al comentario que ya expusimos, 

puea el patrón tiene como un nue~o canal y además obligatorio pa

ra 61, de complementar su obligación a través del INFONAVITi. 

"Tales bases constituyen estatutos proteccionistas de to-

dos loa trabajadores en el campo dl3 la produ'cción econ6mica o cua! 

quier actividad profesional o de usor derechos sociales de la - -

peraona humana que vive de su trabajo, de la clase obrera, para -

au mejoramiento econ6mico y consiguientElllente su di9nificaci6n1 -

derechos que deben imponerse en caso de violaci6n patronal a tra

v'• de la juriadicci6n laboral de las juntas de Conciliaci6n y -

Arbitraje". 
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J.- NORMAS REIVINDICATORIAS 

"VI.- Derecho de los trabajadores a participar en las ut! 

lidades de las empresas o patrones". 

"XVI.- Derecho de los trabajadores para coligarse en defe_! 

aa de sus intereses, formando sindicatos, asociaciones profesio-

nales, etc", 

"XVII.- Derecho de Huelga profesional o Revolucionarh". 

"XVIII.- Huelgas licitas". 

"La trilogia de estas normas reivindicatorias de los der.!, 

chos del proletariado constituyen tres principios legitimoa de -

lucha de la clase trabajadora, que hasta hoy no han l09rado su -

finalidad y menos su futuro histórico: La socializaci6n del cap,! 

tal. Porque del Derecho de Asociación profesional no ha operado-

socialm~nte ni ha funciónado para transformar el 4égimen capita~ 

lista y porque el Derecho de Huelga no se ha ejercido con senti-

do reivindicador, sino s6lo profesionalmente, para conseguir un-

"equilibrio" ficticio entre loa actores de la producci6n, por •.n 

cima de estos derechos se ha impuesto la fueria de la industria, 

del comercio y de los bancos, con apoyo del Estado ••• " (25) 

Estos tres principios hace referencias a los siguientes -

aapectos del Derecho del Trabajo; la protección al Derecho austaa 

tivo, la tutela al Derecho objetivo, y, la reivindicación a am--

baa formas del derecho del trabajo, pues ellas son instrumentos-

de reivindicaci6n, de donde se explica que en las norma• auatan-

tivaa encontramos principio• que nos parecen demaciado revoluci~ 
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narioa y de que, como sostiene Trueba Urbina, los tribunales del--

trabajo deben actuar siempre en favor del trabajador, pues son ---

ellos mismos instrumentos de reivindicación del prolota~iado, pues 

"El proceso del trabajo es un instrumento de la lucha de los trab.e 

jadores frente a sus explotadores, pues a trav6s de el deben al--

canzar en los conflictos laborales la efectiva protección y tutela 

de sus derechos, asi como la roivindicaci6n de éstoa. 

Independientemente de los privilegios compensatorios que --

eatablezcan las leyes procesales en favor de los trabajadores, de-

acuerdo con la teoria social procesal del artículo 123, dehen apl,! 

carse los siguientes principios: 

"a).- Desigualdad de las partes 

"El concepto burgués de bilater ialidad e igualdad procesal-

de las partes se quiebra en el proceso laboral, pues si los traba-

jadores y patrones no son iguales en la vida, tampoco pueden ser--

lo end. proceso, por cuyo motivo los tribunales sociales, o sean -

Las Juntas de Conciliaciór. y Arbitraje, tienen et deber de suplir 

las deficiencias procesal de los trabajadores. Hasta la constitu--

ci6n Pol!tica obliga poder judicial federal, en la jurisdicción --

· de amparo, a suplir las deficiencias de las quejas de los obrercs-

y campeainos (act. 107, fracci6n II). s6lo asi se cumpliria con el 

principio de relaci6n procesal tutelar de los trabajadores. 

"No puede hacerse ninguna equiparaci6n política o dogmáti--

ca del proceao común (civil), con el proceso laboral porque ya se-
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dijo renglones arriba, el Derecho Proceso del trabajo no ea Dere-

cho Público sino Derecho Social. •• " 

"b) .- Teod.a de las Acciones y excepciones 

"La acci6n procesal del trabajo es de car6cter social, co-

mo son las de cumplimiento de contrato de trabajo y de indemniza7 

ci6n.La• excepciones patronales est~n limitadas al ejercicio de -

talea acciones. Eata teoría es aplicable en conflicto• juridicos-

y econ6micos". 

"c) .- Teor!a de la Prueba 

''Lila pruebas en el proceso laboral no~timien una funci6n -

jur!dica sino social, pues tienen por objeto deacubrir la verdad-

real no la verdad jurídica que es principio del Derecho proc•••l-

burgués. 

"También rige principio de inverei6n de la carga de la pru! 

ba en favor del trabajador, ya que el patr6n tiene ~. facilidad-

y rec•r1oa probatorios. 

'~dem&s, en el sisteina probatorio se reflejan tambifn las-

consecuencias del réqimen de explotaci6n del hombre por el hombre, 

que enrique•ca el patr6n en las llamadas "democracias capitalb--

taa". 

"d) .- El Laudo 

• 
"La resoluci6n que pone fin a un conflicto de trabajo, ju-

r1dico o econ6mico, ae denomina Laudo, cuya diferencia frente ·a -
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la• eentencias judiciales se precisa en la ley del trabajo, que -

ordena que loa laudos se dicten a verdad sabida, esto es, no im--

pera la verdad jurídica, debiondose analizar las pruebas en cons~ 

cuenciae, cuyos principios se derivan del articulo ·775 de la nue-

va ley laboral". 

"En el proceso laboral se eliminan la supletoricdad de las 

leyes procesal~a comWles, co~.o se desprende del articulo 17 de la 

nueva Ley Federal del Trabajo, confirmandose así otro aspecto pr.Q 

ceaal de car,cter social, que contempla nuestra teoría integral"-

(26) 
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I.- LA PRIMERA DECLARACI~ CCtiSTITUCICtiAL DE DERECHOS SOCIALES DE 
LOS EMPLEADOS PUBLICOS 

En el originario articulo 123 de la Constituci6n mexicana-

de 1917, se conYiqn6 la primera declaraci6n de derecho• aociale•-

de loa empleados públicos en el mundo, pues quedaron coatprendidoa 

en la enunciaci6n de sujetos de derecho del trabajo bajo la deno-

minaci6n genérica de empleados, que pueden ser públicos y priva--

dos o comerciales (1). 

La declaraci6n constitucional expreaa1 

"El Congreso de la Uni6n u las Legislatura• de loa !atado• 

deber6n expedir leyea aobre el trabajo, fundadao on laa neceai~-

des de cada reqi6n, sin contravenir a laa bases siguientea, las--

cuales regir&n el trabajo de lo• obreros, jornaleros, empleadoa,-

d0111éaticos y artesanos, y de una 111tnera general todo contrato de-

trabajo ••• " 

Deade entonces la teor!a del empleo público ffe auatrajo --

del derecho administrativo, para pasar lista de preaente en el --

anchuroao c~mpo d~ la leglslaci6n sor.ial, pues quedó incluida en-

nuestro derecho constitucional del trabajo: por eatx> es materia -

que incumbre explic~r a los juslaboralistae, aunque loe adminia--

tratistas no lo entienden asi. 

Las relaciones entre el Est3do y aus servicios eon de ca--

r6cter aocial. 
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2.- LA LEGISLACION LOCAL REGLAMENTARIA DEL ORIGINARIO ARTICULO 
123 

La declaración de loe derechos sociales de los empleados -

públicos fue recogida en las primeras leyes reglamentarias del ª.!:'. 

t!culo 123, que se ocuparon de los derechos de los trabajadores -

públicos, no s6lo del Estado (Federal y Local), sino de loe Muni-

cipios. 

Laa primeras leyes del trabajo expedidao por las Leqislat.!:! 

raa de 101 Eatados, en cumplimiento del articulo 123 de la Conat! 

tuci6n de 1917, confirman la teoria social que antecede, como po-

dr4 verse m&s adelante. 

A), - Ll'!Y DEL TRABAJO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIER'l'BS DE 6 Dll 
MARZO DE 1928 

Empleados Público•.-

"Art. 132.- Los cargos empleos y servicios que dependan de 

loa Podere~ del Eatado y del Municipio, constituyen forniae espe--

ciales de trabajo y la protesta de ley rendida al aceptar un nom-

bramiento cualquiera, tiene la fuerza de una sumiai6n expresa a -

la ley Org,nica o reglamento de la oficina o cargo que se va a d_! 

1cmpaflar. 

"Art. 133. Para los fines pol1ticos y administrativos, los 

jefes de la oficina pública podrán remover libremente a sus em-

pleado•, sin derecho por parte de éstos a ninguna reclamaci6n - -

ni indelm\izaci6n y la sola gratificaci6n de su sueldo correspon--

diente a una decena, que en todo caso debed entreg4rsele al ser- t 
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separado de su empleo. 

"Art. 134.- El Estado y los Municipios, en sus dependen- -

cias y oficinas, deberán observar estrictamente las disposiciones 

de esta ley, por lo que hace a las jornadas y descansos de los f!!! 

pleados a sus servicio. 

"Art. 135. No será motivo de demanda ante las Juntas de -

Conciliación y arbitraje, la destituci6n, multa y otra pena admi

nistrativa prevenida en los reglamentos especiales para los serv,! 

cios del Gobierno. 

"Art. 136.- El Departamento de trabajo reglamentad, den-

tro del esplritu y la letra de esta ley, la manera de que loe ... 

pleados públicos hagan valer sus derechos en los caso• que ella -

no determine. 

"Art. 137.- El Gobierno del Estado, por medio de la Secre

taria del Despacho y las autoridades municipal .. respectiva•, 11,! 

varán un registro especificado y un escalaf6n riguroso de su• fll!!, 

cionarios y empleados. 

"Art. 138.- Las huelgas de empleados público• en todo caeo 

serán ilícitas y los que la declaren perder'n los derecho• que 

tengan adquiridos hasta ese momento y serán castigados con una 

multa de cincuenta a quinientos pesos o priei6n de un mee a un 

afto. 

"Art. 139.- Todos los funcionarios y empleado• público• -

tienen derecho a que se lee expida, cuando lo eoliciten, una cone

tancia eecrita de su conducta y aptitudee". 
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Nuevo Derecho procesal del Trabajo.-

B) .- LEY DEL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DE 5 DE JULIO 
DE 1922 

"Art. 37.- Son .. objeto de las disposiciones de este capítu-

lo: 

"I. El empleado particular, y 

"II, El empleado Público 

"Art. 38.- So entiende por empleado particular, para los -

efectos de esta ley, el trabajador de uno u otro sexo, que pres--

ta al patr6n su concurso intelectual y material, en una empresa,-

oficina o cualquier establecimiento de carácter lucrativo, y por-

empleado público, el que presta igual concurso al Gobierno del -

E1tado o a la administración municipal. 

"Art. 39.- Son obligaciont!s del empleado particular, para-

con el patr6n o sus representantes: 

"I. Prestar personalmente el trabajo convenido bajo la d_! 

rección del patrón o sus representantes, a cuya autoridad y dires_ 

ci6n esté sometido, en todo lo concerniente al objeto del trabajo¡ 

"II. Desempei'\ar sus labores con el mayor cuidado y efectiv_! 

dad que le sean posibles: 

"III. Abstenerse de todo lo que pueda poner en peligro su --

propia eequridad, la de los otros empleados o la de terceros, aa1 

como la del establecimiento donde preste sus servicios: 

"IV. Observar buenas costumbres y tratar al patrón o a sus-
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representantes, con la consideración y el reapeto debido, 

"V. cuidar de loa intereses del patrón, eviUndole, si--

pre que pueda cualquier dano a que se hallen expuesto11 

"VI, Procurar la mayor economia para el patr6n, en el da•e.!!! 

pefto del trabajor 

"VII. Poner cuanto esté a su alcance para que la empresa, 

oficina o establecimiento en que trabaje, obtenga la• mayor•• ---

qananciaa posibles: 

"VIII. Prestar auxilio• en cualquier tiempo, en loa ca•~• de-

peli9ro grave o fuerza mayor: 

"IX. No revelar loa sll!lcretoa induatrialea o comercial•• del 

establecimiento en que presten aua aervicios au pena de inmediata 

deatituci6n y pérdida de sus derechos adquirido• con anteriori- -

dad¡ 

"X. Las demás que le imponga la ley" 

"Art. 40. Son derechos del empleado particular1 

I. ·Percibir la retribución convenida, con ab1oluta euje--

ci6n al convenio y a las disposiciones áe esta ley r 

II. Ser preferido a loa extranjeros, en igualdad de cir-

cunatanciaa, para toda clase de trabajo: 

III. Ser tratado con la d~bida con1ideraci6h1 

IV. Di•frutar, preciaamante en dia domingo, el deacan•o --

••lllilnario a que se refiere la fracción IV del articulo 123 de la-

Con1tituci6n polltica del pala: 
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v. Recabar de su patrón gratuitamente, en cualquier -

tiempo un te•timonio escrito de su trabajo y de BU conducta; 

VI. Participar en las utilidades líquidas de su patrón, -

en la forma que indican el articulo 175 y la fracc.i6n XVIII del-

30; 

VII. Ser oldo en queja por BU patrón: 

VIII. cuando haya prestado más de medio ano de servicio 

' 
al patr6n con quien trabaje, percibir medio sueldo hasta por 

do• .. •e•, en caso de comprobar enfermedad no degradante ni con-

t.ratch por c-ulpa o dolo 1 

IX. L99ar a favor de sus familiares, por concepto de gas-

to• para funerales, el importe de un mes de sueldo que pagará 

el patr6n, en ca30 de que el empleado fallezca, y 

X. Las demás que le contede la ley. 

"Art. 41. son obligacionea del empleado público: 

I. La• que para los empleados particulares senalan laa -

fraccionea I, II, III, IV, V, VII, VIII y X del artículo 39 de -

esta ley: 

II. Denunciar ante quien corresponda, los actos adminia--

trativo1 punible• de sus inmediatos euperi9res, cuando de dichos 

actos tenga conocimiento, quedando, en cafm de no hacerlo, suje·· 

to, a laa penas que la• leyes aenalan para los c6mplices y encu-

bridores; 

III. salvo lo previ•to en la fracción anterior, no obstrus 
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cionar la labor gubernativa o municipal de eu• inmediato• jefee, 

bajo pena de inmediata de deatituci6n, una vez c0111probado el h.,.. 

cho por la constancia escrita de doa teatigoa id6neos. 

'' Art. 42. son derechos del emplMdo público: 

I. Los que para loa empleados particulares eenalan laa -

fracciones I, II, I!I, IV, V, VII, VIII y IX del articulo 40 de-

esta ley: 

II. Disfrutar cada seis meses haata de diez diaa de vae41-

aionea con goce de aueldo; 

XII. Salvo el caso de empleos de car6cter meramente confi-

dencial, obtener ascenso por razone• de aptitud, antiguedad y 

honradez, debidamente comprobada por au• auperiores, y; 

IV. No 3er destituido ni cesado sino mediante conatancia-

ofical que funde y motive el procedimiento. La• deatitucionea a-

titulo de "conveniencia politica" o "por aejoria del ••rvicio11 
,-

darán derecho al emplAado público o una indelllinizaci6n corr••PG!!. 

diente a tres meaea de sueldo, que pa9ar6 de au peculio particu-

lar el jefe que en dicha forma lo ordenare. 

C).- CODIGO DtL TRABAJO DEL ESTADO DE P~EBLA DEL 14 DE 
N<Y./IEMBRE DE 1921 

' "Art. 76. Son eapleados público• loe trabajador•• de \U\O-

u otro sexo que presten su concurao intelectual o material en --

las oficinas o dependencias del Gnbierno. 

"Art. 77. Los empleados púbUcoa tendr'n ca.o jornada 116-
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xima la de ocho horas. 

"Art. 78, Los empleados públicos recibirán como gratifica-

ci6n por concepto de competencia, una suma igual a diez días de -

aalario cada a~o. que deberá enterar el Gobierno del 20 al 31 de-

diciembre, con independencia de todaa las demás obligaciones a --

que está obligado el Estado.- Esta gratificación se incluirá en -

una partida eapecial del presupuesto. 

"Art. 79. Son obligaciones de los empleados públicos: 

"I. Dedicar todo el tiempo de sus labores al despacho de -

loa a•untos oficiales. 

"lI. Tratar al público con cortesía y atenderlo en sus so--

licitudea con eficacia. 

"III. Cumplir con las disposiciones de las leyes, reglamen-

tos circulares y demás acuerdoo 'económicos relativos al empleo --

que deaempe~an. 

uArt. 80. Tanto los empleados públicos como los particula-

res, tendrin derecho a disfrutar anualment.e de unas vaciones que-

no excedan de diez dias, con el goce integro del salario respectJ: 

vo. El Gobierno reglamentará la mejor manera de disfrutar de es--

taa vacaciones de acuerdo con los servicios públicos". 

D) .- LEY ~EGLAMENTARIA DEL ARI'ICULO lLJ Y PARRAFO PRIMERO DEL 
ARTICULO 4o. C~STITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS DE 28 
DE P!BRERO DE 1927 

De los accidentes y enfermedades profesionales. 
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"Art. 108. Para los efectos de las indemnizaciones, loa -

Poderes Federal, del Estado y Municipales serán considerados co-

mo patrones y todos sus servidores como trabajadores. 

"Art. 109. Toda controversia que se suscite con motivo de 

indemnizaciones, inclusive aquellas en que tomen parte los Gobi~ 

nos Federal del Estado y Municipales serán resueltas por la Jun-

ta Central de Conciliación y Arbitra je". ( 2) 

3.- EL SERVICIO CIVIL IN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 

La relación de trabajo entre el Estado y sus aervidor•• -

era regulada antiguamente por leyes administrativas, para qaran-

tia del empleado y para el mejor funcionamiento del Poder P6bli-

co. En un principio este servicio tuvo car~cter civil, de donde-

proviene la denominación de leyes del servicio civil. 

La mayoría de los paises ae han preocupado por este a•pes 
to de la llamada función pública, relacionada e•pec!fica.ente --

con la burocra.cia en lo que respecta a la adminiBtraci6n del !•-
tado. Gran Bretana y Norteamérica participaron en el J10vimiento -

reformista relativo al civil service, así como otroa pa!1ea que-

han dictado leyes en favor de loa funcionarios civiles. E•t:a• l,! 

yes que quedaron coaprendidas en el ámbito del derecho adaini•--

trativo. 

Si9uiendo al ejemplo de aquellos paisea, entre no•otroe -

se descrimin6 a los e111pleadoa públicos, a peaar de la declara-

ci6n del articulo 123, olvidando que el empleado particular CClllO 



107 

el que está al servicio del Estado, son sujetos de derecho del --

trabajo. El concepto de servicio civil es burgués: en cambio, el-

de contrato de trabajo burocrático es revolucionario y proviene--

del artículo 123 de la Constitución de 1917, pero la relación en-

tre el empleado y el Estado no es pública, sino social, a difereJ:! 

cia de la relación pública que existe entre el propio Estado y 

sus servidores, frente a los particulares que aa apro\•echan de 

dicha función. Sin embargo, prevaleci.6 la vieja tradición jurídi-

ca en la comisión de Juristas integrada por Eduardo Dolhurneau, --

Praxedia Balboa yAlfredo I~arritu, quienes redactaron la expoei--

ci6n de motivos y el proyecto de Código Federal del trabajo para-

loa Estados Unidos Mexicanos, que remitió el licenciado Emilio -

Portes Gil, Preaidente provisional de la República, al H. congre-

so de la Unión, en 1929, y el cual no incluyó como sujetos de de-

recho del trabajo a los servidores del Est·ado, para los que reco-

mendaba la expedici6n de una ley del Servicio Civil, como puede -

verse ensequida: 

wEl ejecutivo a mi cargo considera que es de urqente nece-

sidad, y tan urgente como la expedición de este C6digo del Traba-

jo la de una Ley del Servicio Civil, en la que se establezcan el_! 

raaente loe derechos del trabajador del Estado y que deberá com-

prender el derecho al trabajo, la cs!ificación de su eficiencia,-
• 

lo• aacenao• por eet& y por servicios prestados enfermedades, ju

bilacione•, etc: aunque para expedirla sea necesario reformar la-
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Conatituci6n". 

El referido proyecto, consiguientemente, no incluye nin--

9ún texto reglamentario de la relaci6n laboral por ser objeto de 

una ley del Servicio civil, como se expresa en el mensaje. Beta

ee la primera vez que entre nosotros se trata del servicio civil 

identificándolo con la función pública. 

Más tarde, la Ley Federal del Trabajo de 18 de agosto de~ 

1931, insisti6 en el miamo concepto, empleando la misma tertGino

log!a inadecuada de servicio civil y soslayando las diapoaicio-

nea respectivas del artículo 123 constitucional, en loa t6nninoa 

si9uiente11: 

"Art. 2ª Las relaciones entre el Estado y sus servidores-· 

se reqir&n por l.u leyes del servicio civil que ee expidan". 

En acatamiento de la anterior doctrina administrativa co.n 

tenida en la Ley del Trabajo, el Pr.esidente de la Rep6blica, ge

neral Abelardo L. Rodríguez, expidi6 el Acuerdo aobre organisa-

ci6n y Funcionamiento del Servicio Civil de fecha 9 de abril de-

1934 y con vigencia hasta el 30 de noviembre del miamo afto, en -

que terminaba su mandato gubernativo. 

Con la extinción de este Acuerdo, basado en el concepto -

de aervicio civil del viejo derecho administrativo, se abri6 pa

ao a un nuevo derecho estatutario concordante con el artlculo --

123 constitucional, que identifica la llamada "funci6n pública"

COllO una relaci6n de trabajo de car!cter social entr-. el !•ta4o-
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y sus servidores. Precisamente, el Estatuto de los trabajadores-

al Servicio de los Poderes de la Unión, fue expedido por el Con-

greao de la Unión a iniciativa del Presidente de la República, -

general Lázaro C~rdenas, y publicado en el Diario Oficial de 5 -

de diciembre de 1938. 

El acuerdo de servicio civil podrú ser un antecedente del 

Estatuto de los Trabajadores del Estado, (3) pero uno y otro con!! 

tituyen dos tendencias distintas, dos normas diferentes en su a1 

canee jurídico, político y social: El acuerdo recoge la idea tr,! 

dicional administrativista de servicio civil, inspirada en leyes 

extranjeras que regulan aquel servicio, en tanto que el Estatuto 

es la expresi6n del concepto dela función social de la relación-

de trabajo, es decir, nuevo derecho laboral burocrático origina-

do en el articulo 123. 

4.- LOS ESTATUTOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVIO DE LOS PODERES 
DE LA UNION 

La primera ley federal reglamentaria del artículo 123, --

que consigna nuevos derechos de los empleados públicos, fue el -

E•tatuto de los tra~jadores al Servicio de los Poderes de la --

Uni6n, expedido a iniciativd del presidente Lázaro Cárdenas, 

por el congreso de la Un16n, en el a~o de 1938, creando a la vez 

6rqanoa juridiccionalea para dirimir los conflictos entre los --

trabajadorea y el Estado, denominados Juntas Arbitrales y Tribu-

nal de Arbitraje. Eate Estatuto fue la primera leqislaci6n reqlA 
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mentarla del trabajo burocrático más avanzada del mundo y punto

de partida de un nuevo derecho substancial y procesal del traba• 

jo burocrático. 

Posteriormente, se expidi6 un nuevo Estatuto en 1941 que

reforrno el anterior en lo que se refiere a puestos de confianza, 

aumentando la lista de éstos: pero siguiendo los lineaJnientos r,! 

volucionarios del primero, suprimiendo las juntas Arbitral•• y -

conservando el Tribunal de Arbitraje con jurisdicci6n m&s defin.! 

da y precisa para conocer de los diversos conflictos entre el 

e•tado y sua servidor~s. Asi miS1110 se consolida el derecho de 

aaociaci6n profesional y de hyelga, con la misma unplitud con .. -

grada en el estatuto cardeniata de 1938. 

Asi se fue consolidando a través de la leqialaci6n fede-

ral reglamentaria dbl articulo 123, el derecho sustantivo y pro

cesal del trabajo burocrático. 

5.- EL SERVICIO CIVIL EN LAS LEYES DEL TRABAJO 

En algunos Estados de l~ Rep6blica se han expedido l•y••

para regular las relaciones entre los poderes de ésto• y sua tr! 

bajadores: verbigracia, En Ruevo Le6n, en 1948: en Zacateca•, -

en 1950, y en Quer6taro, en 1954, bajo la denondnaci6n de leye.

d~l Servicio Civil. 

No obatante la buena intenci6n de las leqialatura• de laa 

Entidades Federativas para dictar leyes del trabajo en favor cle

au• servidores, dichas leye• re•ultan incon•titucionalea, porque 
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conforme a la fracci6n X del articulo 73 de la Constituci6n, es-

facultad exclusiva del Congreso de la Uni6n expedir las leyes --

de trabajo, reglamentarias del articulo 123, apartir de las re--

forn\ils constitucional de 1929. Por consiguiente, al. margen de ª..!! 

tas leyes los bur6cratas locales y de los municipios tienen der~ 

cho de ejercitar sus acciones laborales ante las juntas Locales-

de Conciliaci6n y Arbitraje. 

6.- EL APARTADO B) DEL ARTICULO 123: NUEVO DERECHO SUSTANTIVO Y 
PROCESAL DEL TRABAJO BUROCRATlCO 

El progreso alcanzado por la legislaci6n burocrática en -

nueatro pais, así como el movimiento social de los trabajadores-

del Estado, se fue fortaleciendo y lleg6 a obtener, mediante pr~ 

si6n constante, una meta superior: la incorporaci6n detallada --

de los derechos de los trabajadores del Estado, del 6rgano juri..!! 

diccional encargado del dirimir los conflictos y el derecho de -

seguridad social, en la Constituci6n. Tal es el origen de la ad1 

ci6n constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federa-

ci6n de 5 de diciembre de 1960, q•.1e comprenda el apartado B) del 

articulo 123, como culminaci6n del desarrollo del derecho sustan 

tivo y procesal del trabajo burocrático, en normas fundamentales, 

cuya reproducci6n es necesaria para fines didácticos: 

Entre loa Podere3 de la Uni6n, los Gobiernos del Distrito 

y de loa Territorios Federales y sus trabajadores: 

l.- La jornada diaz-i_a mbima de trabajo diurna y nocturna 
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será de ocho y siete horas respectivamente. Las que excedan ser&n 

extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento m&a de la -

remuneruci6n fijada para el servicio ordinario. En ningún caao el 

trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de

tres veces consecutivas; 

11.- Por cada seis dias de trabajo, disfrutará el trabaja

dor de un dla de descanso, cuando menos, con goce de salario int,! 

gro. 

111.- Los trabajadores gozarán de vacaciones que nWtca ae

r&n menores de veinte dias al afta: 

IV.- Los salarios aerán fijados en loa preaupuesto• reape;g 

tivoa, sin que su cuantia pueda ser disminuida durante la vigen-~ 

cia de éstos. 

v.- A trabajo igual correaponderá salario igual, ain tener 

en cuenta el sexo: 

VI.- S6lo podrán hacerse retencionea, descuentos, decucci,g 

nea o embargos al salario, en loa caso• previstos en laa leyea: 

VII.- La designación del pe=sonal ae hará mediante aist ... a 

que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de loa aapi-

rantea, El Estado organizar& escuelas de Adminiatraci6n Pública: 

VIII.- Los trabajadores gozarán de derechos de eacalaf6n 

a fin de que loa aacenaoe •~ otorguen en funci6n de loa conoci- -

mientos, aptitudea y anti9uedad1 

IX.- Los trabajadores a6lo podrán 1er auapendidoa o ceaa-

doa por caueaa juatificada, en los término• que fine la ley. 1n·-
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caao de separaci6n injustificada tendrán derecho a optar por la -

reinatalaci6n en su trabajo o por la indemnizaci6n correspondien

te, previo el procedimiento legal. En los caeos de supresión de -

plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les -

otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indeminizaci6n de

ley; 

x.- Los trabajadores tendrá en el derecho de asociarse pa

ra la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer -

uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisi-

tos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias -

de loa poderes públicos, cuando se violen de mannra general y si.! 

te..Stica los derechos que este articulo les consagra; 

XI.- La sequridad social se organizará conforme a las si-

guientes bases mínimas: 

a) Cubrir& los accidentes y enfermedades profesionales; -

las enfermedades no profesionales y maternidad¡ y la jubilaci6n,

la invalidez, vejez y muerte. 

b) En caao de accidente o enfermedad se conservará el de-

recho al trabajo por el ~iempo que determine la ley. 

e) Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes --

de la fecha que aproximadamente se fije para el parto y de otros

doa deapuéa del mismo. Durante el periodo de lactancia tendr'n -

doa deacanaoa extraordinarios pad1a, de media hora cada uno, pa

ra aaamantar a su• hijos. Adem6s, disfrutaran de asistencia medi

ca y ob•tétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del-



114 

servicio de guarderías infantiles. 

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a 

asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporci6n 

que determine la ley. 

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recupe-

raci6n, asi como tiendas economicas para beneficio de los trabaj_! 

dores y sus familiares. 

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones bara

ta• en arrendamiento o venta, conforme a los programa• previ ... nte 

aprobados: 

XII. Loa conflictos individuales, colectivos o inter•in4i

cales ser&n sometidos a un Tribun~l Federal de conciliación y Ar

bitraje inteqrado seqún lo prevenido en la ley reglamentaria. 

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y

sus servidorea, aerán resueltos por el Pleno de la aupre .. Corte

de Justicia de la Naci6n. 

XIII. Los militares, marinos y miembros de loa cuerpo• - -

de seguridad pública, asi cOlllO el personal de servicio exterior -

se regirán por su.propias leyes, y 

XIV. La ley determinará loa cargos que ser6n con•iderado ... 

de confianza. Las personas que los deseapeften diafrutar6n 4• la.

medidas de protecci6n al salario y qozar6n de lo• beneficio• ele -

la seguridad social (4). 

Desde la declaraci6n constitucional de derecho• social .. -
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de 1917 en favor de los obreros, jornaleros, empleados públicos y 

privados, domésticos, artesanos y de todo aquel que presta sus --

servicios a otro, el derecho mexicano del trabajo protege, tutela 

y reivindica a través de normas especificas a cada uno de dichos-

sujetos del estatuto laboral, en raz6n del complejo de sus activ! 

dades, y por lo que se refiere a los trabajadores al servicio del 

Estado, la ruptura del cord6n umbilical con el derecho administr~ 

tivo es evidente, pues desde 1917 las relaciones entre el Estado 

y su• servidores dejaron de ser administrativas para convertirse-

en sociales, regidas por el derecho del trabajo. 

7. - LA NUEVA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEI, 
ESTADO 

En el Diario Oficial de 28 de Septiembre de 1963, se publl 

c6 la nueva ley Federal de los trabajadores al Servicio del Eeta-

do, reafinaando los prin~ipios de los estatutos que le precedie--

ron respecto a la relaci6n jurídica de trabajo, entre el estado y 

sus servidores, como derecho social, esta entre el estado y sus -

servidores, como derecho social, estableciendo la inamovilidad de 

los empleados de base y consignando las garantías sociales mini--

mas en favor de los bur6cratas consignadas por el articulo 123, -

reconociendo al mismo tiempo el derecho de asociación profesional 

Y limitando de tal manera el derecho de huelga, que resulta impo-

sible su realización práctica. 

Y cosa curiosa: a lo~ trabajadm'u .deLEat&do se les reco-
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noce, en la fracci6n IX, apartado B), del articulo 123, el dere-

cho absoluto de optar por la reinstalación en su trabajo o por -

la indemnizaci6n correspondiente, en loa casos de despido injuatJ: 

ficado; en tatno que a los trabajadores industriales y d~• suj.! 

toa de derecho laboral a que se refiere el apartado A) se lea ni,! 

ga ese derecho en la reforma de 1962; autorizándose el despido -

arbitrario de los miamos, en loa casos previstos en el articulo -

49 de la Ley del Trabajo, en que el patr6n podr&n ser eXiMi4o 4e

CUlllplir el contrato de trabajo mediante el pago de una indemniza

ci6n. Estas contradicciones del derecho laboral mexicano acuaan -

estado de "crisis", pues •• principio universal que donde uht_. 

la misma raz6n debe imponerse la miam.a diapo1ici6n legal, in4epe,n 

dientemente del derecho absoluto que tiene la clase trabajadora -

de ser tutelada por la ley laboral en caso de deapidos arbitra

rios. 

El nuevo derecho procesal de la burocracia sigue el ai..o

aiatema de procedinlientoa de los estatutos anteriores, pero divi

de la jurisdicci6n burocr,tica para loa conflicto• entre loa pod.! 

res Legislativo y_ Ejecutivo y sus trabajadores y para lo• del Po

der Judicial y aua servidores y conaiguientemente..eatableace 4o•-

6rganos jurisdiccionales: el Tribunal Federal de·conciliaci6n y -

Arbitraje y el Pleno~• la Suprema corte de Justicia. 

La base constitucional de la juriadicci6n .. pecial del tr,l 

bajo,burocr,tico, se consigna en la fracci6n XII, apartado 1). --
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del articulo 123 de la Constituci6n, que se reproduce nuevamente-

con finea procesales: 

"Los conflictos individuales, colectivos o intersindica---

lea, aerán sometidos a un tribunal Federal de Conci'liaci6n y arbJ: 

traje integrado seqún lo prevenido en la ley reglamentaria''. 

"Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federaci6n -

y aua servidoree, serán resueltos por el pleno de la Suprema Cor-

te de Justicia de la Naci6n", 

El estudio del derecho procesal social del trabajo buro- -

cr6tico, por lo que reapecta a euo tribunales y procedimientos, -

lo ~reftlOs en capitulo& poaterioroa. 

La• fuentes del derecho procesal de los empleados públicos 

•• encuentran en las normas principales del proceso de los aaala-

riados, aa1 como en au teoría sdcial. 

8.- ESTATUTOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

En alqunaa Entidades Federativas se han expedido Estatutos 

jurídicos de los trabajadores al Servicio de los Poderes de los -

E•tado1, entre otros, Tlaxcala en 1957, Ourango en 1967 y el Est~ 

do de M6xico en 1939, incluyendo a los Municipios pero dichós Es-

tatutoa •on inconstitucionales, porque como se ha dicho en otro -

l~c¡ar, •alo el Congreso Federal tiene Facultades para expedir las 

leyes r99lamentariaa del articulo 123. En consecuencia, las le9i.!! 

laturaa locale•, a participar de la reforma constitucional de - -
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1929, que otorg6 la atribuci6n de leqialar en materia de trabajo 

al Conqreao de la Uni6n, no tiene facultad pira dictar leyea del 

trabajo, debiendo loa trabajadorea de lo• Eatadoa y de lo• MWli

cipioa ejercitar sua acciones laborale1 ante la• junta• Local••

de Conciliación y Arbitraje. 
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l.- NATURALEZA DE LAS RELACIONES DEL TRABAJO BUROCRATICO 

La doctrina y las legislaciones extranjeras están acordes-

en que las relaciones entre el Estado y sus empleados o funciona-

rioa sl)fl de derecho público y por lo mismo no están en el ámbito 

del derecho del trabajo, sl.no del derecho administrativo. (1) To-

davía más, se habla de obligaciones del empleado público frente -

a la colectividad, al grado de identificarlo con el Estado: no --

trabaja p¡tra el Eetado sino que es el Estado. (2) 

Tambi6n ae admite por algunos que lqs funcionarios del Ea-

tado son asimilables a los empleados de las empresas privadás y -

que por lo tanto deben estar sujetos a la legislación del trabajo, 

porque los vinculas que se crean entre ellos, son jurídicos y con

tractuales y porque tiene los mismos derechos colectivos de asó--

claci6n y huelga, asi como los individuales consignados en favor-

de los as3lariad~s. 

Por otra parte, afirma Mazzoni, que hay tres tipos de rell!_ 

ci6n de trabajo: una individual (entre empleados y trabajadores), 

una pública (entre el Estado y el empleado u operario dependiente 

del midmo) y una colectiva (cuando por lo menos uno de los liuje-·· 

tos fuera asociaci6n sindical). (3) 

En la doctrina extranjera predomina la opinión del carác--

ter público de la función que desempenan los servidores del Esta-

do, cuyas relaciones se consideran de derecho acmtinistrativo. En-

conaecuencia: 

' & 
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La naturaleza administrativa de la relaci6n burocrática -

la proclaman los tratadistas extranjeros de derechos admini•trat! 

vos e incomprensiblemente los siguen los nuestros. (4) 

En tanto que Barasai estima que la relación de trabajo es

solo individual entre el empleador y el tia~jador (datare) y 

prestatore di(lavoro) que son los sujetos de esa relaci6n. (5) 

Las relaciones entre el Estado y sus servidores, en nues-

tro país, dejaron de aer administrativas a partir del lo, de mayo 

de 1917, en que entr6 en vigor nuestra Constituci6n que hizo la -

primera declaración de <lerechos sociales de los trabajador•• an -

general y especlficamente de lo• empleados públicos y privadoe. 

En la actualidad se ha vigorizado en la propia Constitu--

ci6n y en sus leyes regl~mentarias el derecho del trabajo de loa

asalariadoa, de todos los trabajadores en general, a•i COlllO de -

los empleados públicos. El conjunto de derechos de estos con•tit3 

ye el derecho mexicano del trabajo, de modo que la teoría del elft

pleo público corresponde a esta disciplina: por ello, noaotro• -

nos ocupamos del derecho del trabajo. 

Las relacicmes entre el Estado Federal, los Eatados raiem-

bros y los Municipios y sus servidores, son de ca¡-Acter social y

por consiguiente éstos son objeto de protecci6n y reivindicaci6n

en el articulo 123 y sus leyes reglamentaria•: ao debiendo confUJ!. 

dirse la naturaleza social de esta relación con la funci6n públi

ca que realiza el E•t~do y sus servidores frente a lo• particul•-



123 

2.- LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

Ahora bien, "Es de la más justificada ética gubernativa -

proteqer a los servidores del Estado, porque independientemente-

de la funci6n que ejercen, constituyen, además, un qrupo humano -

muy U.portante para fines de política electoral; es verdad tam- -

bién que la libertad sindical y política del burócrata es relati

va, puesto que no puede apartarse de la norma que senala su jefe; 

sin embargo, los lideres luchan por sus campaneros y la masa goza 

.de tutela asistencial y medica, así cacao de pensiones, descanaos

y otros beneficios de sus labores y de cierta estabilidad en sus

eapleos: todo lo cual está incluiáo en el ordenamiento jur1dico,

en v!a de superación práctica, Y que sea para bien de los emplea

dos y para el mejoramiento de los servicios públicos. "(6) 

Pero sus sueldos son muy .bajos eobre todo los de los pro-

feaiaulles • 

El profesor Serra Rojas, explica que la palabra bur6cracia 

es una expresi6n peyorativa en la cual indicamos al grupo de per

sonas que sirven al Estado en forma permanenta y presupuestal, y

a la sociedad, realizando los fines de éste. Luego agrega: "en su 

consideraci6n negativa su predominio es ingrato, ocasiones gran-

des gastos a los ciudadanos y crea un· conflicto grave a la socie-

dad con el papeleo y dem.!s trabas. La Comisión Hoover, que estu-

di6 la administraci6n pública norteamericana, puso de manifie1to

loa graves problemas de la burocracia, por otra parte, los impu9-

nadoree del c0111unismo no& h~blan de una dictadura de la. burocra--
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cia en la Uni6n Soviética. La burócracia sigue siendo uno de los-

proble.rnas mh complejos del Estado Moderno" (7) 

En interesante estudio Mendieta y Nunez describe la evolu-

ci6n de la masa de empleados al servicio del Poder Público en ---

cuanto a su morfología estad!stica, vicios, etc., etc., concluyen 

do aei: 

"La burocracia que, según se desprende de este estudio, de 

beria ser la más genuina expree16n de las bondadea aocil••• apar.! 

ce hoy como un mal necesario. Con el abuso de su fuersa lleqar' -

a ser un mal intolerable. Entonces ha de romperse el equilibrio -

aocial en alguna tremenda criais, en medio del dolor y la miae- -

ria, el camino del bien. " (8) 

cuan distinta ha sido la evoluci6n a e•te respecto; tanto-

la bur6cracia como los asalariado• no constituyen ningún proble--

ma: son dos rebanas obedientes, pastoreados por intermediario• 

entre la masa y el gobierno, empleados aui géneria de é•te. 

Por efecto de crieia o ,or virt.ud de la evoluci6n social,-

se ha reconocido ya la dignidad dP. la persona humana del bur6cra-

ta, como sujeto de derecho laboral, de manera que dentro de lae--

ficciones de la vida política y social existen estatutos que, - -

aunque sea románticamente, proclaman eHa dignidad del servidor P.! 

blico y limitan en·algo las arbitrariedades de !.oa que detentan -

el poder, hasta que algún dla, tal vez no muy lejano, lo• eatatu-

toa se cU111plan en toda au inteqridad, riiia es de juaticia dejar --
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conatancia escrita de que se respetan muchos derechos del bur6- -

crata y que el gobierno se preocupa por su seguridad social den-

tro de la• modalidades típicas del Estado mexicano: cuando los t1 

tulares quieren cumplen la ley a su modo y cuando no, no hay quien 

loa obligue •.•• 

Los trabajadores de basa son inamovibles, deben ser de na

cionalidad mexicana y sus derechos son irrenunciables y están es

critos en la Constituci6n y en la ley. (Arta. 70. 9 y 10) En efe~ 

to1 

Los derechos sociales mínimos de los trabajadores al serv,! 

cio del Estado, están escritos 011 el apartado a) del artículo 123 

constitucional: jornada máxima de ocho horas, descanso se11111nario, 

vacaciones, salario mínimo, igualdad de salario a trabajo igual,

protecci6n del salario, epcal~fón, ascensos y antiquedad, ina.mov,! 

lidad en sus empleos, asociaci6n y huelga seguridad social y ju-

riadicci6n especial para sus conflictos. Estos derechos se regla

mentan en el nueva ley Federal de los Trabajadores al Servicio -

del Estado, pero sólo comprenden a la burocracia federal, es de-

cir, a los trabajadores al servicio de los Poderes de la Uni6n, -

del Estado Federal, Distrito Federal y Territorios también feder~ 

lea; quedan marginados los empleados públicos de los Estados mie_m 

bros y de loa Municipioo, pero más protegidos porque se ri~en por 

el apartado A) del propio artículo 123 y por la Ley Federal del -

Trabajo, aunque en la práctica sucedan otras cosas: además las l~ 
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yes locales del trabajo burocrático posteriores a la reforma - -

constitucional de 1929, son inconstitucionales. 

3. LOS VETERANOS DE LA REVOLUCION COMO SERVIDORES DEL ESTADO 

En justa compensación para quienes participaron en la Rev,g 

luci6n Mexicana de 1910 y hasta la promulgación de la Constitu- -

ci6n de 5 de febrero de 1~17, al mismo tiempo .n que se expidió -

el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de loa Poderes de la

Uni6n, en la etapa cardenista, se dicto por el Congreso de la 

Unión y se promul96 por el presidente de la República, el decre--

to siguiente: 

"Articulo Unico. Para cubrir las vacantes que se presenten 

con motivo de las modificaciones que se hagan en los escalafonea

de las distintas unidades burocráticas, al ponerse en vigor el -

Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado y P.! 

ra cubrir las que en lo sucesivo se presenten, s~ preferir' en -

igualdad de condiciones a las personas que hayan prestado sus 

servicios a la revol~ci6n con anterioridad al 5 de febrero de 

1917, siempre que no hayan participado en el cuartelazo de 1913.

Para los efectos de la antiguedad, ésta se les contará con tiempo 

doble si los servicios fueron en campana o en cooperaci6n con la

misma hasta diciembre de 1915". (9) 

Con posteriridad se expidió la ley de 31 de diciembre de -

1941, para favorecer a loa veteranos de la Revolución CQ90 •ervi

dores del Estado, seqún declara en el articulo lo., ea de ob••r--
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vancia 9eneral, especialmente para las autoridades y funcionarios 

integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y ,Judicial de -

la Federaci6n, del Distrito y Territorios Federales, y para todos 

loa veteranos de la Revolución. 

En seguida determina la ley con precisi6n quiénes son vet2 

ranos de la Revoluci6n, en los términos siguientes: 

"Art. 20. Son veteranos de la Revolución, para los efectos 

de esta ley los que reúnan los siguientes requisitoe: 

"lo. Haber prestado servicios activos il la Revolución en-

tre el 19 de noviembre de 1910 y el 5 de febrero de 1917, siempre 

que tales servicios hayan sido prestados en campana o en coopera
......; 

ci6n activa de la mismai y 

"2o. Haber sido reconocidos así por la Secretaría de la -

Defensa Nacional previo el estudio y dictamen de las hojas de - -

servicio correspondiente" 

En otros preceptos de la ley se consagran disposiciones -

de privil~io en favor de los veteranos de la Revolución, en lo -

que se refiere a antigl•edad, pensiones y beneficios para sus hi-

jos, a fin de que sean admitidos en planteles educativos, civiles 

y militares exentos de cuota, y para disfrutar de las becas que -

designen la Secretaria de Educación Pública, asi comosu suminis-

trar a eua familiares, para gastus de funeral, un auxilio igual -

al importe de seis meses del suelo de que disfrutaban al morir. -

Por lo que ae refiere a los derechos de los veteranos de la Revo-
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luci6n como servidores del Estado, trascribimos los si9uiente• --

preceptos que por su importancia se reproducen: 

"Art. 10. Los veteranos de la Revoluci6n al servicio del -

Estado, cualquiera que sea el empleo que desempenen, 9ozar'n de -

todos los beneficios y garantiae que las leyes conceden a los tr!, 

bajadores de base al servicio del Estado y tendrán derecho, en --

-igualdad de condiciones, de compe~encia y anti9uedad, para cubrir 

las vacantes de cualquiera naturaleza queE produzcan en cada una 

de las unidades burocráticas. Loa veteranos de la Revoluci6n que-

no sean trabajadores del Estado, tendrán derecho para ocupar pla-

zas de nueva creaci6n, las supernumerarias, las eventual•• e in--

terinas y las de última categoría, una vez corridos los eacalafo-

nea: este derecho se aplicará en un 25% de los puesto• de base --

vacantes. 

"Para los efectos de movimientos escalafonarioe, en lo• 

términos del Estatuto para los trabajadores al Servicio de lo• P.2, 

deres de la Unión, a los veteranos se lea computar& tiempo doble-

de servicio an su respectiva unidad burocráti.ca. 

"Art. 12. Los veteranos sólo poddn ser separados de los -

empleos que desempeften, de base o de catfianza, por las causa• y-

en los tér~inos que establece la ley de responsabilidad•• de loa-

funcionar.ios y e11pleados de la Federaci6n. En e.sao de que ••• 

1uprimida en los presupuestos de egreaoa de la Federaei6n laa - -

plazas ocupadas por loa veteranos, loa titulare• re•pectivoa 4• -
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ber6n asignarles otras plazas en sueldo, categoría y condiciones 

equivalentes a las suprimidas, sin lesionar derechos de terce- -

roa". 

Esta ley en favor de loa veteranos de la Revolución, debe 

merecer el más absoluto respeto por parte de los Titulares de --

las Unidades Burocráticas, aunque en ocasiones resulta letra - -

muerta, sobre todo cuando el veterano necesita de ayuda oficial. 

4. LOS TRABAJADORES DE Cet;FIANZA 

En la burocracia, los trabajadores de confianza están tna!, 

9inadoa de las relaciClles sociales laborales, conforme al artic.!! 

lo So. que dice: 

"Art. So. Son trllbajadores de confianza: 

l. Aquellos cuyo nombramiento o ejercicio requiera la - -

aprobaci6n expresa del Presidente de la República: 

ll. Sn el Poder Ejecutivo: Los Directores y Subdirectores 

Generales: Jefes y Subjefes de Departamento o Instituto: Tesore-

ros y subtesoreros: Cajeros Generales: Contralores: Contadores y 

Subcontadores generales: Procuradores y Subprocuradores Fiscales: 

Gerentes y subgerentes: Intendentes; encargados directos de ad--

quisiciones y compras: Inspectores de impuestos, derechos produ,S 

toa y aprovechamientos y de servicios públicos no educativos: --

inapectores y personal técnico adscrito a los Departamentos de -

Inapecci6n y Auditorias: Auditores y Subauditores Generales: 

Juecea y Arbitro•: Investigadores Científicos; Consultores y Ase 
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sores técnicos: vocales, Consejeros Agrarios; Presidentes y Ofi

ciales Mayores de Consejos, juntas y Cccnisione•: Secretarios d ... 

juntas, comisiones o Asambleas: Directores Industrialee: Preai-

dentes de las Junta• de conciliaci6n y Arbitraje; conciliadoree

e Inspectores de Trabajo; Delegados; Miembros de Comisione• B•P.! 

ciales, Intersecretariales e Internacionales; Secretarios Parti

culares en todas sus cateqorías; los que integran la planta de -

la Secretaria de la Presidencia¡ empleados de las Secret•rtaa -

particulares o ayudantías autoriusdas por el Presupuesto: Jefe•

y Empleados de Servicios Federales: P'.:apleados de servicio• auxi

liares destinados preaupueatalmente a la atención di.recta y per

sonal de altos funcionarios de confianza, Director de la colonia 

Penal de Islas Marías: Director de los Tribunales y de loa Cen-

tros de Investi9aci6n para menores; Jefe de la Oficina Documen-

tadora de Trabajadores Emigrantes: Jefe de la Oficina del lnati

tuto Nacional de Estudios Históricos de la Revoluci6n Mexlcana:

Agentes de los servicios de Información Política y Social: Jefes 

Subjefes y Empleadoe de Ser•1icios Federales encargados de Agen .. -

cias del servicio de poblaci6n: Jefes de Oficinas Federal•• de -

Hacienda; Administradores y Visitadores de Aduan~: Comandantes

del Resguardo Aduanal: Agentes Hacendarioa; Inve•tigador•• d• -

crédito; Directores y Subdirectores de Ho•pib\lft• y Adai.Dlatrads 

res de Asistencia: Jefes de Servicios Coordinado• Sanitarios 1 -

Directores Médicos y Aeistencialee: Ac¡entee General•• de Afrieu.! 
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sores técnicos: vocales, Consejeros Agrarios: Presidentes y Ofi

ciales Mayores de consejos, juntas y Comisiones; secretario• de

juntas, comisiones o Asambleas; Directores Industriale•: Preei-

dentea de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje; conciliador••

e Inspectores de Trabajo; Delegados: Miembros de Comisionee E•P.! 

ciales, Intersecretariales e Intecnacionales; Secretarios Parti

culares en todas sus catogor{as; los que inte<jran la planta de -

la secretaría de la Presidencia: empleados de las Secret•rias -

particulares o ayudant!as autorit.adas por el Presupuesto; Jef••

y Empleados de Servicios Federales; f'Jlpleados de aervici08 awci

liares destinados preaupuestal.Jllente a la atenci6n di.recte y per

sonal de altos funcionarios de confianza, Director de la colonia 

Penal de Islas Marias; Director de los Tribunale• y de loe Cen-

tros de Investigaci6n para menores; Jefe de la Oficina DocU911n-

tadora de Trabajadores Emigrantes: Jefe de la Oficina del Inati

tuto Nacional de Estudios Hist6ricos de la Revolución Mexicana:

Agentes de los.servicios de Información Política y Social, Jefee 

Subjefes y Empleadoe de Servicios Federales encargados de Aqen-· 

cias del servicio de poblaci6n; Jefes de Oficinas Pederalee de -

Hacienda; Administradores y Visitadores de Aduan-..; Comandantee

del Resguardo Ad~arial; Agentes Hacendario•; Inveatigador•• de -

crédito; Cire~tores y Subdirectorea de Hoapitl\lft9 y Adld.Diatrads 

rea de Asistencia: Jefe• de Servicio• Coordinado• Saniterio•r -

Directores Médicos y Asistenciales; Agente• General•• 4e Afriaa¡ 
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tura y Ganaderia y de Industria y Comercio: Investigadores de In 

duatriaa y Comercio: Visitadores Generales; Procuradores Agra- -

rios y Auxiliares de Procurador Agrario: Gerente y Superintenden 

te de Primera a cuarta en obras de Riego; Capitanan de Embarca-

ci6n e Draga: patrones o Sobrecargos que estén presupuestalmente 

destinados a unidades; Capitanes de Puerto; Directores y Subdi-

rectores de las Escuelas Normales del Distrito Federal y del - -

Instituto Politécnico Nacional. 

E~ loa Departamentos de Estado y en las Procuradurías de

juaticia, también: Jefes y Subjefes de Oficina; Supervisores de

Obras y Agentes del Ministerio Público. 

Todos los miE111bros de los servicios policiaco& y de trán

sito, exceptuando a los que desempenen funciones administrativas: 

111. En el Poder Legislativo: En la Cámara de Diputados1-

el oficial Mayo~. El Director Gencrdl de Departamento& y Ofici-

nas, el Tesorero General, los Cajeros de la Tesorerías, el Dire,E; 

tor General de Administración el Oficial mayor de la Gran Comi-

si6n, el Director Industrial de la Imprenta y Encuadernaci6n y -

el Director de la Biblioteca del Congreso. 

En la Contaduria Mayor de Hacienda: El contador Mayor, el 

Oficial Mayor de la Contaduría, loe Auditores y el Pagador Gen_!? 

ral. 

En la Cámara de Senadores: Oficial Mayor, Tesorero y Sub

teaorero1 

IV. En el Poder Judicial los Secretarios de los Ministros 
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de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n y en el Tribunal --

superior de Justicia del Distrito y Territorio• Federale•, lo• -

secretarios del Tribunal Pleno y de sus Sala•: 

v. En las Instituciones a que se refiere el articulo lo.; 

a) En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de -

los Trabajadores del Estado: Miembros de la Junta Directiva; Di-

rector General ; Subdirectores: Auditor Qenel.al y Subauditor; --

Contador General: Coordinador: Miembros de lo• CQlllisión Nacional 

de servicios Medicos; Representantes For4neo• del Inatituto; Je-

fes de Departamento; cajeroo r.e.~er3les: Intendentes Gene.ltl.ea y -

Jefes de Servicio Generales: Procuradores: Auditores y Subaudit,g 

res; Secretarios Particulares y Auxiliares, asi como Coneejeros, 

Asesores Técnicos: y personal Administrativo y de servicio auxi-

liares presupuestalrnente adscritos para la atenci6n directa y --

personal de los miembro• de la Junta Directiva, Director General, 

Subdirectores y Auditor General. 

En la Subdirección Administrativa y sus dependencias, ad.! 

más: Jefes de Inventarios,de Archivo General, de Almac&n General 

y de Auxiliares de Compras: Administradores de Multifamiliares:-

Agentes Foráneos: personal destinado a loe aervicdos y seguridad 
igilancia: en los Hoteles 

y vigilancia: en los Hoteles: Administradores, Ec~a. Jefes -

de COl!ledor y cajeros. 

En la Subdirecci6n Mdica y sus dependenciaa, a4-&a: Se- J' 

cretarios y Taqui9rafo• Particulares: Directores y Subdirector•• ~ 
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de Ho•pital, de Clinicae de Especialidades: Cajero General: Paga

dore•1 Contralores: Contadores y Subcontadores: Directores, Sub-

directores y Administradores de Zona: el personal del servicio 

jurídico: el personal técnico de la Contraloria, la Contaduría 

y la Auditoria; Jefe y Subjefe del Departamento de Personal: Con

sultores Técnicos; el Director del Centro de Capacitación; Admi-

niatradore• Generales; Supervisores¡ Agentes Foráneos: Ad.minia- -

tradores de hoteles de multifamiliares y de Centros, Hospit':lles -

o Unidades Médicas: Jefes y encargados de los Almacenes y el per

sonal encargado de los servicios de vigilancia. 

b) Juntas Federales de Mejoras Materiales: Presidentes y -

Secretarios Generales dA las juntas; Secretarios Particulares; -

Contralores Cajeros Generales¡ Jefes y Subjefes de Departamentd:

Directores y Subdirectores Técnicos; Asesores técnicos; Adminis-

tradores: Agentes Delegados; Jefes de Servicios Federales; Iuten

denteo e Inspectores. 

e} En el Instituto Nacional de la Vivienda: Consejeros; -

Director: Secretario General: Oficial Mayor; Coordinador General

de Obras Secretarios Particulares; Jefes de Departamen,osr Contr~ 

lor General Asesores Técnicos: Supervisores de Obras; Administra

dores de Unidades Rabitaci6n: Intendentes; Jefes e Inspectores de 

Zona de Recuperaci6n Visitadores Especiales; Cajeros y Contador -

General. 

d) En la Lotería Nacional: Miembros del Consejo de Admini~ 
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tración: Gerente y Subgerente Generales y de las Sucursales: Con

tralor y Subcontralor: Personal del Departamento de Caja Gene.t'al, 

de la Oficina Expendedora y del Expendio Principal: ,Jefes y Sub-

je fes de Departamento y sus Ayudantes: Jefe de Inspectores de Mil.!! 

tenimiento, de Reparto, de Secci6n, de Revisión y de Vi9ilancia:

Los Secretarios Particulares y privados; ayudantes y empleados -

administrativos y de servicios auxiliares presupuestalmente ads-

critoa de manera personal y directa al Gerente y Subgerente Gene

ral: Los Abogados, Inspectores, Auditores y Supervisores, y sus -

pasantes, ayudantes o auxiliares: el personal destinado a la se--

9uridad y vigilancia, bodegueros y almacenistas y promotores: y -

en general, todos los que manejan fondos y valores. 

e) En el Instituto Nacional de Protección a la Infancia: -

miembros del Patronato: Director General; Directores¡ Asesores -

de la Dirección General y de los Directores: personal de las Se-

cretarias Particulares y Ayudantias, Jefes de Departamento y de -

Oficina. 

f) En el Instituto Nacional Indigenista: Director y Subdi

rector Genera: Secretario General y Tesorero; Jefe de la Comisi6n 

Técnica Directores: Subdirectores: Jefes de Departamento, personal 

adscrito a las Secretarias Particulares: Intendente General: Ada.! 

nistxador y Cajero del Patronato de Artes e Indnstrias Popularea. 

9) En la Comisi6n •acional Bancaria: Directores y Subdir..S 

torea de Inspecci6n: Jefes y Subjefes de Departamento: Viaitado-

res, Jefes de Sección e Inspectores: Contador y Perito• Valuado-
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res. 

h) En la Comisión Nacional de Seguros: Directores, Audito

res Visitadores e Inspectores: Jefes y Subjefes d~ Departamento y 

Jefes de Sección, Contadores, Auxiliares de Contador e Ingeniero

Auxiliar. 

i) En la ,·omisi6n Nacional de Valores: Jafea y Subjefes 

de Departamento, Inspectores, Auditor Externo y Asesores. 

j) En la Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas: miem-

bros del Consejo Directivo: Auxiliares Técnicos del Consejo Dire.!:'. 

tivo, Secretario General; Jefes de Departamento y de Oficina; Je

fes del Departamento Jurídico y personal de las Secretarías partl 

cularea y ayudantías, 

k) En el Centro Materno-Infantil General Maximino Avila 

Camacho Director; Asesores; Superintendente; Jefe do Personal; 

Contador General y Auxiliares de Contabilidad; personal de las S~ 

cretarias Particulares: Jef~s de Servicios: Encargados de Labora

torio: Directora de Guardería y Encargado de Almacén e rntenden-

te. 

l) En el Hospital Infantil: Director; Subdirector: Superin 

tendente: Administrador de Servicios; Contador; cajero General: -

Jefe del Departamento jurídico e Intendente. (10) 

También quedan excluidos del régimen legal burocrático los 

mielllbroa del Ejército y Armada Nacionales, con excepción del per

sonal civil del Departamento de la Industria Militar, el personal 



136 

militarizado o que se militarice legalmente1 los miembros del sei 

vicio Exterior Mexicano: el personal de vigilancia y de lo• esta-

blecimientos penitenciarios, c&rcoles o galeras: y aquello• que -

presten sus servicios mediante contrato civil o estén sujetos a -

pago de honorarios. (Art. 80,) 

S. - LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL EN RELACIOti C~ LOS BUllOCRATAS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE LOS, SIH LA -

AUTORIZACICfi DEL TRIBUllAL DE ARBITRAJE EPBCTOS RESPECTO AL PAGO -

DE SALARIOS.- La correcta aplicación del artfouló 44, frac:c:i6n V, 

del Estatuto de loe trabajadores al Servicio del B•t•do, iaplica-

la obligación de los titulare• para pagar loa sueldo• de lo• ulD--

pleados a quienes se ha cesado •in haber solicitado la autoriza--

ci6n correspondientes del Tribunal de Arbitraje, estimando qu& la 

omisi6n de loa titulare• tiene cOCllo consecuencia la obligación de 

pagar esos sueldos hasta la fecha del laudo en que se declara ju.! 

tificada la separaci6n, porque ésta es la fecha en que deja de --

surtir efectos la relaci6n jurídica entre empleados y titulares. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE BASE, SOPRESI<M DE-

UNA PLAZA DE LOS. De acuerdo con la fracción IX, apartado B), del 

articulo 123 constitucional, cuando se suprime una plaza, el tra-

bajador tiene derecho a que le otorgue una plaza equivalente a la 

supriniida, s6lo eur9e para el Estado cuando la eupre•i6n de la 

plaza afecta a un trabajador de base, que por lo aielDO •• inuaov! 

' - ' --
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ble y no se· le debe privar de su empleo. 

TAABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTJ\DO, CESE DE LOS.PRESCRif

CION DE LA ACCION. La acción del titular de una oficina pública-

para cesar a un empleado prescribe en un mes, en atención a que-

se ha interpretado que de la relación entre los articulas 44, - -

fracci6n V, y 87, fracción IV, del Estatuto para los trabajadores 

al Servicio del Estado, aai se desprende, ya que la suspensión -

de que habla el segundo no es sino la mencionada en el primero, -

COB:> medida que el titular puede tomar mientras obtiene la autor,! 

zaci6n para separar al trabajador responsable de una falta en fo.!:, 

u definitiva. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE POR FALTAS DE -

ASISTENCIA. Las faltas de asistencia injustificadas de un trabaj.! 

dor al servicio del Estado, qug han eido san~ionadao con el des-

cuento de sus respectivos sueldos, no puede servir de base para -

acreditar la causal de reecisi6n del contrato por incumplimiento, 

porque ello equivaldría a sancionar dos veces un hecho, lo que es 

contrario 1.1.l m&s elemental principio C:e equidad, debiéndose decl~ 

rar que esta defensa os infundada y por tal motivo improcedente. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CUANDO NO OPERA EL -

CAMBIO DE ADSCRIPCI~ DE LOS. Si a un trabajador al servicio del

Estado con nombramiento de oficinista se le comi.siona realizar -

tareas di•tintaa de la que le corresponden y para trasladarse a -

div•r•o• E•tadoa de la República, no obstante que en su nombra- -
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miento se especifica la categoría de oficial administrativo y que 

pertenece "al personal del Distrito Federal", su oposici6n a ccn

plementar ese orden será justificada y no implicar~ abandono de -

empleo, ya que no se le puede movilizar libremente, ni aún en --

forma temporal, fuera del lugar que se cepecifica en su nombra- -

miento, máxime si en el oficio de comisión no se indica que obed,! 

ce a necesidades del servicio. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ES'fAi>O ".OB CONFIAHZA. CARGA DE 

LA PRUEBA. DE LA ANALOGIA DE nJNCIOMBS. El articulo 40 del BaUt:_!! 

to de los trabajadores al Servicio del Batado establece que ser'n 

de confi.anza los trabajadores cuyas funcione• aean anSloqaa a la• 

de los funcionarios y empleados que en 'l se enumeran, pero es in 

dudable que en esos casos el Titular de la dependencia burocr4ti

ca debe probar, dentro del procedimiento laboral, esa analoqia de 

!unciones. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE LOS, DENTRO • 

DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A su DESIGNACION. Si bien e• cierto

que el articulo 4o. del Estatuto jurídico en uno de sus p6rrafoa

dispone que los "Empleados de Huevo Ingreso serc!n de base, de•- -

pués de seis meses de servicio sin nota desfavorable", independie,n 

te de los servicios que a determinada unidad burocr,tica haya • -

prestado con anterioridad un empleado y que •• acredit.e con au e¡ 

pediente personal, debe interpretarse que la eatipulaci6n legal -

de referencia no exonera al titular de tener una cau1a juata para 
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separar a un empleado dentro de los seis meses contados a partir

de su deei9naci6n, o sea alguna causa de las estipuladas en el a~ 

ticulo 44 del propio Estatuto Jurídico. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, INAMOVILIDAD DE LOS.

Conforme al Articulo 60. de la Ley Federal do los Trabajadores al 

Servicio del Estado, los trabajadores de nuevo ingreso serán ina

movibles, después de a~is mesas de servicio sin nota desfavorable 

de su expediente, pero esta disposición laboral, dado su contexto, 

tan solo se refiere a los trabajadores designados con el carácter 

de planta en puestos definitivos, más no es casos en que el trab.! 

jador tenga el carácter del interino. 

TRABAJADORES AJ, SERVICIO DEL ESTADO,COMPUTO DEL TERMINO 

DE PR.ISCRIPCION DE LA ACCICl~ DE CESE POR FALTAS DE LOS, El té1'111i

no de un mes, que para la prescripción senala el articulo 87, - -

fracción IV, del Estatuto Jurídico, corro a partir de la fecha en 

que la autoridad burocratica está en condiciones de conocer, con

vista de los diferentes elementos que le proporcione la investi9~ 

ci6n del caso, si el empleado es acreedor, por la responsabilidad 

en que hubiere incurrido, a la sanción correspondiente. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO PROVISIONALES. QUIENES 

LO $<:11. Conforme a la letra y al espíritu de los artículos 63, --

64 y 65 de la Ley Federal de los trabajadores al servicio del Es

tado, aon empleados públicos provisionales los siguientes: a) Los 

que aon designados para cubrir las vacantes temporales menores de 
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seis mese~ (que pueden ser nombrados y removidos libremente por -

el titular)¡ b) Los que son designados para cubrir la• vacante• -

temporales mayores de seis meses (que deben ser nombrado• por ri-

guroso escalaf6n); e) Los que siendo de base participan en el mo-

vimiento escalafonario a que se contrae el inciso que antecede¡ y. 
' 

d) Los que son designados entretanto la Comisión de escalaf6n em_! 

te dicta111en. Consecuentemente, en casos di! controversia •obre la-

naturaleza de los servicios de un trabajador, cuando el titular -

alega que éste tiene carácter de provisional, dicho titular debe-

acreditar en el juicio respectivo que al empleado se le otor96 

nOlllbramiento con car&cter de provisional precisamente bajo loe •.!! 

puestos se~alados ~n loa cuatro incisos relacionados. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DBL .ESTADO, RESCISI<lf DE LA RILA-

CI~ JURIDICA DE LOS. Pueden intentarla los tral>ajadore•. En vir-

tud de que resulta antijurídico aceptar qaa a6lo una ~e la• par--
• 

tes tenga facultades para poder rescindir o dar por terminada una 

relaci6n contractual aún cuando en la ley Federal de loa Trabaja-

dore~ al Servicio del E•tado no se encuentran previ1tas la• cau--

ªª" por las que éstos pueden promover la rescisl6n de la relaci6n 

jurídica establecida entre ellos y el Estado, tal Olllisi6n debe --

subsanarse con lo dispuesto por el articulo 125-A de la Ley Pede-

ral del Trabajo, mismo que ea aplicable eupletoriamente canfor .... 

al articulo 11 del Ordenamiento Leqal citado en primer t6rmino --

y establece las causas por las que un trabajador puede reaeindir-
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seis mese~ (que pueden ser nombrados y removidos libremente por -

el titular) : b) Los que son designados para cubrir lat vacante• -

temporales mayores de seis meses (que deben ser nombrado• por ri

guroso escalafón): e) Los que siendo de base participan en el mo

vimiento escalafonario a que se contrae el inciso que antecede: y 

d} Los que son designados entretanto la Comiai6n de escalafón em.1 

te dictamen. Consecuentemente, en casos de controversia 1obre la

naturaleza de los servicios de un trabajador, cuando el titular -

aleqa que éste tiene carácter de provisional, dicho titular debe

acreditar en el juicio respectivo que al empleado se le otorq6 

nombramiento con car,cter de provisional preciaamente bajo los •.,2 

pueatos senalados en los cuatro incisos relacionados. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DBL ESTADO, RESCISIClf DE LA RELA

CI~ JURIDICA DE LOS. Pueden intentarla los trabajadore1. En vir

tud de que resulta antijurídico aceptar qua 1610 _una ~e la• per-

tes tenga facultades para poder rescindir o dar por terndnada una 

relación contractual aún cuando en la ley Pederal de 101 Trabaja

dore~ al Servicio del Estado no se encuentran prevista• la• cau-

sas por las que éstos pueden promover la rescis16n de la relación 

jurídica establecida entre ellos y el Estado, tal omisi6n debe -

subsanarse con lo dispuesto por el articulo 125-A de la Ley Fede

ral del Trabajo, mismo que es aplicable supletoriamente canfor .... 

al articulo 11 del Ordenamiento Legal citado en primer t6rmino -

y establece las causas por las que un trabajador puede re•cindir• 
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la relaci6n contractual correspondiente. Por tanto, un trabajador 

al servicio del Estado puede demandar la rescioi6n de la relaci6n 

jurídica que tiene establecida con el titular de de una dependen

cia, fundándose en alguna de dichas causas. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, NO DEBE APLICARSE SJl.l! 

CIONES Fi.JNDADAS EN NORHl\S NO VIGENTES A LOS. Si bien es cierto -

que confonne al articulo 144 de la Ley Federal de los Trabajado-

res del Eatado, el trabajador al servicio de una unidad burocra-

tica debe cumplir con la obligaci6n que impone el nombramiento de 

asistir puntualmente a sus labores, la falta de cumplimiento de -

esta obligaci6n no autoriza al patr6n a imponer sanciones si se -

apoya en disposiciones que no han estado vigentes. 

T~BAJAOORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EMPLEADOS DE SERVI

CIOS Ff.DERl'LES. Se consideran de confianza de conformidad con la

Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado, por lo 

que la circunstancia de que antes de entrar en vigor dicha ley 

un trabajador no haya tenido el carácter de empleado de confían-

za, pero a virtud de la nueva legislación se haya catalogado su -

puesto como de "servicios federales• modificando su situación co,n 

tra actual, en todo caso debió atacar la inclusión de su empleo -

con este carácter pero de ningún modo estimar que era el Titular

de la dependencia oficial en- donde prestaba servicios quien lo m.Q 

dific6. (ll) 

TAABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CONCURSOS ESCALAFONA· 
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RIOS. Estableciendo la Ley Federal de los Trabajadores al Servi-

cio del Estado la obligaci6n de convocar a concuros para la desig 

naci6n de un empleado en determinada vacante, a efecto de que to

das aquellas personas que se conoideran con derecho a dicha plaza, 

puedan demostrar su capa.;:idad, su antiguedad y sus méritos en se.! 

vicio: es inconcuso que al no llenarse talos requisitos en una ds_ 

pendencia burocrática y haber.se aceptado inclusive que la plaza -

reclamada por la actora se otorg6 únicamente con apoyo en cuadros 

escalafonarios formulados de antemano por la Comisi6n respectiva

no se ha cumplido con la ley y ello amerita la concensi6n del am

paro. (12) 

6.- EL ESTADO PATRCl-1 

ColllO corolario de la evoluci6n jurídica de la relación pú

blica en nuestra legislación, el Estado mexicano es patr6n cuando 

emplea el servicio de trabajadores en actividades econánicas de -

carácter empresarial o para la realización de sus propios fines -

politicoé~ En et primer caso sus relaciones se rigen por las le-

yes del trabajo, ~n tanto que en el segundo por la legislación b~ 

rocrática. De aquí arrancan nuevas características típicas del E~ 

tado Moderno. (13) 

Confirma la naturaleza de la relación laboral entre el Es

tado y sus servidores, la jurisprudencia de la suprema corte de -

Justicia: pues si el Estado es patrón y por consiguiente parte en 

un juicio de trabajo, debe tene1· los mismos derechos que los de--

------~. 
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más litigantes, inclusive el de promover juicio constitucional 

del amparo como podria hacerlo cualquier patrón. 

La jurisprudencia al respecto, esta concebida en los ter"l! 

nos siguientes: 

"Estado patrono, puede pedir amparo contra el Tribunal de-

Arbitraje. 

No existe ya raz6n para negar en forma absoluta, el dere--

cho de ocurrir a la via de amparo a los órganos del Poder Públi--

co, cuando ellos, en realidad, por actos del propio poder, que --

autolimitando su soberanía, creando derechos públicos subjetivos-

en beneficios de los particulares, con quienes tiene relaciones -

de carácter juridico, se ha colocado en el mismo plano que los --

propios particulares, para dirimir sus conflictos de intereses, -

litigando ante un organismo que en rigor es jurisdiccional, aun--

que con jurisdicción especial, como sucede tratándose del Tribu--

nal de Arbitraje, de acuerdo con las disposiciones del Estatuto -

Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado. En otros -

términos, cuando el Estado no hace uso libre de su soberanía, si-

no que, limitándola, sujeta la validez de sus actos a las decisi~ 

nes de un organismo capdcitado para juzgar de ellas, resulta equ1 

tativo, lógico y justo, que tenga expeditas las mismas vias que -

sus colitigantes, para ante la jurisdicción creada en defensa de-

sus intereses y asi h~y que concluir que puede uear de los recur-

•O• tanto ordinarios como extraordinarios, equivalentes para am--
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bas partes". (14) 

Pero cuando el Estado patr6n, en la relación pública, des2 

bedece la Ley a través de sus representantes y no acate los lau--

cos de los tribunales burocráticos, la ley es ineficaz para hacer 

cumplir ••• 

A).- IDENTIFICACION DE PATR~ES 

Los patrones estatales son los siguientes: 

a) El Poder Ejecutivo Federal, a través del Presidente de-

la República y sus se~retarios, que son los jefes de las Uraidadea 

Burocr!ticas; 

b) Las Cámaras de Diputados y de Senadores: 

c) La Suprema Corte de Justicia, Tribunales Colegiados y -

Unitarios de Circuito y Jueces de DiAtrito. 

También por dis¡x:>sición expresa del artículo lo. de la ley 

burocrática, tiene el carácter de patrones estatales, loa que es-

tablece el propio articulo que a la letra dice: 

"Art. lo. La presente ley es de observancia 9er1eral para -

los titulares y trabajadores e las dependencias de los poderes de 

la Unión, de los Gobiernos del Distrito y Territorios Federales:-

de las instituciones que a continuación se enumeran: Inatituto --

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la-

Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protecci6n a la 

Infancia, Instituto Nacional Indigenista, C0111isi6n Nacional Ban--

~ ,, ,, 



145 

caria, comisi6n Nacional de Seguros, Comisi6n Nacional de Valo- -

res, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, centro Materno-In 

fantil Maximino Fwila Camacho y Hospital Infantil así como de los 

otros organismos descentralizados similares a los anteriores que

tengan a su cargo funci6n de servicios públicos. 

La empresa descentralizada no incluidas en el artículo 

anterior, se rigen por la Ley Federal del trabajo: aunque el Eje

cutivo Federal mediante reglamentos inconstitucionales, pero con

fuerza indi•cutible, incluye a determinados organismos descentra

lizados dentro de la juri~dicción burocrática, como caminos y ·· -

Puentes Federales de Ingr~so. 

Asimismo tienen el carácter de patrones los poderes públl 

cos, legislativo, ejecutivo y judicial e los Estados y los Munici 

pi os o Ayunt.smientos, cuyas rlilaci.ones se rigen por el apartado -

A) rlel artículo 123 y su ley reglamentaria, porque la legislación 

Federal del Trabajo burocr&tico no se les puede aplicar jurídica

mente. 

7 .- DIVISION DE LOS CONFLICTOS DEL TRABAJO BUROCRATICO 

Por disposici6n expresa del articulo 123 de la Constitu- -

ci6n apartado B), fracci6n XI, se establecen dos jurisdicciones -

especiales de carácter social con objeto de resolver las contra-

versiaa entre el Estado y sus servidores, a saber: 

a) Una para las diferencias o conflictos entre los Poderes 

199islativos y Ejecutivo y sus trabajadores, y 
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b) Otra para las diferencias o conflictos entre el Poder -

Judicial de la Federación y sus servidores. 

Asi como loa obreros. jornaleros, empleados. doméaticoa, -

artesanos y en general todo aquel que presta un servicio a otro -

tiene su jurisdiccional laboral a cargo de las Junta9 de concili.! 

ci6n y Arbitraje, los trabajadores al servicio del Estado tienen

también su jurisdicci6n especial a cargo del -Tribunal Federal --

de Conciliaci6n y Arbitraje y del Pleno de la Suprema Corte da -

Justicia de la Nación, según se trate del poder al que ae sirva.

Las normas de procedimientos a trav's de las cuales •e ejerce 

las dos jurisdicciones y loa actos procesales son las mismaa. 

Los tribunales burocráticos, el Tribunal Federal de Conci

liaci6n y Arbitraje y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, -

ejercen funciones administrativas en loa caeos aiquiClte•: 

a) Cuando se trata del registro de los sindicatoa, y 

b) Cuando se trata de r89istros de laa condicione• de tr•

bajo (Art - 124. Fracc. III y V). 

Por l~ q~e se refiere a la cancelación del registro del -

sindicato cuando hay controversia, no es acto administrativo sino 

material de un juicio contencioso que se rasuelve en ejercicio de 

la funci6n jurisdiccional. 

8.- LA JURISDICCION BUROCRATICA Y SUS DIVERSOS CONFLICTOS 

En la jurisdicci6n laboral burocrática se dirimen los con-
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flictos entre el Estado y sus servidores. Estos conflictos se - -

originan por las diferencian que surgen como motivo de la rela- -

ci6n jurídica de trabajo existente entre los poderes públicos, -

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y sus trabajador.es, o por he-

chos íntimamente relacionados con ella. •ralea conflictos pueden -

ser de cuatro clases, a saber: 

a) Individuales: entre los titulares de una dependencia y

sus trabajadores; 

b) Colectivos: entre el Estado y las organizaciones de tr,2 

bajadores a su servicio. 

e) Sindicales: entre los trabajadores y sus organizaciones¡ 

d) Intersindicales: entre dos o más sindicatos de trabaja

dores al servicio del Estado. {Art. 124, Fracs. I, II y IV). 

Estos conflictos se produeen con motivo de la relaci6n ju

rídica de trabajo establecida entre los titulares de las dependen 

cias e inatituciones y los trabajadores de base a su servicio, C.Q 

mo reza el artlculo 2o. de la ley respectiva, o por hechos intim.! 

mente relacia'la~os con la relaci6n l~boral. 

Los conflictos sindicales e intersindicales son provocados 

también por la relaci6n jurictica de trabajo, pero suponen, lógic~ 

111ente, divergencias en torno de derecho escalafonarioa o prefereB 

tea o de carácter profesional entre los miembros da un sindicato, 

o entre dos o ~s sindicatos por motivos que atanen directamente

ª las asociaciones profesionales. 
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Todos estos conflictos entre los trabajadores y los Pode--

res Leqislativo, Ejecutivo y Judicial, se tramitan con sujeci6n a 

las mismas normas de procedimientos consignadas en la ley Federal 

de 101 Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del - -

apartado B) del articulo 123 constitucional. (15) 
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CAPITULO SEXTO 

TEORIA DEL PROCESO DEL TAABAJO BUROCAATICO 

I.- El proceso del trabajo burocrático parte del 
derecho procesal del trabajo. 

2.- La teoria procesal del trabajo burocrático 
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l.- EL PROCESO DEL TRABAJO BUROCRATICO PARTE DEL DERECHO PROCESAL 
DEL TRABAJO 

Te6rica y jurídicamente el derecho procesal del trabajo está 

integrado por dos ramas: el derecho procesal del trabajo para loe 

trabajadoresen general, incluyendo a los empleados pQblicos de la 

Entidades Federativas y de los municipios, y el derecho procesal-

del trabajo para los trabajadores al servicio de los poderes de -

la Unión y Gobiernos del Distrito y Territorios Federales, que en 

sus normas procesales corresponden al apartado A) y B), reepecti-

vamente. Unas y otras normas están reqlamentadas en la Ley Fede--

ral del trabajo y en la Ley Federal de los Trabajadores al eervi-

cio de los Poderes de la Unión. A través de estas normas los tra-

bajadores ejercitan sus derechos ante diversas jurisdicciones que 

•in se~ identicas, en cambio est&n gobernadas por los miemos prin 

cipios de la Teor!a general del proceso sociali en las doa corre-

la misma sangre social tutelar y reivindicatoria'de los trabaja--

dores como integrantes de la clase obrera. 

La teoría del proceso del trabajo es la misma para ambo• pr~ 

cesos, independientemente de que difieran en ambos aspectos de --

procedimientos: en el proceso laboral regido por la legislaci6n -

del trabajo, la oralidad destaca de principio a fin, en tanto que 

en el proceso burocrático s6lo en el derecho probatorio está in--

fluido socialmente, siElldo los mismos principios sociales los que 

animan a los dos procedimientos, a grado tal que en los doe proc.! 

sos, como hijos de un mismo tronco común, imperan las misma• nor-
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mas procesales: apreciación de las pruebas en conciencia aplica-

ci6n del derecho equitativo y función tutelar y reivindicatoria -

a cargo de sus tribunales y en favor de los trabajadores. 

Los dos procesos, en su continente y contenido, forman el -

DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO, una de las disciplinas que integran 

junto con los procesos de la seguridad social y agrario, la gran

diosa teoría General del Proceso Social, que originará grandes -

transformaciones en el porvenir. 

2. LA TEORIA PROCESAL DEL TRABAJO BUROCRATICO 

Los mismos principios de justicia social, proteccioniatas y

reivindicatorios del proceso de los asalariados, alientan la din! 

mica del proceso laboral burocr6tico, pero tienen aplicaci6n pr .. 

eminente las reglas de procedimientos consiqnados en la ley de -

los trabajadores al Servicio del Estado, reqlamentaria del apart.! 

do B) del artículo 123 constitucional. Ea procedi.miento eapecial

frente al común de los asalariados, de la mia111a naturaleaa so

cial, integrantes ambos del DERECHO PROCESAL OEL TRABAJO. Pero 

cuando no existe precepto especial para el proceso laboral buro-

cr! tico, el articulo 11 de la ley establece fuentes supletorias -

en el orden jerárquico siguiente: la Ley Federal del Trabajo el -

C6digo Federal de Proced.i•ientoa Civiles, las Leyea del orden co

mún, la costumbre, el ueo, los principios generales de derecho y

la equidad. 
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En consecuencia, son aplicables supletoriamente todos los -

principios de tutela procesal de los asalariados,ya que es fun- -

ci6n del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y del Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como 6rgano que - -

ejerce la juriadicci6n social burocrática, la suprema potestad -

de administrar justicia laboral entre el Estado y sus trabajado-

res, procurar la tutela de la parte débil en el proceso, que es-

el bur6crata: estando facultados, además, para suplir las defi- -

ciencill de las quejas laborales con apoyo en 1CJ1principios jurid.! 

coa eacritos en la fracci6n II del articulo 107 de la Constitu- -

ci6n de la República, en favor de la parte obrera, asalariados o

bur6cratas y trabajadores en general. 

La teoria social del proceso del trabajo es aplicable al pr_2 

ceso laboral burocrático, que co~o parte de aquel también inteqra 

con sus principios la teoria general del proceso social; porque

lo• burócratas pertenecen a la clase obrera y tienen los miemos -

derechos de redención frente al Estado, como 6rgano representati

vo del poder capitaliata en loa paises democráticos como el nues

tro. Tanto la norma sustantiva como la procesal del trabajo buro

cr,ticu •on de esencia sociales y por ~nde tuitivas y reivindica

toriaa. El propio Estado ha reconocido sus obligaciones reivindi

catorias frente a sus trabajadores, como consecuencia de la ex-

plotaci6n que ejerce sobre ellos, cuyos sueldos no equivalen a 

una juata coapenaaci6n del servicio prestado, desde el momento 
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que les otorga prestaciones sociales y jubilaciones con sus co- -

rrespondientes pensiones, en condiciones similares a los demás --

trabajadores. (1) 

El proceso laboral burocrático y el de los trabajadores en -

qeneral, con idénticos principios sociales y cuyas normas funda--

mentales se consignan en el artículo 123, inclusive su actividad-

procesal creadora, forman la teoría integral del derecho procesal 

del trabajo. 
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l. - EL MITO DE U\ HUELGA BUROCRA'l'ICA. 

Por primera vez en nueetro paía, el E•tatuto de lo• traba-

jadores al Servicio de lo• Poderes de la Uni6n de 1938, co...-gr6-

expreaamente el derecho de aaociaci6n profeaional y de huelga de-

lo• trabajadore• al Hrcio del E1tado (Art·. 45 y 66 a 69). De.Se-

entonces se inici6 un auténtico movimiento revolucionario aindi--

cal de la burocracia: deapuéa, al correr del ti•po, le auaedio -

lo miamo que al movilliento obrero hasta culainar en un ~charri•--

mo" -'• awaiao. En realidad viviao• la burocracia de.ocr,tice, y-

no obatante la corrupci6n •indical, loa trabajadore• han alcMlnaa-

do estabilidad o inamovilidad relativa en •u• .. pleo•, ••i coi-.:t· -

lo• beneficio• de la seguridad •ocial. 

El derecho de huelga •iempre fue objeto de defenaa en la•-

cátedra•, en loa libroa, en la ca .. ra de Diputadoa, dellde hace --

-'• de veinte aftoa. 'n>dav!a reci'n aepultada la Revoluci6n, en el 

ano de 1941, •e defendi6 el derecho de huelga de loa obreroe y da 

loa bur6crataa. Pero a travé• del ti .. po tranacurrido la realidad 

de loa hechos se ha impuesto; la huelga burocrática ea un mito ••• 

•in embargo, ah! ~stán en vigor loa texto• leqalea, como pieza• -

de museo, loa cuales reproducimo• máa adelante. 

2. - LA HU~LGA EN IA LEY BUROCRA'l'ICA. 

La conatituci6n de la República, en el articulo 123, 'llr-

.t, 
·'· 

tado B), fracci6n X, establece en favor de loa burócrata• el dert ~ 
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cho de huelga, del cual pueden hacer uso, cumpliendo con los re-

qui•ito• que determina la ley, respecto do una o variaa dependen

cias de loa poderea públicos, cuando se violen de manera general

y aiatemática los derechos que el propio precepto conaagra en fa

vor de loa trabajadores. 

a).- OEFINICION. 

La ley reglamentaria de dicho texto constitucional, en el

artículo 92 define la huelga diciendo que es la suspenei6n tempo- . 

ral del trabajo como resultado de una coalici6n de trabajadores.

decretada en la forma y términos que la propia ley establece y en 

el articulo 92 dice expresamente: la declaración de huelga es la

manifeataci6n de la voluntad de la mayoría de los trabajadores de 

una dependencia de suspender las labores de acuerdo con loa requ_! 

•ito• que eatablecen la ley, ai el titular de la miama no accede

ª aua demandas. 

La huelga de los bur6cratas está sujeta al derogado dere-

cho penal de la huelga de los asalariados, disponiendo el articu

lo 97 lo siguientes 

"Lo• actos de coacción o de violencia f isica o moral sobre 

las personas o de fuerza sobre las cosas cometidos por los huel-

gui•taa, tendrán como consecuencia, respecto de loa reaponaables

la p¡rdida de su calidad de trabajador: si no constituye otro de

lito cuya pena sea mayor, se sancionarán con priaión hasta de do• 

aftoa y multa hasta de diez mil pesos., más la reparación del da--
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no". 

b),- OBJ'E'roS. 

El artículo 94 de la ley, dice textualmente: 

"Los trabajadores podrán hacer uso del derecho de buelga

respecto de una o varias dependen~ias de los Poderes Públicos, -

cuando se violen de manera general y sistemática loa derecho• 

que consagra el apartado B) del artículo 123 constitucional". 

claramente se ve que el sentido juridico actual de la 

huelga burocrática, contrasta notoriamente con los objetivos de

huelga consjgnados en ol antiguo Estatuto de 19381 

"Art. 69. La huelga general os la que se endereza en con

tra de todos 101 funcionarios de los Poderes de la Uni6n y a6lo

puede ser motivada por cualquiera de las siguientes cau•••: 

a) Por falta de pago de salarios consecutivos correspon-

dientes a un mea de trabajo, salvo el caso de fuerza mayor que -

calificará el Tribunal de Arbitraje~ 

b) Porque la política general del Estado, comprobada con

hechos, sea contraria a los derechos fundamentales que esta ley

concede a los trabajadores del Estado, debiendo eh tal caso ha-

cer la comprobación respectiva el propio tribunali 

c) Por desconocimiento oficial del Tribunal de Arbitraje

º porque el Estado ponga graves obstáculos para el ejercicio de

aus atribuciones; 
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d) Porque se haga presi6n para frustrar una huelga parcial". 

"Art. 70. La huelga parcial es la que se decreta contra un -

funcionario o grupo de funcionarios do Unil unidad burocrática por 

cualquiera de las causa~ siguientes: 

"a) Violaciones frec11entementtl ropotidas de este Estatuto; 

"b) Negativn sistemática para comparecer ante el Tribunal de 

Arbitraje; 

"e) Det:obediencia a la resoluciones del mismo Tribunal de -

Arbitraje''. 

Este precepto fue sustituido por el artículo 94 de la ley -

en vigor, transcrito con anterioridad. 

3.- REQUISITOS PARA DECLAAAH LA HUELGA 

El derecho de huelga se concede a los bur6cratas que radi

can en el país, pues los que tienen funciones en el extranjero no 

pueden ejercer este derecho. (Art. 98) 

ley: y 

a) Requisitos para declarar la huelga 

La nueva ley establece: 

"Art. 99. Para declarar una huelga stt roqu icre: 

"I. Que se ajuste a los tirminos del articulas 94 de esta-

"II. Que sea declarada por las dos terceras partes de los

trabajadores de la dependencia afectada". 

"Art. 100. Antes de suspender las labores los trabajadores 
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deberán presentar al Presidente del Tribunal Federal de Concilia

ción y Arbitraje su pliego de peticiones con la copia del de la -

asamblea en que sa haya acordado declarar la huelga. Bl Preaiden

te, una vez recibido el escrito y sus anexos, correrá traalado 

con la copia de ellos el funcionario o funcionarios de quienea 

dependan la concesi6n de las peticiones, para que resuelvan en e} 

término de rliez días, a partir de la notificaci6n". 

"Art. 101. El tribunal Federal de conciliaci6n y Arbitraje

decidirá dentro de un término de setenta y dos horaa, computado -

desde la hora en que se reciba copia del escrito acordandola la -

huelga, si ésta es legal o ile~al, según que se hayan aatiafecho

o no los requisitos a que se refieren loa articulo• anterior••· -

si la huelga es legal, procederá desde luego a la conciliaci6n 

de las partes, siendo obligatoria la presencia de éataa en la• 

-audiencias de avenimi«!'nto". 

"Art. 102. Si la declaración de huelga ae'conaidera legal, 

por el tribunal Federal de conciliaci6n y Arbitraje, y ai tran•-

currido el plazo de diez d!as a que se refiere el articulo 95, no 

se hubiere llegado a un entendimiento entre laa partea, loa ~.:.rab_! 

jadorea podrán auspellder las labores". 

b) suapenai6n de laborea 

cuando el tribunal considere que es legal la huelga, entOJ! 

ce• los trabajas orea pueden auapender las laboree en la• unidad•• 
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burocráticas, como dispone el articulo 102, que a la letra dice: 

"Art. 102. Si la declaraci6n de huelga se considera legal, 

por el tribunal Federal de Concíliaci6n y Arbitraje, y si trana~·

currido el plazo de diez .. dias a que se refiere el articulo 95 no

ae hubiere llegado a un entendimiento entre las partes, los tra-

bajadores podrán suspender las labores". 

4.- CALIFICACI~ DE LA HUELGA 

a) La huelga inexistencia 

En caso de que la huelga estalle antes de los diez d1as 

del emplazamiento, el Tribunal declarará la inexistencia de la 

misma. Aal lo dispone el articulo 103, en los términos siguien- -

tesi 

"Si la suspenal.6n de labores se lleva a cabo antes de los -

diez dias del emplazamiento, el Tribunal declarará que no existe

el estado de huelga: fijará a los trabajadores un plazo de veint! 

cuatro horas para que reanuden sus labores, apercibiéndolos de -

que si no lo hacen, qudarán cesados sin responsabilidad para el -

Estado, salvo en casos de fuerza mayor o de error no imputable -

a loa trabajadores, y ~aclarará que el Estado o fW'lcionarios afe~ 

tadoa no han incurrido en responsabilidad". 

b) Huelga Ilegal y delictuosa 

Con toda precisión declare ilegal y delictuosa la huelga -

el articulo 106 de la ley, en los términos siguientes: 
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"La huelga será declarada ilegal y delictuoaa cuando la 

mayoria de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las 

personas o las propiedades, o cuando se decrete en los caeos del

articulo 29 constitucional". 

Si el Tribunal resuelve que la declaración de huelga es -

ilegal, prevendrá a los trabajadores que en caso de suspender - -

las labores, el acto será conaiderado como causa justificada de-

cese y dictará las medidas que juzgue necesarias para evitar la -

suapenai6n, COl!k> previene el articulo de la ley. 

Si el tribunal resuelve que la huelga e• ileqal, quedaran

cesados por este solo hecho, sin responsabilidad para los titula

ros, los trabajadores que hubieren suspendido sus labores, como -

previene el articulo 105 de la propia ley. 

Por fortuna para 101 bur6crataa, eata tan prActicaaente 

limitado el derecho de huelga, que no podrin ser victúnaa de -

miembros del ejército ni de policiaa que emplearian la cl'•ica 

macana en contra de los bur6crataa cano lo han hecho con otro• 

trabajadores. 

e) Terminaci6n de la huelga 

En el orden teórico, la huelga de burócrata• terminarA, -

seqún el articulo 108: 

l. Por avenencia entre las partes en conflicto•: 

11. Por resolución de la asamblea de trabajadore• tomada --

------~--------- -
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por acuerdo de la mayorí.:i. lle los miembros: 

lll. Por declaración de il~galidad o inexistencia, y 

IV. Por laudo de la persona o tribunal que, a solicitud -

de las partes y con la conformidad de éstas, se evoque al conocJ: 

miento del asunto. 

Y, finalmente, las normas procesales de huelga concluyen

~on la disposici6n contenida en el articulo 109, que textualmen

te dice: 

''Al resolverse que una declaración de huelga es legal, el 

Tribunal a petición de las autoridades corcespondientes y tomando 

en cuenta las pruebas presentadas, fijará el número de trabaja -

dores que los huelguistas estarán obligados a mantener en el de

sempe~o de sus labores, a fin de que continuen realizandose aqu~ 

llos servicios cuya suspensión perjudique la eAtabilidad de las

instituciones, la conservación de las instalaciones o signifique 

un peligro para la salud pública". 

Esta ''maravillosa" rúbrica del derecho de huelga tal vez

tenga efecto en el devenir histórico, cuando nuestras instituci_Q 

nea se transformen al influjo del socialismo, que algún dia na-

die podrá contener por más fuerte que sea su poder político o -

cuando estalle la nueva Revolución que anuncia Toynbee. Pero es

ta Revolución no la harán los burócratas por si solos, sino la -

clase obrera a la que pertenecen, entonces habrá estallado la re 

voluci.ón proletaria. 
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d) La huelga en el Poder Judicial 

El rnisno procedimiento a que nos hemos referido con ante-

rioridad debe seguirse ante la cornisi6n Sustanciadora del Poder -

Judicial, para el efecto de que resuelva el Pleno de la Suprema -

Corte de Justicia de la Naci6n, en los conflictos entre el Poder

Judicial Federal y sus servidores. 
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' CONCLUSIONES 

Del análisis del contenido de loa capitulo• procedente•, -

en búsqueda de la naturaleza más profunda del Derecho del traba--

jo, os de concluir•e loa siguiente• punto•a 

PRIMERO.- El derecho como un contenido apriaionado por la•-

fo1:1111• jur!dic••· se encuentra condicionac1o por -

la realidad hi•t6rica. 

SEGUNDO.- La actividad laborante ae ha manif e•tado en el --

ha.bre dellde ol principio de lo• ti•po•, lo qae-

ae vino a manife•tar jurídicamente dellde laa reg~ 

lacione• ""s arcaicas ha•ta nueatroa diaa, a tra-

vea de fiqura• jur1dica• priJllero confu .. a. LU81JO-

perfectamente delineada• y por ÚltiJIO, cOllO i•ti-

tucionea de caracteriaticaa totalaente nueva•. 

TERCEltO.- Con el rompimiento de la eatructura política y 

econáaica del faudaliao, cuya ba•e laborante •e-

encontraba auaida en la aervid\lllbre, •• dalia paao 

a una nueva forma de organización aocial y polit! 

ca. 

CUAR'ro.- La Revolución Induatrial vino a terminar el auto-

proce•o de•tructivo del medievo, precipitandolo -

definitivamente, para dejar en pie únicamente el-

nuevo •i•tema de explotación del hOllbre por el --
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hombre. 

QUIN'ro. - Con la aparición de la Revolución Industrial, ªP!. 

reciendo también los primeros visionario• •ocia--

listas. tales como Moro en Inglaterra, campanella 

en Italia, Saint-Simón en Francia, lo que ai9nif! 

ca que loa primeros balbuceos del socialiamo mo--

derno es anterior al nacimiento de la doctrina --

económica, aocial, política, jurídica y filoa6fi-

ca del capitaliamo, conocida como individualismo-

y liberalhmo. 

SEX'ro. - El individuali111110 y el liberalismo son manifeata-

ciones de una sola concepción capitaliata, a6lo -

que correaponden a diveroa aapectoe, a aabers el-

individualismo ea au doctrina filoa6f ica y polit! 

ca, el leberaliamo ea su doctrina econ6mica. 

El derecho burguée es el recipiente donde ae en--

cuentran resumidas tales conceptos doctrinario•. 

SEPTIMO. - No obstante haber nacido primero la• concepcionea 

socialistas en el mundo (en la modernidad con loa 

autores senalados en el punto quinto de estaa cO.!l 

clusionea, y en la antiguedad desde Platón), las-

condiciones reales, fundamentalmente de orden ecg 

nómico, producidas por la Revolución Induatrial,-

dieron paso a que los pensadores del s. XVIII el.! .. · ...... ____ _ 
- fílr"& 
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borarán las doctrinas individualista y leberal a 

que ya nos hemos referido, consolidando, con la-

Revolución política Francesa de 1789, el triunfo 

del capitalismo.Qn Europa y con el acta de Inde-

pendencia de los Estados Unidos de América de 

1787, el capitalismo imperialista del mundo. 

Las condiciones creadas por el régimen de explo-

taci6n del hombre por el hombre y alentadas por-

una le9i•laci6n cuyo tranafondo es la doctrina -

capitalista vertida al mundo a través del c6digo 

Napoleón, principalmente, dieron origen a impor-

tantea experimentos socialistas en Europa y en -

América sobre todo los de Roberto owen. 

La huelga burocrática es u~ mito, porque la die-

tadura suave que nos gobierna, no escatimaria --

fondos ni medios para ahogar cualquier brote de-

descontento, tendiente al uso de este legítimo -

derecho. 

La• huelgas existirán mientras exista la injust1 

cia social, aunque deben prohibirse; la experie~ 

cia nos demuestra que aún después de que se han-

prohibido, siguen estallando consecuentemente, -

no es ésta la soluci6n, debemos colocarnos en·--

una situación real y tratar de corregir las fal-
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tao de justicia de nuestra sociedad, 

DECI.MA PRIMERA.·· La huelga burocrática es un mito, porque siendo 

el grupo burocrático refugio de malo• profesio-

nistae estos se sienten •in la inte9ridad y el-

derecho sufiente para protestar y aún meno• pa-

ra emplear el derecho de huelga. 

OECIMA SEGUNDA.- La huelga ea un hecho aocial en cuanto a llOVi--

mientos colectivos, con una finalidad propia --

que tiende a provocar una re1pue•ta de otro ·~ 

tor social diatinto al que la realiza. El una -

forma de interactividad humana con una regula--

ci6n jurídica propia. 

DECIMA TERCERA.- La huelga burocrática ea un mito, porque el, 9~ 

bierno detentador del poder econ6micor y por 

con•iguiente de loa demás poderea, Uaah!o de e~ 

to1 puede aojuzqar a e•te infeliz grupo de tra-

bajadores cuando le plazca. 

DECl.MA CUARTA.- El legislador •e vio en la necesidad de utilizar 

el término huelga inexiatente y huelga lícita,-

con el fin de eetablecer las diferencia• entre- :~ 

dos clases de auapenaión de trabajo, aunque di-

cha terminol09!a Be haya empleado con la menor-

intenci6n de loa conatituyentes, no la conaide-

ro adecuada gramaticalmente por no •er ant6ni--

;J , 
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moa dichos términos, raz6n por la cual se pres--

tan a confusiones. ¿Puede haber y no haber una -

cosa al mismo tiempo? Yo creo que no es poeible, 

lo que se denomina huelga inexistente es una ai~ 

ple suepensi6n de trabajo, con las consecuencias 

juridicns que acarrea el incumplimiento del tra-

bajo, y la huelga licita, en mi concepto, es la-

unica suspenei6n que debe llamaree huelga, por -

reunir lo• requisito• esenciales que la ley exi-

ge. 

DEC~ QUINTA.- La huelga burocrática ea un mito, porque 101 "li 

deree charros" de 101 sindicato1, la prensa ama-

rillista loo tribunales, las autoridades buroc:r! 

ticas, los empleados de confianza y otro• ejem--

plare1, en amasiato con el gobierno 1e encargan-

de desvirtuar ante el pueblo, el verdadero aigni 

ficado y fin del ejercicio del derecho de huelga. 

DECIMA SEXTA. - En la fracci6n XVII del artículo 123 de nuestra-

Carta Magna encontramos lo siguiente: Las leyes-

reconocerán como un derecho de los obreros y de-

los patronefl, las huelgas y loa paros". En el ª.! 

tí.culo 451, fra1.::ci6n II, primer parrafo: "Que la 

suspensión se realice por la mayoría de los tra-
.. , 

bajadores de la empresa o establecimientos". De-
-¡;. 
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lo anterior concluimos que la Constitución y la

Ley otorgan el derecho a todos los trabajadore•

y únicamente exigen, según lo dicho, la pre•en-

cia' ae la mayoría obrera. El·Oerecho de huelga -

corresponde a todo• los trabajadores. 
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