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A MIS PADRES: 
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no de la vida, y cuyo noble ejem
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me alientan, 
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A MIS MAESTROS1 

Con respeto y admlracl6n 
por 1u11 cmseftanzas llenas 
de aablduría, 

AL LICENCIADO 
J, FLORENTINO MIRANDA H, : 

Por su valiosa ayuda en la dl
rfÍcc16n de uta tesh, ml gra. 
titud, 
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AL DOCTOR EN DERECHO 
.n:sus CAaRASCO y CHA VEZ 

Inolvidable rnaeatro, aml10 y 
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l •• EL DERECHO SOClAL EN L.A COLONIA. 

l~a reglamentacl6n de las íamoaae "Leyes de Indlaa", eran dlaposlciones dutlna

daa a prolcger a los abor(genea, contenían normas de buen trato y estatutos tultl

voa del tra~bajo humano que 1e apoyaban en la gcnerolldad y bondad de 101 reyes 

cat6llco1, laa cuales no se llegaron a apllcar en la pr{ctlca; eran hermo.aa letra• 

muerta•, por laica antecedente• un jurlata eapaflol reclama para Eapafta el título 

de Creadora y Maeetn del Derecho Social. 

Cabe el honor a 101 e1paftole1 •• dice C6mez de Mel'cado de que nuestra patria 

aporte a la cultura universal dos cienclaa de Incalculable valor: el Derecho Inter• 

nacional Públlco para regular lu relaclont>a entre los Estados, y el Derecho So

cLal, para re1olver liu cue1tlones referente• al trabajo, hermanando a 101 que 

cooperan a la producci6n. Tratando de ute <iltlmo extremo - agrega el mi1mo 

autor .• •• En u.no de ml• mode1tos llbro1 demostré que E•pafta hab(a creado el 

Derecho Soc:lal en las íamoaae'Leyea de Indlat, dadas para las provincia• ultra. 

marinas". (1) 

Tambl6n invoca G6mez de Mercado como origen del Derecho Social la cl&uaula 

Xll del C6dlcUlo de la Relna Cat61lca que dlce: 

"Suplico al l•ey, mi Sef\or, afectuosamente' encargue é mande a la dicha Princesa 

mi hija al Princlpe •u marido, •• non consientan ni den lugatlos indios veclnoa y 

moradores de la• dichas Indias y Tierras !lrme ganada1 y por ganar, reciban 

a1r1.vlo alguno en 1us personas y blenes¡ m&s mando que sean bien y justamente 
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tratados, , Y 1\ algG.n agravlo han reclbldo lo remedhn y p rovean 11 , 

y concluye a ar1 

11E1ta. norma marca la dlreccl6n de una política tutelar de 101 tnbajadoree ln•· 

pirada en el Evangelio; te concreta en la doctrina del unlveuall1mo jur(dlco-

1ocial; dutruye la ten<hlncla de rasa1 prlvlleglada• y doml•••• y afirma la 

fraternldad de todo linaje humano con reeplandoru dlvli101 del Padu que e1t' 

en 101 clelo•"• (2) 

El Derecho Soclal Colonial tendiente a a proteccl6n humana y del trabajo del 

hombre de A"" rica ce conHrva rlrl•ll •n viejo• llbro1 en tolloe. S. lu de .. 

nom.lna Derecho Soclal por 1u lntencl6n, pero no •• Invoca nt. t'l'mlno, 
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Z, • EL DERECHO SOCIAL EN LA INSURGENCIA, 

El naclmlento de 101 derecho• protecclonl1ta1 de 101 mexlcano1, del cludad&no 

y del jornalero, 1e encuentra en lu proclama• Ubertarla1 del Padre de nue1tra 

patrla, el cura Don MIGUEL HIDALGO y COSTILLA, "el primer 1oclalhta de 

"'•lco11, y en el men1aje de Don JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, otro de 101 

padrH ~ la lndependenc.la que•uml6 el título de "Siervo de la Nacl6n11, en que 

nclama a~nto de jornal y vlda humana para 101 jornalero•; prlnclplo1 que se 

Hcrlbleron en el Supremo C6dl10 de la Ineur1encla; la Con1tltud6n de Apataln1'n 

de 1814, prlmer e 1tatuto fundamental mexkano, 

Don JoÑ MarCa Morelo1 y Pav6n, en 1u hlet6rlco men•j• dlrllldo al Con1re10 

, de ChUpancLD101 denominado 11Sentimlento de la Nacl6n", de 14 de Hptlembre de 

1111, en el ~rralo lZ&vo, preMnt& eu peneamlento 1oclaL 

''Que como la bue'na ley u 1uperlor a todo hombre, la• que dlcte nueltro con1H10 

deben eer talu, que obll1uen a con1tancla y patrlothmo, moderen la opulencia y 

la ladisencla, y de tal 1uerte 1e aumente el jornal del pobre, que mejore eue coa

• twnbret alejando la lgnorancla, la raplJla y el hurto", (3) Tampoco en la Iuur-

1•ncla te menclona la exprul6n de Derecho Social, 
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3, - EL DERECHO SOCIAL EN EL SIGLO XIX, 

Por lo que, dude la• primeras Le ye a Conetltucionale • que organblaron el 

Estado Mexlcano, ee consignan derechos en favor del individuo y del eluda-

dano en abstracto, y entre esto1 derecho• el de libertad de trabajo, que ion 

dlferente1 del derecho del trabajo moderno, 

L&1 Con1tltudone1 Pol(tlcu de México, a partir de la oonsumacl6n de la in;. 

dependencia, ion tradlclonal11ta1, lndivlduallltu y llberalea: Acta Con1tltu-

Uva del 31 de enero de 182•: Siete Leyea Con1tltucltmale1 del 29 de dlclembre 

&. 1936; Buu Or1,nlcu del 12 de junlo de UW3; Acta de Re!orma1 del 18 de 

mayo de Ul47; BHH para la Adminl1tracl6n de la Replibllca de 29 ele abril tJe 

1853; Con1titucl6n PolAlca de la llep6bllca Mealcana de S de febrero de 185 7; 

Eatatuto Ora,nlco del lmperlo de M&.xlmlllano del 10 de abrU de 1865, de eft

mera lmpollcl6n, puH la Conetltucl6n de 1,857 nunca perdl6 1u vi1encla, 1ub- .. 

llatlendo loa derecho• del hombre a la libertad, a la propiedad, a la 1e1urldad 

frente al E1tado, en la1 expre1lone1 rom.tntlca1 y te6rlca1 con1l¡nada1 en el 

Artículo lo, el que 1e reproduce por 1u belleaa literaria: 

• 1El pueblo mexicano reconoce 1ue 101 derecho• del hombre ion la bue y el objm 

de la1 in1tltuclone1 1oclale1.: En eonaecuencla, declara que toda• la1 leye1 y to-

daa la•. autorldadea del pa(1 deben re1petar la1 garantCu que otor¡a la pruente 

Conatltuel6n", 

Nln¡uno de e101 utatuto1 con1tltuclonale1 habCan creado derecho• 1oclale1 en la-

vor de loa, débUe1; el obrero dentro del lndlvldualhmo y liberall1mo u objeto 
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de vcjaclone1 y ae le convierto en ente subordinado, en mercancía de la que 

dlapone libremente el patr6n, al amparo del capitalismo que el propio Estado 

repreaenta, como hasta hoy toda vez que el lndlvlduallsmo como postura Cl-

loa6!1ca del liberalismo, conatdera a cada hombre el objeto y !ln de las lnstl-

t\M:lone1 1oclale1, y a 1u1 intere aea partlcularea, 1uperlore1 a loa de los gru-

poi, utablece la 1uperlorldad del lndlvlduo 1obre la aocledad.Bn la Aaarnblea 

Con1tltuyentie de 1857, 1t1 e1ev6 la voz de Ianaclo Ram(rez, el c•Hebre Nl1roman· 

, te, que con eentldo protecclonhta ~e loa ~blle•; jornaleros, mujerea, ni1101, 

dijo adelantándose a 1u tiempo: 

"El rnt1 ¡rave de loa car101 que ha¡o a la Comhl6n u e!l de haber coaaervado 

Ja urv\durnbre ~ loa jornaleros. El jornalero•• un hombre que a "-'raa de 

peno101 y contfuuo• trabajo•, arranca de 1• tierra, y¡;. la eapl1a que alimenta, 

ya la ••da y el oro que en¡alana a loa pueblos; En 1u m&no creadora, el rudo 

Lii1tru.menlo ao corivlerte en m'qlllna y la ln!orme pledra en ma1ntflco1 palacloa, 

Lu lnvenclonee prodlglo1&1 de la lndu•trla se debe a un reducid<> número de' 

1ablo1 y a rnUiona • de jornalero e; dondequlera que exista un valor all( se encuen-

tra la ef(gle .oberana del trabajo". 

Luego, de eH grandio1a c'tedra parlamentar!.& de 7 de julio de 1856, expone 

brillante tesla pol!tlco- 1oclal: 

"La Nac161\ Mexlcana no puede organlzarae con 101 elemerito1 de lA antigua clen~ .. 

cla pol(tica, porque ellos aon la expres16n de la uclavltud 'y de la• preocupaclo~ 

clones: necealta una Con1tituci6n que le organice ya el progreso, que ponga el 

' ·' ', 

"' ' '~~'~·*"''F._,,.-;<.\~·~•.'-~> ·.,-¡ -';:,•1:, '-'~ ,:Cf¡c;,if> "'if'«T.!- <-1 "•.\ 0";7"-1~~"\',..,_,..,,j,.,.-,.~; ~1;• ·>,·,'·.,,:,,··¡..,,'<l.'>.;~<.'""''...,;. -'.'+.""l•f;J.'/~~WJ1;'<'$. 
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cSrden en el' movimlento, 

¿A qué se reduce uta Con11titucl6n que establece el 6rden en la lnmovllldad 

ab1olutt? Ea una tumba preparada para un cuerpo que vive, Seflorea, no10-

tros acordamos con cnlualasmo y prlvlle¡¡lo el que introduce u.na raza dfl caba-

llos o lnvent.a un arma mort(íera: íormemoa U11a Con1Utuct6n que •e funde en 

el privUeglo de loe menutero101, de 101 l¡¡norantea, de 101 d'blle1, pa1'a que 

de e1t.e modo mejoremo1 nue1tra raza y para que el poder público no "ª otra 

cosa rni1 que la benellcencla or¡¡anlw.ada". (•I 

Otro Uu1tre jurlsla de la &ran aaamble llberal, Ca1tlllo Veluco, eicpre16 1u 

conformidad con la necealdad de grande• relorma1 1oclale1 que du .. aclada-

mente no prohlj6 la Con1tltucl6n de 1857, 

Ramt.ea. ea pq•tnlQr aHl6n de 10 de jullo de 18$6, " .. por pl'lmell'~ ._.en 

M'xlco y fuera de nu111tra1 fronteras la expre1l6n "~r.echo1 1oclal••" coa 

'1e11tt11e» protecelonlat& y Nlttvo, c11&ftdo vuelve a alac&l' a la. Com11i40 por.-; 

11Se olvlcl6 • 101 derecho• 1oelalea de la mujer" 

Todavfa dice algo rrJ.a qua •ln duda al1una entl'.,..preocupacioau 1oclalu, 

"Nada •• dlee de 101 derecho• de 101 nlfto1, de 101 hufrlano1 de loa hljoa nat\1-

ralea que, falu.ndo a 101 debere1 de la naturaleaa abandonan 101 a\ltol'el de 1\11 

dC.1 para cubrlr o dl1lmular una debllldad, 
' ., "'. 

Alguno• c6dlgo1 antiauo• duraron por 1l1lo1, PQrque protea•n a la mujer, al 

niJlo, al anciano, a todo ser d'bU y mene1tero10, y e1 rneneater que hof te111•n 
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el ml•mo objeto lo• con•tUuyentH", (SI 

La locu~n "Derecho• Soclale111
, en favor de la• mujeres, 101 menore11 101 

h11hfaao1 1 101 jornalero11 •• expru16n no usada por lu c'lebru Leyu de 

lnd&a•, Tampoco la acuflaron 101 jurhta1 de otro1 contlnente1 antee que loa 

n"91tro1 porque en aquella 'poca ae penuba que todo el derecho era •ocLal, 

y oOtnO tal lo clultlcaban rl1uro1amente en derecho público y en derecho 

privado, •lfulendo al ple de la letra la dlvhl6n romana, 

En el 6ttlmo tercio del •ltlo XIX comlenaan en Europa las e1peculaclonu 

ea torAO del derecho 1oclal, Para llu•trar la teorCa orl1lnarl.a de '•te, •• 

MCHHlo ncordar la1 ldea1 del maeatro a!ef!ltn Otto von Olerke, Cu&l!do 

u•a ••• tannlno como u.na cateaorCa entre derecho p6bllco y derecho privado, 

con objeto de demo•trar la U.corporacl6n del lndlvlduo a la comunidad y en 

funcl&n aoclaU..dora. La relaci6n indlvlduo, comunidad y E1tado, ea pwito 

• partlda para la U.corporacl6n del primero en la 1egunda, o en otru pala

ttna para Jachdr al lndlvlduo en el todo 1oclal¡ tambl•fo fundamenta el dere-

cho •octal como ruultado del contrute entre derecho público y derecho priya

do, invocando tambl'n el contrute entre pueblo y E1tado, 

El derecho •octal, cuyo objeto ea incorporar al individuo en la c:omumdad para 

•u beneflclo y 'lt• como arupo tambl'n en el E1tado1 era la conjuaacl6n e ln-

te1rac:l6n ck valore• indlvldualet y colectlvo1; pero toda la teoría Olerkiana im-

plica una 19Mrallaac16n del concepto 1oclol6glco del derecho aoclal, •Ül precl-

&ar lo• •ujeto• de1tlnatarlo• del mhmo, como lo hbo Ramíre11 en el Congre10 
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Constituyente de 185 7. La teoría de Glerke u teoría aoclol6glca y teoría ju(dlca 

que concibo el derecho social como dl1clpllna aut6noma frente al derecho píibllco 

y al derecho privado, aunque •in reíei·lrae al derecho del trabajo y de la 1e1urldad 

aoclal; 1in embargo, en Alema.nla 1e preaentan contradlcclone• 1oclale11 por un 

lado obtiene Bhma,rck la expedlcl6n de la Ley de Zl de octubre de 1878 que prohibe 

la1 coaliclone• obreras y que atenta contra uno de loa derecho• aoclalea rM• va

lloao• del derecho del trabajo, en perjuicio de 101 proletario• y por otro crea po1-

rlormente lo• te1uro1 aoclalea de enlermedadea, accldentea, vejea e lnvallde& de 

1883 a 1889, Frente a 1u poll\tca antl11oclall1ta, el dilebre canciller elabora un 

derecho de ae1urldad 1oclal, para detener la lucha de la claae obrera. 

En uta 'poca, en Europa, 1e lnlcla la 11oclallsacl6n del derecho y empleaa a ad

quirir clerta al1nlflcacl6n el t'rmlno 111oc:lal", al mar1en de la tradlcl6a dlt que 

todo el derecho ea 1oclal H de1taca un nuevo aentldo de la vida en relacl6n con 

la Camilla, el trabajo, lndependlentemente de lo lndlvldual. 

Por atra parte, lu ldeu 1oclale1 que 1e tenlan en nuutro pa(1, dlt la LA1l1lacl6n 

de lndlu a laa proclama• y utatuto1 de Hldal10 y Morelo1, lnclu1lve lu.""• pre

chaa del ''Nlgromante 11
, no Ue1aron a crhtallsar en la• Leye1 al declinar el 1lglo 

XIX, peae a la• inquleludu y manlfeataclonu aoclall1tu. (6) Loe jud1ta1 de en

toncu y la leal•lacl6n un1'1'8nal 1010 conocCan la dlvlai6n tradlclonal de derecho 

p~bllco y derecho privado y como parte de '•te 101 contrato• de prutacl6n de .. r. 

vlclo1 regulado• prlmeramente en el C6dlao Civil de 1870 y el da 1884 bajo la de-

. nomlnaci6n de "Contrato de Obru" que incluía el aervlclo dom,atlco, por jol'nal, 
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a de111tajo, a precio ahado, portc;1dorc11 y alqulladorcs, aprendices y hospedaje, 

alendo de ju11tlcia subrayar que loi; autores del C6dlgo de 1870 estimaron como 

un atentado contra la. dignidad hun1ana llamar "alqullera" la prestac16n de servl-

clo11 pt•raonalca, apartSnclosc dcd códlgo írnncés y de aquellos que comparaban 

al hombre con 11111 cosas, No obstante, el trabajo en el c6dlgo civil no era objeto 

do protccci6n tino de relaclonc11 de 11ubordlnacl6n del obligado a prestar el aer-

vlclo y de dircccl6n del que lo rcdbc, (Artículo 2578). (7) 

El trabajo era artículo de comercio, no roconoclendoacle al trabajador la callclad 

de pouona en su11 re.laclone11 con s11 patr6n o amo en el derecho oivl.l lndlviduallsta; 

nl pensar entonces en el derecho social ni en su rama mis importante: et derecho 

del trabajo, El derecho civil o privado y el derecho píibUco eran laa do• dbcipU-

naa que comprend(an todos lo• derechos, Así lo ensenaba uno de 1011 maeatroa mt• 

brUlanteo de la época, en los alborea de este •lglo, don Jacinto Pallare1, en p'glna 

romanhta que ae reproduce: 

ttpor raa6n de la dlverllldad de rra terlaa o hechos humanos a que 1e refiere el de-

recho, o"ª laa leyes de un E1tado, hay varia.e dlviaionea comunmente aceptadas 

para las que 11e han adoptado las siguientes exprulones: ::>crecho P6bllco y Dere-

cho Clvll Privado; llamándose derecho públlco el conjunto de leyes que tienen por 

objeto el 1.nter~s directo del conjunto de los uoclados o del Estado, o como dlce 

la lnetltuta, quod ad statum rel romanoe epectact: y derecho privado que también 

1e llama clvU (tomando e1ta palabra un eentido del derecho secular o profano) el 

'conjunto de leyes que tl•me por objeto el Interés de 1011 partlcu.lare1 11, (8) 1 
¡ 

t ¡ 
l 

1 
t 
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Tambl&n 1e reflere al maeatro mexicano al derecho substantivo 1oc:lal en cuan-

lo coarta la libertad pa r.i Imponer obll¡¡a clonu apuntando la penotracl6n del • 

derecho aoclal en el derecho clvll al referirse al desenvolvimiento hlet6rlco- so. 

clal de éate en doa partes muy dlstlntas: las leyes relativas a loe derechos y 

obllgaclone11 nacldoe en el matrlmonlo, famllla y parente1co1 (obllgaclo111 1 -

1oclalee que puntual\urnoa no1otro11) y laa leye1 relaUvaa a laa demáa obU. 

gaciones llamadu lndlvldualea o prlvadu (obllgaclonea privadas también pun-

tuaUzadaa por nosotros). 

En ninguna parte del mundo nac(a el verdadero derecho soclal al lnlclar11e el 

1l¡lo XX: tan 1010 balbuceo• encaminado• a la 1oclalbacl6n del d1recbo, ba1ta 

el advenlmlento de la Revolucl6n Mexicana a cuya 1ombra 1e expiden decreto• 

de carácter 1oclal en favor de campulno1 y obroroa, prop~elándoae la celebra-

el6n del Congruo Conatltuyente de 1916-1917, que trandormarl'aa Revolucl6n. 

1 ' 
e11 Corinltuct6n de 1917, crefndo1e un nuevo derecho 1oclal en lu relactone1 de 

·produccl6n econ6mica y rupecto a la tranlformaci6n de la propledad prlvada, 

·~' ' ' 
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.. •• EL DERECHO SOCIAL EN EL CONSTITUYENTE OE 1916-17 

Ahora blen. en el Congruo Con•tltuyente de Querétaro en la eeel6n de 28 de di

ciembre de 1916, el diputado Jo14Í N. Macíu frente a la lransíormacl6n radical 

del proyecto de Con1tltucl6n polítlca que ya 1e había planteado por Jara, Victoria 

y Manjarré1, contrlbuy6 a robu1tecer la teor(a 1oclal de la mlama alentando la 

penetracl6n del derecho 1oclal en.la Con1tltucl6n. 

"E1ta ley reconoce como derecho •oclal econ6mlco, la huelga", dljo Macía.1, 

"E1t& el proyecto a dhpollcl6n de u1tedu. Yo creo -· agre116 •• que 101 que 

quieran ayudar al 1elor Roualx (don Putor) para que formule lae baM• ¡enera-

1 .. de la le1lllacl6n dal trabajo para que H haaa un art(culo q\le 1e coloque, no 

•' donde de la Conetltucl6n, pero que no eet4í en el artículo de lu 1arant!a1 lndl

wWPJ.H, para obll¡ar a 101 Eetado• a que leglalen eobre el partlcw•r, porque 

de lo contrario, 11 te mutlla el pen1amlento, van a cketroaarlo y la claae obrera 

no qu.edar' debidamente protegida". (9) 

Y eeta1 idea• 1e pla1rnaron en lu ba1u del artículo 123 de la Con1tltucl6n de 1917, 

quedando delln.ldo en la Ley fundamental que dlchu bues son jur(dlco-1oclalea, 

conltltutlvu de un nuevo derecho aoclal independiente del derecho públlco y del 

derecho prlvado, puu tal precepto 1'ué exclu(do de 101 derechos p1Íbl1001 1ubjetlvo1 

o 1•raat(., lndlvldualo, pa1ando a formar parte de la Con1Utucl6n 1ocial; deter

mJ.n,ndoee la protecci6n a loe trabajadoree y también como finalidad del nuevo 
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derecho social, lncluao en aquellaa buea,11 relvlndlcacl6n de 101 dorocl101 del 

proletariado, (10) El derec!10 social del trabajo en México no 11010 es protecclo· 

nieta llno relvlndlcatorlo de la clase obrera. Así nact6 en la Con1titucJ.6n de 1917 

y en el mundo jurídico el nuevo derecho 1oclal en norma1 fundamentale1 de ta tm• 

alta jerarquía, por encima del derecho públlco y del derecho prlV4do al ponerH, 

adem'•· en mano1 del proletariado, el porvenir de nue1tra patria, 

Por tanto, fu' la primera y iínlca en cinco contlnentu que reco¡¡l6 101 anhelo• de 

la cla.e obrera y que proclam6 la lntervencl6n del E1tado en la vida econ6mlca, 

en funcl6n revolucionarla de proteccl'n y relvlndlcacl6n de aqUl'l lla clue y de to

do• 101 economlcamente ~bUu. 

La ldeolo¡Ca 1oclal de nue1tra Revolucl6n H contempla en documentor, pl'oclamu 

y dl1po1lc1o11ee; en la lucha por la norma que favoreaca a 101 parla1, que levante 

el nivel de vlda econ6mlca del obrero y del campulno, que 101 eleve a la rM.l.ma 

dl1nldad de penonu, que lo• reivindique en m• leaítlmo• derecho• al producto 

fnte1ro de 1u uabajo.,. Con eate Idearlo 1e crearon lOI art(culo• 27 y 121 d9 la 

Conttltucl6n de 1917 en preCill~I que lnte1ran el derecho •ararlo y el derecho d91 

trabajo y 1u1 dl1clpll.na1 proce1ale1, en 101 que H re1WT11n 101 fin•• de •Ita• ra

mu nueva• del derecho 1oclal y en la lntervencl6n del E1tado moderno en lo polC

tlco y •oclal, en favor de 101 d'bUH, Por lo que re1pecta al Arttculo 123, IU fun

ci6n revolucionarla u lndbcutlble, {11) 

L11 dlapo1lclone1 de 101 mencloaa.,• pHcepta1 con1tltuclona1H por 111 natQrale

u y contenldo quedan exclu(du de la• cl'•lca• norma• de deHcho plíbllco y de 
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derecho privado: porque no 110n normas de aubordlnact6n que caractorban al 

primero nl de coordinacl6n que; lclentlflcan el segundo, sino de lntr.grad6n en 

favor de los obreros y campcelnos y de todos Jo11 d&bilcs, para el mejoramien

to de sus condlcionea econ6mlcl\s, la obtencl6n de su dignidad como persona e y 

para la 11lvi.ndlcac16n de 8\18 de rocho e en el porvenir, que •lgnlfica recuperar 

la pluevalfa orlglnaM por la explotacl6n del trabajo, mediante la soclallzac16n 

del capital por la vfa de la evolucl6n gradual o de la r&Volucl6n proletaria, mí

:dme que tales derechos por su propia naturaleza son lmpreecrlptlble8, 

La1 normas de derecho social que' entral\a la Conatltucl6n mexicana la convir

tieron en un ejemplo y guía para loa pueblos dernocríticoa que pretendan cambiar 

en forma pacífica su ntructura econ6micll caplt&lhta de acuerdo con au Conatl

tucl6n 1oci&l, •ub1l1tlendo loa tradlc:lonales derecho• del hombre y la organlaa

cl6n de 101 poderea públlcoa de la Conatltuci6n política, 

Deepu~s de la proyecc16n de nueatro Artículo 123 en el Tratado de Veraallee de 

1919, le alguleron en importancia a nuestra carta: La Declaraci6n Rusa de 16 de 

enero de 1918, que conalsna loa derechos del pueblo trabajador y explotado, que 

pasa a !ormar parte de la Conatltucl6n de jullo del mismo afio, con la promesa 

aolemne de luchar por las relvlndlcac:lones del programa de loo soviets; y la Con1-

tltucl6n alemana de Welmar de 31 de julio de 1919 ••• 

.A1! mismo, la declaracl6n rusa cumpll6 su destino inmediatamente y se relvln -

dlc&ron 101 derechoe de la clase obrera, cambiándose las estructuras econ6mlcae . 
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y poHtlc:'as al triunfo de la revoluc:l6n de octubre ele 1917. En Alemania surgi6 

una nut'va democracia soclal con el rec:onoc:imiento de derechos sociales dll los 

tra,bajadorea, que a la postre a6lo fué un comprornlao soclallzantc o simplemen

te un nuevo ''ethoa polítlco 11 , como advierte Carl Schnütt en su libro Teoría de 

la Conatltucl6n, Len(n combati6 1011 Conaejo11 Obreros, provenientes de Welmar, 

en tanto que los fl1611o!ot1 alemanea dcacubrlcron, en la Con11tltucl6n como dere

cho soclal del porvenir, el derecho obrero¡ a e etas Constltuclonea le siguieron 

otras, hasta lu m&s moderna&, gonerallr.,ndo11e en todo el mundo la peMtracl6n 

del derecho social en el Estado, en la cultura, en la Camilla, en la propleclad, en 

la economía, en el trabajo, en la vida, por lo que au carta de cludadanfa unlver

aal ea lndl~cutlble, aeí como su elgnlllcado específlco corno nueva rama del dc

ncho que ejerce gran influencia en la• tran11formaciones que sigue 1uíriendo 

el derecho pGbllco y el derecho privado, en cuanto que se lntegre por normas pro

tectoraa y reivlndlcadoraa de todos los d6bile s que luchan por la supreal6n de lo. 

explotaci6n del hombre por el hombre, por lo cual ae puede arlrmar que la socla

Hzacl6n del derecho e11tS eA la vida y el derecho aoclal en la ley fundamenta!. 

Ent1'indaae que no se usa la d11nomlnacl6n 'derecho soclal como equivalente o 11ln6-

nimo de derecho del trabajo, alno como una rama nueva del derecho -de la ciencia 

jur(dlco-sodal- q11,. 11e ldentlllca en el .Artículo IZ3 con el derecho del trabajo y 

de la prcvlal6n social¡ adem{a , forma parte de &! el derecho a¡¡rarlo para la 

llt'!gurldad y bienestar de la clue obrera y de loa d'bllea en general. 
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5,. EL DERECHO SOCJ.AL EN LA DOGMATICA, 

Ju( mhrno, el derecho 1oclal poaltlvo, como clencla aoclal del derecho, na.cl6 

con la Con1t\tucl6n mexicana de 1917; dude entonce• ae empez6 a upecular en 

torno de la nueva dhclpllna; el pod(a conatltu(r una rama aut6noma o bien al ee 

11 deb(a d• confundlr con el derecho en general por e1Umar1e que todo el dere

cho 11 tocJal. Emplna la lucha por eate nuevo derecho y loa prlrnero1 paeos 

en la clencla 1oclal jurídica, 

Nuestra• aormae cc.n1tltuclonales del trabajo, 1u1tantlva1 y proceHle11 no ion 

1&mplemeae. protecclonhta1 y· equlllbradora• o nlveladoru, en func16n de la -

aoclaUucl6n del derecho 1lno relvlndlcatortae de la clue obrera; no aon e1ta

t1&to1 re1u.ladore1 de la• do• c::laaee 1oclale1 en pu1na1 1lno que tienen por fi

nalidad imponer la ju1tlcla aoclal relvlndlcando 101 derecho• del proletariado 

a afecto de que recupere con 101 blenu de la produccl6n lo que justamente le 

corrHponde por la explotacl6n Hcular del trabajo humano dude la Colonlá 

a DUHlrOI d(H, 

Por otra part4, el derecho 1oclal en nueatro pda tiene un contenido y alcance 

'1!Alyor del que le dan 101 autoru extranjero• y 101 nuutroa, El derecho 10~ 

et.al ea norma fundamental·~ la Con1tltucl6n en el ArtCculo 1Z3 le convierte en 

dlrecho del trabajo a travh de eatatuto11 precepto1 o normu protectora• y 

relYlndlca!Al>ra1 para 101 trabajadoru exclualvamente y en el ArtCculo Z7 entra

lla derecho• en favor de 101 campe1lno1 para recuperar la tierra, ordenando el 

• fracclonamlento de 101 latl{undlo1 e imponiendo a la propiedad prlvada, lu moda"." 
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lldadea que dicte el lntc:ré1 aoclal, Tal u el contenido del derecho del trabajo 

y del derecho agrarlo como rama del derecho aoclal, en 1u1 materia• 1u1tanc1a1 

y procesal, Por e1to, e1t' por encl~ del penumlento de 101 jurhtu eictranJe· 

roa y naclonalu que 101 1lguen, puu no tomaron en cuenta la flnalldad relvincHca

toria de nuutra1 dhclpllna1 1oclale1 del trabajo y a1rarla1, 

Por lo que, nue 1tro A rt(culo IZ3, mh preclHmente el et.re cho mexicano del tra

bajo y de la prevhl6n aoclal, ae introdujo en el Tratado de Pu de Venallee de 

1CJl9; de•de entonce• H unlver1allz6 porque en el Tratado •• reco1leron mucho• 

de 1u1 prlnclploe y por prlmel'a ve1 1e e1crlbl6 de•puh de la primera gran 1uerra 

de 1914-1918 la ldea de ju1tlcla eoclal que 101 1rand11 jurl1ta1 del mundo 1610 c:o11· 

templan en funcl6n de la proteccl6n de todo• loa dlbtlu ct.l mundo; ~ .. o el concep~ 

to de ju1tlcla social en nueatro derecho aoclal ea mt1 ampllo, ya que au Unalldad 

u tambl'n relvlndlcatorla, Nue'9tra revoh1cl6n en el Conareao Conatltuyente de 

Ouer,taro tuvo tina particularidad creadora (1916-1917) de car,ctu 1ocbl rni1 que 

polCtlca, como huta entoncu no había auacedldo con otra1 revoluclonea y perru, 

Etl la prlmera Guerra Mundial de 1914-1918, 1e exttn1ul6 el •nU1uo derecho pol(tlco 

y nacl6 un nuevo, pero ute n~evo derecho en Veuallu, fu' lnflutdo por el derecho 

1oclal mexicano, lnic:landoH en Europa a partir de uta 'poca laa le1lalaclonH 10-

clalea con aentldo protector de lo• ~blle1 y de lu 1rande1 maaaa que 1v.frlnon laa 

con1ecuencla1 de la guerra: m'• el derecho 1oclal europeo no Ue16 a tener el alcan

ce y contenido de nuutro derecho aoclal que ea adetnia relvlndlcatorlo, Por ••to ee . 

lncomprendldo en Europa y a6n entre noaotro1, 



Dugult eatu dlÓ magistralmente las transforma clones te6ricu y pr,cticu del 

derecho público, el destnoro11amil'!nlo del concepto del Estado como pot11ncla 

1obera.na, como poder de mando; as! como la cooperacl6n de gobernante" y 

gobernarlos, en lnter'• de todos, pretentando lae grandes línea• del derecho 

nuevo 1obre vlejo11 apotegma•: La fller:r.a crea ol derecho y el derecho como 

política de Ja íuerllA, para salvar a todoa los desamparados y superar la1 con

dlcionu do miseria que originaba la po1tg11etra. {12} Fu~ el maeatro de Bur

deo1, en su Manual, deapuií1 de la guerra, qultn empe116 a dLJWtdlr la1 doc

trinu del derecho 1ocial, como aquellas que parten de la aocledad para lle1ar 

al individuo, del derecho objetivo para llegar al eujetivo, de la regla aoclal para 

llegar al derecho individual, de la 1olldar1dad e lnttrdependencla 1oc1al, de1ta

cando el derecho 1oclal !rente al derecho lndlvidual, aunque 1ln l• c::oncepd&n que 

corresponde al au~ntlco derecho 11oclal (13). Por ejemplo, el derecho 1odal 

me•lct.no, por lo que ae re!lere a lo• derecho• de los trabajadore•, 

E• explicable que no todo• loa jurl1tu del mundo "' hubieran dedicado a utudlar 

profW1damente la Con1tltuc:l6n Mexicana de 1917, bastaba con que conocieran •up!.r 

!lclalmente 11.11 texto1 por eato no ae dilucld6 en un prlnciplo el concepto de laa 

garantía& soclalea, alno del derecho aoclal poaltlvo en aentldo e1trlc:to, 

.h!, en Paría, donde 1e proctam6 la idea de la ju1ticla 1oclal en el Tratado de 

VeuaUea dt1 1919, al penetrar en 'l nuestro artículo 12'.J, 101 rn'• dbtlnguldo1 

jurhta• de la 'poca dhcutleron el tErmlno: Jullen Bonnecue e1tlm6 que era un 

contra1entído o un pleonumo. (14) 
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M'a tarde, en 1931, Louls Le Fur, preaent6 n11evaa concepclonea en el aentido de .. 
que el derecho indlvldual y el derecho aoclal conatltuyen doa elemento• del derecho, 

en doa partea de &ate, lo que aprovech6 Donnecaae en la ''la pena~e jurldlc¡uo francals 

de 1804 a L1heure presente", en 1'13, para no 1entlree adveuarlo de Le F11r1 en -

realidad no re1mltaba oponente, alno en todo caao equlvocado1 loa do1¡ y por IÍltlmo 

Marcel Wallne volvl6 a la cargada en 1949, Ln1l1tlendo en el pleonumo. (15) 

Entonces no ae entend.Ca en Franela el derecho aocl&l, slno hasta que lo dliundl6 

Oeorgea Rlpert, (16) 

Tale• dlscualonea han aldo 1uperada1: El derecho 1ocla1 como nueva rama delde-

recho, hecha ley fundamental en la1 Con1tln1c:lonu dude 191 7 frente al derecho ln-

dlvldual o garantía• lndlvidnale1 1e ha 1obrepue1to como u.n concepto con elgnifl-. 

cacl6n propia y en aentldo catrlcto como derecho de grupo• 1oclale1 ~bllu, porque 

1 laa fuentes de la 1ocledad no necuU.an del Jerec.ho para slgnlllcar la volwitad de 

eU.01, El derecho aocl.al u el derecho de 101 d'bUu y el ntCculo 113 de la ConUltu-

c16n Mexicana de 1917 e1 derecho de 101 trabajadores y,de la c:laee obrera y•• dll· 

recbo para •lan.tllcar la voluntad de ello•: pero el derecho eoclal nuuh'o ee •110 ""• 

que una norma protecclonl1ta o niveladora, ee expre1l6n de juatlcla 1odal c¡ue rel-

vindica. 

, Ni en Yucat'n donde la Unlveuldad Nacional del Sureste era 1oclall•ta; nl en la El. 

cuela de Jurhprudencla de la Unlveraldad Nacional Aut6noma de Mbk:o, •• explica-

b& la léghlacl6n del trabajo bajo .. ta denornlnad6n, 1lno que en todo el paCe H uea-

ba el ~rrnlno de Derecho lnduetrlal, el cual H aleja mucho del duecbo del trabajo 
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y no puede ldentlllcaue con eate, Primeramente el mae1tro Trueba Urblna promo

vl6 el camblo del tt'tulo en la Escuela de Derecho de Mórlda, Yuc,, en 1930, y pos· 

terlormente en la Eacuela de Jurl•prudencla dependiente de la Unlveraidad Naclo-

nal Aut6noma de M'xlco. en 1938, con la creacl6n de la c'tedra de Derecho Proce-

aal del Trabajo, 

No •e ha encontrado estudio alguno, nl referencia al derecho eoclal anterlore• o 

poaterlorea al afio de 1935, en que se publlc6 el Dlcclonarlo de Derecho Obrero 

(17) dutacando la leglelac:l6n del trabajo como rama del derecho 1oclal, ya que haata 

boyen dCa ae 1l1ue 1oaten~ndo que el trabajo u rama del derecho p~bllco (18)• 
-. 

Ea el afto de 1941 ae preHnt6 aunque lnadvertldamente para 101 jurl1tu el _deredK> 

Hcl&l como clencla jur(dlca y como dl•clpllna cuyo contenido la forman en parte 

•l der.cho del trabajo y au dlaclpllna proceaal, ul' como el derecho agrado y 1u 

dlaelpllAa prOC41aal, Entonce• ae dljo que el derecho del trabajo ttene flnallda-

•• colectlvlat&1 que no corre1ponden a la clHUlcad6n del derecho en pábllco y 

privado, y le eatbna el derecho procnal del trabajo como una dl1clpllna nueva de 

· oar,cter aocl.a.l, elt)>reaando cate96rlcamente que el derecho del trabajo tlene por 

oijeto no '6lo el mejoramiento de tu condlclonu de vlda de lo~ &rabajadorea, alno 

también la relvlndlcacl6n de la peraona humana de1po1el'da, pero aln que etto quiera 

decir q• conatlt:uyen una tola dhclpllna, ya que el derecho del trabajo u rama 

•1 derecho aocl.al y uf mlamo, puntualhamoa que tu acoi6n aoclaUudora lnlcla 

.la tran.fortnacl6n de _la aocledad bur¡ueta hacia un nuevo r'¡¡lmen 1ocla1 de dere

cho, o aea la 1upreal6n del r'almen de explotac16n del hombre por el hombreº •. 

(19) 
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t.& rnayor(°& de 101 jurlltu de todu la1 latltudea reconocen el derecho 1oclal 

como nueva rama del derecho entre el derecho ptibllco y el derecho privado; 

pero segulre~oa luchando por la nueva dleclpllna 1oclal, a peHr de 1u carta 

de ciudadanía en la ciencia jurCdlca, a fin de dln11•r eu contenido. (20) 
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6, - TEORlAS INTEGRADORAS DEL DERECHO SOCIAL 

Por otra p1ute, la teoría difundida y aceptada un,nlmamente, 1oetlene el car,cter 

protecclonleta, tutelar del dlÍbU, lgualltario y nlvelador del derecho 1oclal y como 

parte de éste l'll derecho obrero y el derecho econ6mlco, (Zl) 

La. otra, exclusivament" nueetra, proclama no 1610 el fin protecclonilta y tute

lar del derecho 1ocial, sino el reivlndlcatorlo de 1011 ec:onomlcamente débllu y 

del proletariado; por lo que el derecho del trabajo como parte del aocl.al u norma 

protf!cdonlsta y relvlndlcatoria para soclallzar loe bienes de la produccl6n y au

prlmir el rliglmen de explotacl6n del hombre por el hombre, por eato e1 derecho 

&<>clal, (ZZ) 

.Ambu teorías 1e complementan e integran la TeorCa General del Derecho Social 

en el artículo 123, 

ah· La prlmera tlene 1u fuente en la Conet.1tucl6n mexicana promul1ada en Ch;.e

rét&ro el 5 de lebrero de 1917, en la alemana de Weimar de 31 de julio de 1919, 

y en l•• que le elguleron a '•ta. La eneel'l6 prlmeramerite·auatavo 1\adbruch y 

lo 1lguen dl11tlnguldo1 jurlstaa. Entre loa mexicano•: J, Jeaúa Cutorena, Mario 

de la Cueva, Lucio Mendleta y NÚl'!ez, Franclaco Oondlez DCaa Lombardo, Seralo 

OarcCa llam(ru y H~ctor Fl.x Zarnudlo, 

La Teoría ju(dlca y eoclal de uno de 101 rn.h Uuetrea expoaltorea de la Conat1-

tucl6n alemana de 1919, Ou1tavo Radbruch, profesor de lll Unlveuldad de HeUdel-
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berg, 11610,ve en el derecho 1oclal un derecho lplador, nivelador y proteoi:lo

nhta de loa trabajadores o de los econ6mlcamente débUca, lntegrado por el de-

re.cho obrero y el derecho econ6mlco, Olee el deíenaor de la Tec.d'a uoclal pro

tecclonlllta: 

11El derecho 1oclal no conoce llmplemente peuoruu; conoce patrone• y trAbaja-

dores, obrero• y empleado a, el derecho penal soclahnente orlenLado no conoce 

solamente dellncuentes: conoce delincuente• de oca1l6n y habltuale1, corre1lble1 

e lrtcorreglble1, plenamente reeponaablea nada m'•• dellncuente1 juvenlle1 y de

llncuentea adultoa,,., En la íormacl.Sn de e atoa tipo• lo que hace que u deata-

que la po1lcl6n 1oclal de poder o de importancia de lo• uuUvlduo•. La Idea cen

tral en que el dencho 1odal ae ln•plra no ea la l.dea de la igualdad de lu perao

nu, slno la nlvelacl6n de lu l1ualdade1 que entre ellaa •xl•te", (23) 

Tambl'n el dl•tlnguldo 1ocl~lo10 ruo, Oeorgu Ourvltch, utudla profundamente 

el derecho aoclal en 1u tult doctore!, (24) en la Unlveraldad de Pad1 • 

En parte colnclde con Olerke ; cuando explica que ute derecho hace partlclpar 

a 101 1ujeto1 en el todo y tamblh colnclde al caracterlur el derecho aoclal como 

derecho del trab•jt> en común. (25) 

E.l proplo Oeorgea Ciurvlch, con pHterlorldad te ha referido al naclmlento .. pon. 

túeo del derecho 1oclal en lu agrupaciones humanH, explicando previamente c¡WI 

no u derecho de coordlnaci6n nl de 1ubordlnacl6n, •lno de lnte1racl6n o de lnordl. 

-nacl6n íen el Hntldo de que tiene por objeto la reglam9ntacl6n lnterlor del grupo, 
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a cuyo• llmltu e1tt clrcun1crlto, Por otra parte, expllca tambUin como !ina

Jldad del derecho aoclal lograr la unl6n de los integrantes de todo agrupamien

to 1ocial mediante un acuerdo de voces que crea, llln necesidad de organización 

al11tna y sln coaccl6n lncondlclonada, un poder social que obra 1obre 101 indivi

duo•: pero no como exterior a ello1, al.no como !uena interna creada por ello• 

ml1mo1. El derecho de rnlatenct.a a la oprul6n, (2.6) 

La teor(a de Radbruch en cuanto al den cho social protecalonl1ta. y a Ja ju1tld a 

1oclal con ldentlco fin, e1 aegulda por el OT, de la Cueva; Welrnar de1lumbr6 

y contin<la lnfluyendo ciando le reconoce que la Con1tltucl6n alemana "u la obra 

maa importante de la primera poat1uerra mundlal 11 (Z7) 'porque en ella 1e plaÍl

maron 101 ldealn de una democracia eoclal y mucho1 de 101 anhelo• de 101 traba

jador .. , Por la ml1ma tenda. Joaé CampUlo S'en&, eatlma que 101 derecho1 10· 

clalu ut1n dlrlgldo1 a la reall&acl6n de la ju•tlcla 1oclal y uegurar a todo• loa 

hombro un nivel decoro10 de blenutar (Z8). TamblJn 1l¡uen ~ mbma teod'a 

·•que el derer.ho 1oc1al e• tan 1010 nivelador o protecclonhta de 101 eeon6mica

mHte ~bllea, Lucio Mendleta y N~ea, Francllao Gonz,le& DCaz Lombardo,· 

Ser1lo OarcCa Ram!ru y "'ctor Flx Zamudlo. (29). 

b). • La 1egunda teorfa tlene 1u fundamento en la Conatituci6n mexicana; u la que 

.u1tentA el Dr, Trueba Urblna por 1u carkter relvlndicatorlo y la expllca y dlY-ulga 

a trav'• de la Teor(a Integral en la c'tedra y en el llbro, 

Por otra parte. la Con1titucl6n de 1917, anterior ala de Welmar, fu' la J>rlmera, 
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en el mun~o en con1lgnar un derecho social po1ltlvo no solo para prote¡er a 101 

econ6micamente débUea, 1lno para proteger y relvlndlcar a 101 campe11no1 en 

el artículo Z7, devolvl,ndolee la tlerra que lu pertenecCa y a 101 trabajadores 

en el artículo 123 para devolverlee tambl'n la plu1val(a proveniente de la •xplo

tacl6n del trabajo humano, entre1,ndolu a cambio, loa blenu de la procluccl6n; 

todo lo cual conduce a la 1oclallaacl6n de la Tlerra y del Capital, dll Trabajo y 

con1lguientemente del peneamlento y de la vida mhma. E1ta u la teorCa jurC

dlca y 1oclal del artículo 123, que debe aer materlalluda por medlo de la leal•· 

lacl6n ¡radual, de la admlnlatracl6n y de la jurhdlccl6n 1oclal, · puee de no con

H¡ulrH a tra"'I de la IYOlucl611 pro1rHlva DO habr' Otro remedio; que 1a HVO• 

lucl6n proletaria, 
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7, - DEFINICION DEL DERECHO SOCIAL 

La lnfluencla. de Radbruch •e contempla en lu alguiente • dellnlclonu: 

Mendleta y NúJ\ez precisa el derecho 1ocial diciendo que: 11Ea el conjunto de 

leye~ y dhposlclonea aut6noma1 que 01t.ablece11 y desarrollan dl!erentes prln- . 

clplo1 y procedhnientoa protectoru en favor de lndividuo1, grupo¡¡ y eectore• 

de la •ocle dad economlcarnonte d&blle s, para logra au convivencia con lae otras 

cluu 11oclale• dentro de un 6rden ju1to, (30) 

Oopdln DCa• Lombardo, ITIÍ• apegado a lu ldeaa de Radbruch, al referlrH al 

derecho aoclal como derecho igualador y nlvclador de lu deaproporclonea, dice: 

11E• una ordenacl6n de la aocledad en íuncl6n de una lntegracl6n dlnimic•, teleo.; 

16gicamerte dlr{glda a la obtencl6n del mayor bienetlar 1oclal de lu per1onu y 

de 101 puebloa, mediante la ju11ticla social". (lll 

Serglo García Ram(rer., en dlveuos f!Btudloe monogr&ílco11 siguiendo a R.adbruch, 

tambl'n pretenta el derecho 11oc1.al protecclonbta como una nueva concepc16n del 

hombre por el derecho, que busca la adecuacl6n de ~ate a 1u realidad social, de 

cLa.1e, de nece1ldad y de per!ecclonamlento en la vlda comunitaria, como derecho 

de creacl6n aut6noma, de orlentacl6n, 11in dejar de precl.lar la trayectoria con1tl

tuclonal de los con1tituyente11 de México de 1917, de R.uaia de 1918 y de Alemania de 

1919, llegando a juicio1&1 conclusiones en cuanto a las relacione• laborale1 y de 

aegurldad 1ocial, matrlmonlalo1 y famUlares, educativas y de lntervenclonlsmo 

del poder plibllco. (32) 
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Certeramente, aunqun de paso, Héctor F!Jc Zamudlo ae ha ocupado del derecho 

social, en !uncl6rí del proceso del mismo, proponlendo la slgulente deflnlcl6n: 

"Conjunto de norma• jur!dlcaa nacidas con independencia de la11 ya exhtentea, y 

en altuacl6n equldletante rupecto de la dlvhl6n tradlclonal del derecho pGblico y 

del derecho privado, como un tercer HCtor, una tercera dlmend6n, que debe -

con1lderarse como un derecho de grupo, protecclonht& de loa ntleleo1 mh débi

les de la eocledad, un derecho de lntegracl6n, equlllbrador y comualtarlo11, (33) 

La ldea del derecho aoclal expuesta elegantemente, en nada dlscrepa del fondo y 

eaencla del pen1&mlento de loa tratadl•ta• extranjeros y nacional•• menclosa do1 0 

preaentando como dl1clpllna de tercera dlmen1l6n el derecho 1oalal entre el de

recho públlco y el derecho privado, incluyendo a 101 de1tlnatarl01 del mllmo1 

101 nilcleo• d'bllu para la proteccl6n de hto1 como derecho de l.nte1ncUSn fl\141 

recuerda a Gurvitch, equUlbrador y comunltulo, 1lgulendo a l\adbruch, para 

, qul'n la proteccl6n 1e complementa con la funcl6n niveladora, Todo lo cual ae 

. relaclona con la 1oclallaacl6n .del derecho que 1e lnlcl6 en la poMrlmerfu del 

1l1lo paaado, haata 1u culmlnacl6n jurCdlca en c6dl101 y leye• de nuutro tl•mpo; 

Con1tltucl6n mexlcana de 1917, .de Ruala de 1918, de Al1manla de 1919 y lu demia 

que le alguen haata laa mí1 modernaa, la1 de A!rlca, 

Tanto por lo que H rene re al 6rden ju1to como a la ju1tlcla 1oclal, •1 fln que H 

peulgue ea de equUlbrlo en la1 relaclonu ~umana• para Ueaar a la nlvtlacl6n de 

101 deslgualee. Tal e1 una de la1 metu del derecho 1ocl.al protecclonhta "'" lu 

relaclone11 no 110!0 de producc16n, 1lno de toda• aquella• en que Ha nece .. rlo hacer 
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extensivo 101 derechos de los fuertes frente a los d~bUe11, p11ra. i¡¡ualarlo11, 

Esta ea solamente una parte del derecho social, 

Nuutra teoría estimula la proteccl6n y tutela de los d6blles en las relaciones 

humanas, a fin de que 1o1 trabajadores alcancen la igualdad y un legítbno bie

ne1tar 1oclal, conforme al artículo 123 que supera a todas las leghlaclones del 

mundo en cuanto eetablece un derecho de lucha de cla•es, para realizar laa rei-

vindlcaclones econ6mlcu y aoclalc11 en la1 relaciones de produccl6n, entraitamlo 

la ldentlflcacl6n pl.ena del derecho eotlal con el derecho del trabajo y de la pre: 

vhl6n 11oclal con sus dlsclpllnaa procesales. 

En tal sentido presentam1a la atguicnte de!lnlcl6n1 El derecho social ea el con· 

junto de princlpioe, lnatltuclones y normas que en func16n de intcgraci6n prote-

1en, tutelan y reivindican a loa que viven de eu trabajo y a loa economlcamente 

d'.bUes, 

La teor!a del artCculo IZ3 de. la Con1tltucl6n de Queriítaro, que el bien rio tuvo la 

lmportancla de la Cari. de Welma.r, en cambio e11 mh avanzada que ~ata: lnvc11-

tl1ando el Dr. Trueba Urblna el artCcuJo 123 redescubri6 las doa concepclone& que 

c:onatltuyen i.. bue y uencla de sus norma e íundamentale e: la protecc16n y la. rel· 

vlndicacl6n de los trabajadores como resultado de la lntegra.cl6n del derecho aocial 

en el derecho del trabajo, 

Por lo que, la juatícla social del artículo 123 no es solo la aplicaci6n de sus esta

tuto• parii proteger y tutelar a 101 t rabajadore 11 que antlcuadamente se denomlnan 

"tubol'dlnados", por encima del tambl~n anticuado "justo medio aristot6lico", sino 



33,-

a todo• lo~ prutadore1 de 1ervlclo11 para que obtenaan la dlanldad de peuona1, 

mejodndola1 en 1u11 condlclone1 econ6mlca1 y para que alcancen 1u redencl6n 

mediante lu 1odallzaclone1 de 101 blenu de la produccl6n, otora'ndole por ello 

a la cla11 obrera el derecho a la revoluci6n proletaria, La a1oclacl6n profe1lo-

nal y la huelga general, ion medlo• jur!dlcoa par• mlteriallaar la 1octall1acl6n 

en la vía pac(flca o vlolentamente, 
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8,. EL DERECHO SOCIAL Y SUS RAMAS FUNDAMENTALES 

Fu' Don Ig1lado Ram{rez, el Nigromante, qulén ua6 por prlmt n vez la expre

liÓn de "Derecho Social 11 en la Asamblea Constituyente de 10 de julio de 185(¡, 

en funcl6n de proteger y tutelar a loa grupos d'bilee de la sociedad n.l.rloa, huer· 

Cano1, mujere•, jornaleros. De1de aquella oca1l6n ae advlrt16 la mentira clen

tCilca de que todo el derecho 1!11 aoclal. l>erecho nacido en M'xlco para protec

cl.Sn de loa d~blles, pina enfrentarlo a las tudlclonales dlsclpllnu burguesas; 

derecho público y derecho prlvado, 

L.at r•ma1 fundamentale1 de nueatro derecho 11oclal po•ltlvo ion; Derecho del 

trabajo de la prevld6n y seguridad soda leo (A rt{culo 123) derecho agrado ( Art{

culo 27), derecho econ6mico (Artículos 27 y 28) y Derecho cooporatlvo (Artículos 

Z8 y lZ3), 
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l, - ESTRUCTURA IOEOLOOlC'..A DEL ARTICULO 1Z3, 

La hl11torla de la humanidad ha tildo una lucha conatanh1 por alcan~ar la libertad 

y el respeto a la dlgnldad del hombre; y siendo el capltallemo conHcuencla dlrec-

ta del llberalhmo econ6mlco, que 101ten!a la no lntc rvcnc16n del E atado en las 

.realclone• entre trabajadores y patrones, da por resultado qu• loa trabajadores 

de todo el mundo han sido explotados a travfia de loa siglos, la aituacl6n de los 

aa&larladoa en nueetro paía era cada vu rn!a lnju11t.a y u(, la explotacl6n y la 

ml1erla a la que parecían condenado• loa condujo, en la prlmera ~<&&da de este 

1lglo, a loa hechoa sangrientos de Cananea y R(o Blanco, y la Revolucl6n Conatl-

tuclonalhta de 1910, emlnentenente aoclal al tranaíormane en Conetltucl6n polCUco-

1ocl,al en 1917 por la lntervenci6n de 101 hombro explotado• en f¡brlcau, talleres 

y en el campo, tuvo por objeto modlflcar al¡unaa formu de vlda de la 1ocledad 

- ma.ic&na, eetableclendo en favor de eaoa hombrea que hlcleron po•lble la Revolu-

c16n, derecho• de proteccl6n y relvlndlcacl6n, no ob11tante esto, han vadado las 

formaa de explotacl6n del trabajo asalariado. 

Laa eatruct'-lr&a ldeol6glcu, jurCdicu y aoclalea del art(culo 123, revelan clara-

mente que eate precepto eet' :fundado en 101 prlnclplo1 revolucionarlo• del Marxla-

mo, en el prlncl¡:io de lucha de claaea y otraa teodaa cuya prlctlca conduce a la 

tran1íormacl6n econ6mlca de la 1ocl•dlld mexicana bi¡rgueaa o capltalhta, (38) 

2, - TEOIUA DE LA LUCHA DE CLASES. 

Por eoo, cuando el art(culo 123 enfrenta a 101 factorea de la produccl6n, trabajo y 
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capital, reconoce la dlvi.ll6n de 111 aocledad mexlcana en do• c:laae11 los traba" 

jadore11 y los propletarlos de loa blenes de la produccl6n, o sea, explotados y 

explotadores, I..aa normaa jur(dlc:aa fundamentales solo favorecen y protegen 

al factor trabajo, ea decir, a todo• los que integran la clase trabajadora: aon 

JI dlepo1lclone1 protecclonl1ta1 y relvlndlcatoria1 de car,cter soclal en favor de 

101 trabajadoru, porque 101 "derecho• del capltal son de naturaleaa patrlmo • 
• 

nial." El artículo 123 11 puee, un derecho de la clase o ln1trumento de lucha q\I) 

tlene por objeto, en primer t'rmlno, compen1ar lae dul1ualdade1 entre las do• 

claaea aoclales, protet1lendo al trabajo,. mejorando la• condlclonea econ6mlcaa 

dÍt MI• trabajadorea y relvlndlcando a '•to• cuando ae alcance la 1oc:lallHcl6n 

del capital, Por ello, la ~nlca claee autbtlcamente revoluclonarla ea la que 

lntegran 101 proletarlo1, Marx pue a que la huela• e1 WIO de 1u1 objellvoa , 

•In 1mbar10, bu1ca el equlllbrlo entre 101 factore1 de la produccl6n en mano• 

de 11 claH obrera, •• funda en la teoría de la lucha de cla1e1 o en el "••nto odlo 

de clue" y en el derecho de relvlndlcael6n de loa trabajadore1, que e1 punto de 

partlda de 111 revolucl6n proletaria eacrllo en el mensaje y textos del art(culo 123, 

Entre la huela• prolulonal y la huelga revoluclonarla en ol art(culo 123 no hay 

frontera•: 1olamente 1e 1anclona &ata cuando de1emboca en el campo del dellto, 

•ato••• cuando la mayorCa de 101 huelguletae cometen actoa vlolentoa contra 

1&1 propledadea o lu peuonu, Con1lgulentemente, la 11u11pen1l6n de laborea 

ordlnada y pacCfica en la produccl6n econ6mlca conduclrCa a la revolucl6n pro. 

letarla • orl1lnar!a el camblo de la eatructura capltalleta por la aoclallzacl6n 
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de loa ble nea de la produccl6n, ( 39) 

3, • TEORIA DEL VALOR 

E1 lndudable que 1010 el trabajo produce el valor de laa coaaa. .El trabajo acre· 

c:lent.a el capital y 10!0 mediante la 1oclalbacl6n de hte, el trabajo recupera lo 

q\M le correaponde en el fen6meno de la produccl6n. La1 meTcanc(a1 1atlda-

cen necealdadea humanu y la utUldad de htaa H tran•forma en valol' de u10, 

El capital ea la exprul6n de la fuena del trabajo , 

•por tanto, lo que tod1u 111 mercanc(a1 tlene de com6n no e1 el trabajo concreto 

de 11na determlnada rama de produccl6n, no ea 11n trabajo de 1énero detlrminado 

1ln~ el trabajo humano, prote1e el trabajo humano en a•neral11 , (40) Y nrae1tro 

artCc:Wo 123. no 1010 proteae el trabajo econ6mlco, •lno el trabajo en aeneral. 

También el art(clLlo 123 tiene flnalldadee reLY!ftdlc&torla1 para Hcuptra,. la partl 

del valor no remunerado del obrero, 

4.1.APLUSVALIA EN LAS ULACIONES 
DE fRODUCCION, 

J:ata teorCa la recoge el artlcwo 123 al llmltar la jornada de trallilajo, al e.-.1 •• 
: ' 

cer condiciones favorablu para 101 trabajadore1, con gauntCa1 ml.almu y 1a larl~Í 

t'lmuneradore1 pero ja~• 1e logra la remuneracl6n completa del trabajo. DI 

aqu( que en el menaaje del artCculo 121 H consigne expreaamente como finalidad. 

del .mhmo, la relvlndlcacl6n de 101 derecho• del proletariado, que no 1elo lmpllca 

combatir la 1emplterna explotacl6n del trabajo, 1lno lle1ar a la 1oclallaacl6n de 

101 medlo1 de la produccl6n mediante el eJerclclo de 101 derecho• de uoclacl6n 
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proíHlonal y huelaa. La fuerza de trabajo crea el valor y el poseedor del 

dinero adquiere esa fuorza Cllmo mercancín, pero el nrtículo 123 elev6 el 

trabajo al mu alto rango humano, no eolo para su proteccl6n, al.no para au 

r.edencl6n de!lnltiva. Y el cláriico ejemplo de Marx da una ldea materlalhta 

d41 la plu1valía1 comprudo la fueraa d• trabajo, el po1eedor del dinero tiene 

de111•cho de con1wnlrlo ea decir, de obllaar.\a a trabajar durante un cl!a •n&ero 

• doce hora1, pero el obrero crea en aeill horu (tiempo de trabajo 11neceaarlo11 ) 

un producto qu. basta para au mantenlmlento, durante las aeia horas reatan-

tu (tiempo de trabajo .. uplementario"), engendra un plus-producto n1;1 retrl· 

.~(tio por el capitalista, que ji• la plu1val(a , (41) 

Para r~cuperar la pluaval(a, nue1tro artículo 1Z3 e 1tatuye derecho• relvintllca

torLo• en favor del proletariado, aln thmlnoa de prucrlpcl6n, pero nunca HI han 

practlcacjo con Hta flnalldad: derecho de a1ocl111cl6n profealonal proletarla y d•· 

Hcho de huela• por •olldarldad. 

5, • LA CONDENA A LA PROPIEDAD PRIVADA. 

Tan u iuí que en cierto modo, no solo ae condena la propiedad privada de loa 

elementos de la produccl6n1 11lno que por la1 flnalldadea relvlndicatoriaa del 

artículo 1Z3 1e llegad algGn día a la 1oclallzacl6n de loa blenu econ6mlco1, No 

pueden puar tampoco inadvertidas liu dl1po1lclones del articulo 27 de la Conati

tuci6n, que imponen modalldadea a la propiedad privada cuando lae reclama el ln

teréa aoclal, conal1nando tamblén el fraccionamiento de 101 latifundlo1 y el re

parto equltatlvo de la riqueza pública, lo cual implica la condena a la propiedad 
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prlvada. La propiedad funol6n social que coneagra el artículo 27 e• el primer 

paao jur(dlco hacia la 11oclallzacl6n integral, 

EL HUMANISMO MARXlSTA 

Teleol6glcamente, tanto 1011 derechos protecclonlstaa como lo• reivlndlcatorlo1 

que H conalgna.n en el artículo 123, e•t'n deatlnados a modlílcar la utructura 

de tia aoc!.edad capitall1ta. Aa( se convurtlr{ en realidad, en el porvenir, el hu. 

manl1mo Mar:d11ta, ya que solo puede materializarse el blen común, cuando el 

proplo bl~n ae hace extendvo a todos, por medlo de la &egurldad colectiva y de la 

ju1tlcla 1oclal, aln dhtlncl6n de cla 1ea, 

El Marxitmo no e1 excluelvamente u.na doctrina ecan6mlca, alno ea ciencia de la 

HllÑOrla y de todl.1 hu relaclonu aoclalea, y algo mS.1 importante "Pl'ometelco11
1' 

'tran.Cormador del hombre para crear una humanldl.d nueva el aum.mun de la· evo. 

luci611 blol6glca, (U) 

El humanlemo Marxht.a conduce al bleneatar econ6mlco de todoa loa componente• 

de la colectlvidad y a la duaparlc16n de tu cluu. El aran c:rlmen del capltalll-

mo fué la duviac:l6n de la eaenc!AI del hombre, por lo que el humanilmo Marxl1t1 

tlene por objeto hacer "del bombu el eer supremo del hombre'! 

J.,a tranlformacl6n de la eatructura econ6mlca de la 1ociedad mexicana burgueaa 

orlglnu' Ja 1ocla1lzact6n del capltal, 1ln alterar tu Ubertade1 poU'tlcu, 1lempre 

que te llegue a ella por medlo de la le¡l1lac:l6n gradual, 
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...... 
La culmlnacl6n del humanl•mo marxbta, •cir' la aocla1bacl6n conjunta de 

Trabajo y Capltal, auprlmlento la explotacl6nde1 hombre por el hombre, pero 

de no conte1ulue eate fln po• medio• pacCficoa, 1010 queda un camlno: la re

volucl6a proletarl.a a carao de la clue obrera, (43) 

.. 
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NATURALEZA Y FINES DEL ARTICULO 123 

l •• CAR.ACTERISTICAS ESPECIALES DEL DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO, 

La doctrina se ha preocupado por determinar la naturl\leza del Derecho del Trabajo, 

ublc,ndolo an el Derecho Público, en el privado o en el eoclal¡ pero eato e1 almple-
' 

mente precllar la poalcl6n jurCdica y no eu naturaleza, Sl por naturaleza 1e entien-

de no aolo el origen y el cnnoclmlento de lu coaaa, prlnclplo, progruo y !in, eino 

la euncla y propiedad caracterCetlcae de cada aer, el artículo 123 e1 la Cuente mas 

fecunda del Derecho Mexicano del Trabajo, que tiene eu génesis en la explot acl6n 

del hombre que trabaja para 1u 1ub1htencla y lucha por au liberacl6n econ6mlca para 

la tran.Cormacl6n de la 1ocledad capltalhta. 

La uturaleaa del Derecho Mexicano del Trabajo fluye del artCculo 123 en 1u1 proplall 

norma1 dlgnUlcadoru de la peuona humana del trabajador, en las que reaalta 

el aentldo protecclonlata y relvlndlcador de la1 mhma1 en favor de la claae prole-

tada, Eato ea, puea, la verdadera naturaleza de nuestra dl•clpllna y de nueatra 

Teoría .Integral. Lu normu del artículo 123 creadoras del Derecho del Trabajo 

y de la prevl1l6n social, u! como las de lo• artCculo1 27 y 28 que con1lgnaron el 

derecho a la tierra en favor pe 101 campulnoe y el fraccionamiento de loa latlfun. 

dloa, ordenando a la vez el reparto equltatlvo de la riqueza y la intervencl6n del 

Eltado en la vlda econ6mlca, en funci6n de tutelar a los econ6micamente dfiblles, 

aon eatatuto1 nuevo1 en la Conatltucl6n, distintos de los que constituyen el d¡jmen 

. de .derecho público y por con1lgulente de lo•, derecho a pol!ticoa que Cor man parte 

del viejo 1l1tema de las garantías lndlvldualea, Loa elementos que integran dichos 
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preceptos .son fundamentalmente econcSmlc:o1 y por lo mlamo de ni&eva e1encl& 

social, corresponden a un nuevo tlpo de Constltuc:l6n que lnlcla en el mundo la 

mexicana de 1917: las polCtlc:o-1oclales, (44) 

El Derecho del Trabajo, corno nueva rama jurídica en la Conatltucl6n, e1ev6 

ld~arlo11 econ6micoa a la rn'• alta jerarquía de Ley fundamental, para acabar 

con el oprobloao llatema de explotacl6n del trabajo hurnano y para alc:anaar en 

1u dln&mlca Ja aoctallncl6n del capital, Por ello, •u car,cter 1oclal e1 eviden

te, tan profundamente aoclal, que ha orl1ln1do una nueva dlaclpUna que a la lua 

de un real11mo dlaUíctlco, no pertenece nl al derecho p6bllc(\ ai al privado que 

fué dlvl1l6n dogm.hlca entre no1otro1 ante• de la Con1tltucl6n de 1917, el nuevo 

derecho 1oc\al, incluyendo en '•te lu normaa ~ Dei-echo del Trabajo y de la 

Prevl1i6n Social, de Derecho Agrarlo y de Derecho Econ6mlco, con 1111 corree-

....) pondlente11 reglu proceaalu, Sin embar101 nue1tra jurl1pruden~la, equlvoca~ 

d&mente, en alguna ocul6n, le llam6 al art(cu.lo lU e1tatuto upedal de Derecho 

Público. (45) 

Pue al criterio del mu alto Tribunal de Ju1tlcla1 el artCcu.lo 123 que lnteara el 

e1p(tulo de la Con1tltucl6n, titulado "Del Trabajo y de la Prevtel6n Social", no 

e• eatatuto de derecho plibllco nl prlvado, 11no de Derecho Social, porque la1 re

laclone1 que de 'l provienen, no ion de 1ubordlnacl6n que caractttrlaan al derecho 

p6bUco, ni de co0rdlnacl6n de lnteru•entn laualu, que identlflquen al Derecho 

prlvado, 

La cla1Uicacl6n del derecho en Público y Privado, ha lldo 1uperada con el adveni

miento rJe nuevas dlocipllnu jur(dlcu, como el Derecho ~l Trabajo y de la prevl-, 
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d6n 1oclal, que por su esencia revoluciona ria no pertenecen a uno u otro, olno 

a una 11ueva rama del Derecho: El Derecho Social, que se caracteriza por su 

f•uil6.n dl¡¡nl!lcadora, protectora y reivindlcadora de todos loa débllcs y capee[-

llcamente de la persona humana que trabaja, 

La verdadera naturaleza del Derecho del Trabajo no radica en au ublcaci6n dentro 

de la• tre1 grande• ramas jur(dlcao de nuestro tiempo, sino en 1111 cau1aa que orl-

¡lnaron au nacimiento: la explotacl6n lnícua del trabajador y en su objetivo funda. 

meotal: relvlndicar a la <!Jntldad humana. deapoaeída que solo cuenta con au fuerza 

de traba.jo, mejorar lae condlclonea econ6mlcaa de los trabaj•dorea y transformar 

la 1ocleclad burgueaa por un nuevo régimen aocU..l de derecho; constituyendo el 

primer intento para la 111prealón de claaea y dar paso al surgimiento esplendoroso 

de la RepGbllca de trabajadores, (46) 

El Dercicho Mexicano del Trabajo, es norm& exclusiva para el trabajador, eu ln•· 

t~mento de lucha para 1u reivlndlc:acl6n econ6mlca, 

Z,. El. DERECHO DEL TRABAJO ES DERECHO DE 
LUCHA DE CLASE 

Ee por ello que, como tal, ea un eatututo dlgnlficador de todo• loa trabajadorea; 

obreros, empleados públicos y privados, jornaleros, domésticos, artuanos, ta-

xl•t&•, profeslonalea, técnicos, Ingenieros, peloteros, artista a, etc, Sus pre-

cepto• e1Un dutlnados a compen1ar la Cieslgualdad económica entre '•to• y los 

propietarios de los bienes de la producci6n o aq11ellos que explotan o ae aprovechan 

de loa 1ervicioa de otroa, Todoa los contratos de preatacl6n de servicloa del C6-
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El Derecho del Traba Jo y su norma pro ce f:llll, 11on lnstrumonto11 de lucha de 

la clase trabajadora y ele 111u aeociaclones profoslonalee o sindicatos, para la 

defensa de sus Intereses y el mejor11micnto de euo condiciones econ6mlcao y 

para la reiv~ndlcac16n de sus derechos, que necesariamente lleva a la trans-

formaci6n del régimen capltallala en forma medl..ata. Tambl'n por su natura-

leza de derecho de cla11c de los trabajadore11, excluye radicalmente de 11u pro- ,~ 

tec.d6n y tutela a la otra clase soclal contra la cual luchan o sean 101 poaeedo-

re• o propletario Re loa bienes de la producci6n ¡ con1lgulentemente, loa empre-

sados. y patrnne a no son personas en concepto de Marx, sln9 peraonl.íica.el6n 

de c.lltegor(u econ6ml<:a1, aln hacer al lndlvlduo reaponsable de la exhtencia 

de relacl6n de que él es aoclalmentc criatura, aunque subjetivamente se cond-

dere muy por enctma de ellos, (471 

Los caplt.lhta1 o propietarios de 101 bienes de la producc16n, no pueden eer y 

no son titulares de derechos aoclalea, porque repreaentan la• cosas y el dere-

cho del trabajo e1 para las personas hurnanu; •in embargo, en lu relacione• de 

claile tiene derechos clvlles y mercantllee, que les garantizan eu "derecho de pro-

piedad" y 101 lnterues que por éste perclben, en tanto 11ub1lata el régimen capi-

talhta de producci6n. Conelgulentemente, el proceso laboral ee un lnatrumen-

to de lucha de claee, para que a través de él, obtengan 101 obreros 1u1 relvlndlca-

clones sociales, 

El concepto de clase obrera a la luz de la Tcor!a Integral, comprende no solo a 

loa obrero• lndustrlalea, u! como a los demh 1ujeto1 que •e e1pecUlcan en el 
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pre,mbulo del artículo 1Z3, sino a todos loa prestadores de ilervlclos en cual-

quier actividad lal>oral, abogados, médicos, lngcnlcroe, t&cnicoa, artistas, 

toreros, belsbollatas, etc, , cuyas relaclonc11 eatán amparadas por el menciona-

do precepto con•tltuclonal. 

3. • EL DERECHO DEL TRABAJO ES UN MINIMO 
DE GARANTlAS SOCIALES 

Todo el Derecho 1oclal poaltl vo, por au propia na tu raleza, e1 un mínimo de ga· 

rantliu •oclalu para el proletariado, Tal ea la uencla de toda• lu leyes cuya 

llnalldad ea la dlgnl!icac16n, la proteccl6n y la relvlndlcacl6n de loa explotado1 

en el campo de la produccl6n econ6mlca y en cualquier actlvldad laboral, 

La clan proletaria lucha en detenta de sus lnterues comunes y por el mejora-

mlento de 1u sltu.acl6n econ6mlca a trav'• de la uoclacl6n profe1lonal y del de-

recho de huelga. 

El.Dr, de la Cueva prelta una de1cabellada detenta a loa derechos m{nlmo1 para 

el capital; 11 La ju1tiflcacl6n de la Lmperatlvldad del Derecho del Trabajo ruult& 

de la naturaleza ml1rna de lu relaclonu econ6mlcaa de produccl6n: las relaclo-

nu entre el capital y el trabajo, dljlmoa en unos renglones anterloru, son nece-

1arla1, pun no puede con.:eblrse que el capital se negara a utlllzar al trabajo, 

n1 '"e a aqu'l y la !Ña elemental juaticla. exige que se fijen loa derechos núni-

moa de uno y otro, que fundamentalmente aon: respeto al trabajo en deterrnlnado 

nivel social para cada trabajador y la de!enea de au salud y de au vlda, para el 

capltal, el rupeto a la propiedad privada y el derecho a perclblr una utllldad • 
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ruonable". (48) 

De 11racladamente la teoría contrarrevolucionaria de reconocer 101 derecho• 

mCn1mo1 del capital, {u' recogida por la reforma con1Utuclonal de 21 de novlem-

bre de 1962, al ntablecer en la íracci6n 1X del artículo 123, el derecho del capl-

tal a percibir un lnter'• ra&onable, lo cual con1lderamo1 como un injerto capl-

tall1ta en dlcho precepto, (49) 

4. • EL DERECHO DEL Tll.AB~JO ES PROTECCIONISTA 
DE LOS TRABAJADORES, 

En 1•neral todu lu dllpoalcionu aoclalea del artCculo 123 aon proteccionlltA• 

de loa trabajadorea y de la clue obrera: La apllcacl6n dt laa inbma• tlene por 

objeto el mejoramleato de IUI condlclom 1 con6mlc~• y por coa1&1ulente alean.ar 

cierto bleneatar aoc.lal én funcl6n nlveladora, 

El artículo 123 nacl6 como norma protecclonbta tanto del trabajo ec:on6mlco, cuan

to del trabajo en 1eneral, aplicable, por 1upuuto, a toda peHOA& humana quo prH• 

ta a otra un aervlclo penonal, cualquiera que Ha el 1ervlclo, No ocurrlcS con -

nueatro precepto laboral como en otro• pa(ae1, en que el derecho del trabajo od-

1lnarlamente era la ley tuitiva del obrero lnduatrial para extenderH deapuh a 

otro• trabajadoree, 

Por uto 1e habla del tr,nalto del derecho lnduatrlal al derecho. del trabajo y de 

hte al derecho de la actlvldad profealonal, uC como tambl'n de eu ..tveuallaa-

cl6n y de JU ab1orcl6n por el derecho de aegurldad aoclal. El Derecho Mexlcano 

del Trabajo, u un utatuto íundamental de lucha contra el capltalhmo, contra el 
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lmperlalhmo y colonlalbmo lnterno y regional, 

5,. El, DERECHO DEL TRABAJO ES IRRENUNCIABLE 
E IMPERATIVO. 

A1{ mhmo, lae normas de trabajo nece sarlamente tienen que 1er irrenuncl.a-

ble1 e l..mperatlva1, A1{ lo reconocen 101 jurilta1 del mundo, para 101 e!ecto1 

de que funcionen como ln1trumento1 reguladore1 de las relaclone1 entre eltra-

bajo y el capital, La idea ea conse¡Julr el equUlbrlo en e1tu relacione• : la 

armonía. 

Mario de la Cueva dlce1 

11El Derecho del Trabajo 11 derecho imperativo, y •• de 101 nt;ievo1 derecho• 

del hombre y por e1to1 caracterea y al regular lu relaclonea entl'e el capital 

y .el trabajo tlenen una trlple dlreccl6n, Por una parte, ee dirige a cada tra· 

bajador y a cada patrono en oca1l6n de hu relaciones que entre ellos ae formen, 

lo que con1tltuye 1u1 do1 primeras dlrecclonu y, por otra parte, 1e dirige al 

E1tado, obllgSndolo a vigilar que las relacione• de trabajo ae formen y deearro-

llen en armonía e 1trlcta con los prlnclplos contenidos en la Constltuci6n, en las 

leye1 y en la1 normas que aean 1u¡>letorlae. (50) 

Lll ml1ma idea del derecho del trabajo, pero expresada con m'• radieaU1mo, 

u 101tenlda por 101 ju•capltaliltas maa dhtlnguldoe, destac1fodolo como: 

11U11 derecho coordlnador y armonbador de lo• lntereeeii del Capital y del Trab~-

jo". (51) 
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Hay coincidencia en dr.avlrtuar el espírltu y textos del artículo IZ3, como de-

recho revolucionarlo, para. {acllitar 11u convivencla con el r6glmen capltalhta, 

Todavía i:ná11, lleKan al paroxismo neocapltalhla de pr1.1tcndcr excepciones al 

inconmovible prlnclpio ln dubio pro operarlo, para ca1os de duda respecto a 

la forma de adminlatracl6n y dlrecci6n de las empresas, en perjuicio del tra. 

bajador. Esta idea la hace suya el Dr. Baltaaar Cavazos Flores, como corola-

rlo de que el derecho laboral ea norma de armonía, que precisa en 1011 términos 

ligulente 11: 

1'El' derecho laboral, llendo social, contlnGa con sua características proplae que 

hacen de ~1, un derecho excepcional, que tiene por objeto el equUibrlo y la armo-

n(a de doa fuerr.aa no 1010 aoclale11, 1lno tambl~n econ6mlcaa que como el capl· 

tal y <.I trabajo deben conjugar"~ en beneficio de la colectlvldad, (52) 

En la dootrlna extranjera el profeaor Ernesto Krotoachln, que ea lncompátlble 

con AUeatra legl1lacl6n laboral poaltlva, dlce el mautro alemán que el derecho 

del trabajo no e1 \11\ derecho de aupereatructura dirigido a superar ta tend6n en

tre lu claae1.' (S3) No obatante, en nuestro paí1 ea un derecho de lui:ha de claee, 

aut6nomo, legislado, tultlvo y relvlndlcador, Ea eatatuto exclu1lvo del trabajador, 

Lati acclonea contrarrevoluclonariae en relacl6n con nuestro artículo 123, aln que

rer pueden preclpitu la exploel6n enfrentando la Cuerzi. empreaarlal a la fu~;rzá 

proli!itarla. 

6. - EL DERECHO DEL TRABAJO ES DERECHO REIVINDICA:.. 
TORIO DEL PROLETARIADO, 
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Loa derecho• mfn.hno1 del art!culo 123 1e pueden ejercer tanto por 101 traba-

jadorea como por la chue proletaria, en au doble !lnalldad para loa quo Cueron 
' 

concebldo1 en norma1 de la ma1 alta jerarquía, pero e1peclalmente como dere-

cho a la revoluct6n proletaria para eoclallzar el capital, 

Lo1 derecho• 1ociale1 e1tln vlvo1 para 1u luncl6n revolucionarla de proteger, 

tutelar y relvlndlcar a 101 obreros y campedno1, trabajadoree en general, a 

todo1 101 econ6mlcamente d'bile11 frente a 101 podero1011, capltalhtaa y pro-

pletarlo1, ln1aclable1 de riqueza y de poder, para librar al hombre de lae garru 

de la explotacl6n y de la mheria. (54) 

En coi1eec:uencla, do1 ion 101 nnu del artfculo 123: uno la protecci6n y tutela 

jurtdlca y econ6mica de 101 traba.jadoru lndu1trlalu o de lo• pre1tadore1 de 

Hrvlclo1 en ¡eneral, ya aean obrero11 jornalero•, empleado• pdvado1 y p41bl'

co11 domhtlco11arte11no1, arthtae, profe1lonale1, 1¡ente1 de comercio, t'c-

1ileo1, etc,; a travh de la legl1lacl6n, de la admlnhtracl6n y de la jurhdlcct6n; 

y otro, la relvladlcacl6n de 101 derecho• de la claae trabajadora por medio de la 

evohac16n o de la revoluci6n proletaria, 

La prlrnera finalldad del artículo 123 ee expresa tin su mensaje y en 1u1 propios 

tellto1: proteger a 101 trabajadorea en general y al trabajo como factor de la • 

prod\lcd6n, En lo peuonal tutela la ulud de 101 trabajadores, aa( como la 1a. 

tl1faccl6n de 1u1 neculdadea de toda índole, especialmente considerado como jefe 

de lamUla, a efecto de hacer electiva 1u dlgnldad de persona humana y en lo colee-
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tlvo lc& otorga los derecho1 de aaoclaclcSn profe1ional y de huelga, Incluyendo 

el de! partlclpar en las utllldadea, para la defenta de aua lntere1e1 comu.oe1 y 

para coneeguir por a( mlamo1 el equUlbrlo en la produccl6n econ6mica, tomando 

en cuenta que nuutro dencho con1tltuclonal del trabajo, ea la 1ama de 101 dere

cho• laboralu y lin que la proteccl6n y tutela exclu1lva de 101trat>.jadorea1m

plique lnjuatlcla, (55) 

La doctrina extr&njera •e orienta en el 1entldo de que el derecho del trabajo el 

re¡uladn de lu relaclonea entre el capital y el trabajo, 1 fin de· con1e¡lllr la tu

tela de lea trabajadores. (56) pero nueatro artCculo 1Z3 va~. aU' ¡ eo dl¡nl· 

llcador, protector y relvlndlcador de 101 trabajadoru. Por ello eetlmamo1 que 

no u una norma reguladora de relacione• entre el capltll y el trabajo 1 n1 dere

cho de coordlnacl6n de 101 Cactoru de la produccl6n, 1lno un e1tatuto revolucio

narlo emLMntemente parcial en favor de 101 t1'abajadore1, por c:uyo motivo•• el 

m'• avaaaado del mundo, aGn cundo el utatuto buriu'• ee apoye en 101 'prl11cl

plo1 lndlvlduallltu y capltalhtu y en la pr'°tlca deten1a el cumplimiento de 1u 

llnn radlcalu de cadcter 1o.c:lal Hpeclalmente de 101 relvlndlcatorlo•, enhe 

'•to• el derecho a la revolucl6n proletaria, 

El utatuto CWidamental de trabajo; el art(cwo 123 1u1tenta otra teor!a eminente~ 

mente aocl.al, corno '):ot Jte ha dicho; no e1 un derecho que Hlul• relaclonH enh'e 

el capital y el trabajo, alno ea un derecho protector del proletariado, de 101 que 

viven de 1u trabajo, conforme a 1u e1pfrltu y texto; ea derecho de la peraona hu- . 

mana trabajadora, porque 101 empreaarlo1 o patronea no ion penona1, puH 1t18'n 
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Marx, •olo peraonlflc:an categoría.a econ6micae. El derecho del trabajo no es 

durecho inherente a la& c:osas, sino derecho de la persona humana, para com• 

pen.ar eu dobllld•d econ6mlca y a efecto de nlvelarla !rente al patr6n, en el a11. 

pecto jurfdlco de protcccl6n, 

La eegunda Clnalldad del artículo 123 ce m{a trascendental, pues no se conforma 

con la protecc::i6n y tutela de los trabajadores, aino que se encamina con los pro· 

plo• derecho• que integran dicho prectlpto, a conaegulr la relvlndlcaci6n de la 

clase traltajadora en et campo de la producci6n econ6mlca, a efecto de que recu. 

peren la plu1valía con 101 mhmoo blenee de la producc16n, que fueron originadoe 

por la eirpl11~acl6n del trabajo hum.ano, .Aa( recupera el proletariado loa derechos 

al producto (ntegro de au1 actlvidadee laboralee, que solo puede alcanuue 1ocia!,l 

aando el caplta I, 

Tal e• la funcl6n revoluclonula del derecho mexicano del trabajo, en cuanto pro-

te¡e a 111• d'bUe• eledndolo• a clerto nlvel que 1011 iguale con los !uertee, pero 

también tlene un !in . lediato: Ja soctallzad6n del capital, mediante el ejercicio 

le1l'tlmo tiel de.-echo a la ,·evoluc16n pr-oletaria que el mismo c:on1lgn1, para au. 

prlmir el rliglroen de explotlci6n del hombre por el hombre. 

7. ·EL DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO, ES EXCLU· 
SIVO DE LOS TRABAJADORES. 

A manen de reaflrmac:i6n: el artículo 1Z3 ee eetat.,µto exclusivo del tl'abajador y 

de.la clue proletaria, No ob1tante todo lo expuesto anteriormente, Néstor de 

Buen todavía cree crhtlanamente con fervor de ateo que el derecho del trabajo, 

tambl'n u para el capital y para la clase.patronal. (N6stor de Buen L., ob, clt, 
p.134}. 
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l. - LA JUSTICIA SOCLAL DEL ARTICULO 123 

El artículo 123 de la Con11tltucl6n Mexlcana de 5 de febrero de 1917, creador del 

derecho del trabajo y de la prcvh1i6n 11oclal, fuli el primer estatuto fundamental 

de e1te tipo en el mundo por 1u contenido, uencia y ílnes: orlgln6 el nacimien-

to del derecho 1oclal en la Conatltucl6n y como partea de '•te el propio derecho 

del trabajo y de la previ1l6n 1oclal, el derecho a grarlo y el derecho econ6mico, 

para regular la actlvldad del Estado burgu'• en favor de lo~ d'bUea, as( como 1ua 

corre1p0ndlentu dlaclpllnu proceaalea, A partlr de su vlgencla ee extendieron 

la• buu c:on1tltuclonalee del trabajo y de la prevhl6n social en lu leyu labora

l•• de toda la RepGbllca (57) y tambl'n ee lnternaclon1Uzaron en el Tratado de Paz 

de Veraallea de 28 .de junio de 1919 y en lu con1tltuclones de otros pa(eu que le 

tlauleron. (SS). 

Las dem'• con1tUuclone1 del mundo y la doctrina universal, eolo contemplan un 

d~recho 101:lal protector de lo• d'bllea frente a 1011 fuertes y nivelador de deel

.gualdade1 entre loa ml1mo1 y eepecC!lcamente en laa relaciones de trabajo, entre 

obrero• y patronea, encamlnadoa hacia 'ta dlgni!lcacl6n de la peraona humana en 

ta.nto que el Derecho Social Mexicano se ldentl!lca con la ju1tlcla 1oclal en el de

recho agrario (Art(culo Z7) y en el derecho del trabajo (Artículo 123), como expre-

1l6n de noTmll protecclonlatu de lntegracl6n o de inordlnacl6n para ni ve larde el-· 

gu.\dadea '! de precepto1 relvlndlcatorloe de loa derechos del proletariado pan. la 

aoclallzacl6n de la Tierra y del Capital. 

Ha WluCdo en la conciencia de la clase obrera, operando tambl~n la doctrina.de-
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los jurlatas, socl6logos y fll6aofoa (Radbruch, Ourvttch, De la Cueva, CampUlo, 

Mendleta y Nfü'loz, Gonz,lez. Díaz Lombardo, García Ra mCrez y Flx Zamudlo), 

que solo vt:1n en el Derecho Soclal, regla& de protecc16n Igualadora• o nivelado-

raa de justicia aoclal, pero restrlngldas para realizar el equUlbrlo entre d'-
bllea y fuerte•, entre trabajadores y patronea,., .•• 

2., - EL ARTICULO 123 EN EL TRATADO DE PAZ 
DE VERSAL.LES, 

El artículo lZ3, parte eaenclal de la Con•tltucl6n 1oclal, ae proyect~ •n el de-

recho internacional que reco¡l6 1u1 norma• protectora& de 101 trabajadore1 y tu-

telares de loa ml1mo1, La idea de la lnternac:lonaUaacl6n, en el Tratado de V•r-

aallea, la proclam6 el Dr. Trueb& Urblna hace alaunoa clecenlo1, cOD eataa pala;. 

braa: "La primera Con1tltucl6n, no •olo de Amhlca lino del mu• que ••ta-
blecl6 1arantíaa •oclalu para la clue trabajadora fué la nueatra de 1917, y eato 

no1 hace penHr en •u• proyecclonea en el Tratado de Paa de Vereallu de 1919 y 

en 101 c6dl¡o1 pol(ttcoa expedido• con poaterlorldad, que tambl'n con1&1ran el l 

mltmo tlpo de aarantfu". 

'"l rubrlcamo• la ldea aar•: 

"Nuestra Con1tltuc16n acertcS a recoger no ya lat atplraclonea del proletariado 

mexkano, alno laa del proletariado unlverHI, por lo que nada tiene de extrafto 

que loa conatltuyentes de otros paCua que de1pu~1 de au publlcacl6n qul1leron 

¡ 
sentar para elloa las baae1 de un nue\'o derecho 1oclal, la tomaran como fu'ente 

de ln1piracl6n y gu(a", (591 

1 
¡ 
! 
¡ 

1 

l 
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11Por eeto aflrmamo11 que después de la Prlmera Guerra Mundial, que lermin6 

con la firma del Tratadode Paz de Ver salles, los i:onatlluycntes europeos y ame· 

rlcanoa encontraron que lo& postulados del Tratado habían sido perfectamente de11-

crlto1 con anterioridad en nuestra Constltucl6n. (60) Sl m&a que solo se recogie

ron las normas laborales en funcl6n proteccionhta 11 , 

Se con!lrma e1ta te sh con la aportacl6n de nuevos ln{orrnea de qulenca tuvieron 

partlclpacl6n en la claboraci6n de la Parte XIII del Tratado, y se le ha recono

cl.do la prlorldad por en1lnontee publlclataa europeos y americanos, lo que demuea

tra_el conodmlento que 11e tenía de las normas del Art(culo 123, aa( como la inlor~ 

maci6n preet•da por un promlnente congreshta. (61) 

r''.' 



3,. COMPROBACION DlALECTlCA DE LA PENETRACION 
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DE VERSALLES 
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Trueba Urblna en relacl6n con el tema (6Z\ Insiste en que el orlgen de lo• 

prlnclplos formulados sobre "trabajo" del Tratado de Versallea 1e encuen· 

tran en la Conetl.tucl6n Mexicana de 1917, cotejando los textos y tomando en· 

cuenta la part\clpacl6n lmportant(aima del sel'lor Samuel Oompera, dlrlgente 

de la American Federation oí Labor, quien geatlon6 ante el Presidente de los 

Estados Unidos, la put\c\paci6n de loa obrero• en la Conferencia de Pu, 

Gompera conoc\6 de cerca nuestro proce10 revoludonarlo a1( como la legll· 

lacl6n social anterior a la Con1tltucl6n de 1917 dude el compt'omlao que con-

trajo el gobierno co111tltuclonal11ta de Carranza con la "Casa del Obrero MUll-

dial" el 17 de íebrero de 1915, en el que ae pact6 la expedlcl6n de leyu apro

piadas para mejorar la condición de loa trabajadorea y ta fot'mac16n de bata

llones rojos Integrados por obrero1, as( como e'u corre1pondencla con ICdeTel 

obreros mexicanos y perlodietas como el Dr. Atl. (63) También conoc16 la le-

glslacl6n social de Salvador Alvarado, de Yucat&n, y tuvo contacto con 101 lfde· 

rea obreros de la época ante'rlor y posterior a la Conatltuci6n de 1917, 

Sin duda que Goinpers estaba al tanto de la conatitucl6n me:Ki'cana de 1917 en fe. 

brero de estt: año, como el Departamento de Estado de loa Estados Unido• de • 

Norteamérica, no solo por las a!ectaclone• del artículo Z7 a loa lnterese1 eco-

n6micos de sus nacionales y en lo que ataile al petr61eo, sino para obtener la 



ó6, -

la primera Carta de Traba jo escrita en una Constituci6n. Consigulcntcmcntc, 

tuvo a la vista el artículo 123, cuyos textos !e dcv11clvcri al mundo lo que de c:1te 

recibl6 para su formu1acl6n. A11( se explica la coincidencia de prlnclpio8 de nues

tra Conatltucl6n con la Parte Xlll del Tratado de Vcrsallcs, ya que nada menos que 

Gompers fué el presidente de la Comis!6n de Leglslaclón [ntcrnaclonal de Trabajo 

lnt11¡¡.rada por dc~ado11 de Estados Unldo11 1 Inglaterra, Franela Italia y sel& de 

otros países. (64}. 

Dti laa memoria& ~el dirigente norteamericano Samucl Oompcrs, así como sus 

relaciones con loa líderes obreros mexicanos destacan: La idea del peligro que 

repreeentaba la rovolucl6n de Madero de 1910 a 1011 grandes intereses yanquis, 

y la intencl6n del gobierno de ese país de intcrvenlr en Méxlco para proteger 

esas lnveutones, El movlmiento sindical de los Estados Unidos trataba de es

tablecer garantías de justicia política y de libertad que hlclesen poslblc el desa· 

rrol!o de un m1>vimiento slndlcal mexicano, Los obreros mexicanos y el Partl

Ílo Laboral supieron compr1wder las Intenciones del Bindlcallsmo norteamerl· 

cano, 

Afirma Gompers, que su contribuci6n a la causa por la libertad de México con~ 

slsU6·en tener a ambos países al corriente de los aconteclmlentoa. Despúé& de 

haber concedido a los trabajadores el derecho de aaoclarse, les brind6 las me. 

didas neccnrlas que asegurasen la ju11tida y la llbertad, y se le consult6 sobre 

la posibilidad de organli:ar a todos los mineros de México. 

Hace Ciorripera un rt-pa110 de los representante& dt< trabajadore11 y d.,. slndlcatos 
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obreros mexicanos, y no echa al olvido el hecho de que el Estado de Yucat'n 

bajo la adminlslraci6n de Alvarado envl6 a dos hombres para informarle de 

las condiciones predominantes en su Estado y de su interés por conseguir conse

jos e !nformac16n de su Federacl6n, 

Trae a la memoria una conferencia que se reallz6 en Laredo (Texa1), con la 

aslstenda de representantes llndlcales, obreros y de los goblernoa de ~xlco 

y de algunos pa(ses de Centro y Sudamérica con el objeto de crear una federa. 

ci6n panamericana, Posteriormente a e1to1 actos y ante• del Congruo de la 

Paz, su Consejo Ejecutivo se reunl6 en la ciudad de San .Antonio donde se dh· 

cutleron loa problema• 1lndicale1 1urgldo1 con la tre11ua, y 1u Federaci6n pla-

fl ne6 llevar a la práetica 11 1u111 dlíerentu declaraclonea y de tomar parte en la 

formulacl6n del Tratado de Pu: durante e1t1p1 conferencia• 1lndlcale1 ae le notn_ 

br6 repreaentante de los E1tado1 Unidos e!l_la Comlsi6n sobre Le1l1lacl6n La. 

boral lnternacional, por dhpoelcl6n del Pruldente Wlhon: y en la primera 1e-

1l6n foé propueato para deaempeflar el cargo preddente de la Comlsl6n , pro

po~lci6n que !ué secundada por todos 101 delegados, 

Loa brltínicoa no •e opuale ron, pero buacaron la manera de prote1erae median

te el eat.ableclmlento, a través de la preaentacilin colonial. de un control que lea 

permitiese realizar con poateriorldad loe camblo1 que e1tima1en convenlente1, 

Su plan establecía la creaci6n de una Organizaci6n Laboral Internacional, com

puesta de delegados de 1011 países flrmantes del Tratado de Paz de Ver1alle1, 

La Convenc!6n dlspuao la creaci6n y puesta en marcha de una oficina laboral.in-
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ternaclonal y la celebracl6n de coníe rcnclas, adem's se redact6 una declara· 

cl6n de prlncipios laborales para insertarla en el Tratado de Pa:r., cutos prln-

clploa que con11tituían una Declaracl6n de Derechos Labo ralee, le dan un reco-

noclmlento extraordinarlo a lu relaclonea de loe hombrea en aus quehaceres 

diario a. Loe prlnclplo1 que 101 paCaea Clrmante s del Tratado habían de aprobar 

eran loa algulentea: 

"El trabajo de un ser no ha de conaiderarae almplemente ni de derecho nl de 

hecho, como una mercancCa o un artículo de comercio". 

''Ha de concederse a los empreaarloa y a loa trabajadores el derecho de llbre 

uoclacl6n para Unes lega lea". 

''No H permltlr' emplear anlngún nlflo en la lnduatrla o en el comercio ha ata 

' que no tenga loa catorce afio a cumplCdoa." 

11 No 1e empleadn 101 obreros cuya1 edade1 e1t,n, cornprendldaa entre 101 ca-

torce y 101 dieciocho allo• para que reallcen trabajos H1lcamente a.gotadorea 

y 1lempre a condlcl6n que no 1e interrumpa la educacl6n t'cnlca o general". 

11Todo1 101 trabajadores Uenen derecho a un salarlo que lea permita mantener 

un rar.onable nivel de vida", 

"Igual aalarlo ae dar' a la mujer y al hombre por el traba)> de idéntico valor 

ell caatldad como en calidad". 

"Se conceded a 101 trabajadorea un descanso semanal, lncluyendo el domingo, 

o 1u equivalente". 

11Llmltacl6n de la jornada de trabajo en Ja industria sobre la base de las ocho 

horu al día o cuar~nta y ocho a la semana". (65) 



69.· 

E11to11 prlnclplo11, objetivamente, constltuyen un extracto del art(culo 123 

de la Constltu_cl6n tnexlcana que conoc(a perfectamente b(en el dhUn¡uldo 

I(der nortoamerlcano en la reunl6n do La redo, Texas; mucho le alrvl6 cono-

c:er a fondo la Carta Mexicana del Trabajo, la cual llev6 a Versallea, y cuyo 

extracto preaent6 a la Comla16n laboral para que é1ta a su vea lograra 1u ln· 

c:orporaci6n en el Tratado de Venalles, Por otra parte, en relac:l6n con la 

Carta del Trabajo de Berna de febrero de 1919 y el Tratado de Venallea del 

ml1mo af'io, exl1ten notarlas di1crepancla1 que revelan que aquélia no lnftu. 

ye en el Trata.do. 
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4,. IDENTIDAD DE TEXTOS DEL ARTICULO 123 
Y OEL ARTICULO 427 DEL TRATADO DE PAZ 

DE VERSA LLF.S 

El 1l1tema de conírontacl6n y cornparacl6n de las normas forma parte do la 

1\encla del derecho comparado, "para que sus dlveraldadce aparezcan y pue-

dan .er dl1cernldaa"; así como para ldentl!lcar loe prlnclploa entre 1011 dos 

texto&, Entonco podri determlnarae la influencia o klentldad de Wla regla en 

otra con flnea de univeru.lbacl6n. 

Entre la Conatltucl6n mexicana de 5 de !obrero de 1917 que proclam6 por prl· 

mara vea en el mundo el derecho social o prlnclploa de ju1tlcla social, un au-

-'.ntlco derecho del trabajo, y el Tratado de Paz de Veraallee de 25 de junlo de 

1919 exlate notoria laualdad de conceptos que ju•tlflcan la prioridad e ln!luencla 

ele la prlmera en el Tratado; uC como la slmUltud y conco~dancla de nuutro 

anCculo 123 con el artículo 427 del Tratado, son elocuentes, como puede verte 

CONSTITUCION MEXICANA 
ARTICULO 123 

1, ;En el pre,mbulo se advierte que 

el trabajo no e1 mercancía, 

TRATAOO DE VERSALLES 
ARTICULO 427 

l. • El prlnclplo director antes enu.n-

ciado de que el trabajo no debe ser-

conalderado 1lmplemente como una 

mercancra o un artículo de comercio. 



CONSTITUCION MEXICANA 
ARTICULO l23 

XVI. Tanto 1011 obreros como 101 
empretarlo1 tenddn derecho de • 
coall¡arae en defenaa de 11111 re•· 
pectlvo1 lntere1e1, ·formando 1ln
dlcato1, a1oclaclone 1 prole 1lona. 
laa, etc. 

VI. El ularlo mínlmo que deberá 
dldrutar el trabajador 11er' el que 
1e con1ldere •llflclente, atendien-
do a lu condlcione1 de cada re1l6n, 
para 11atllfacer la1 nece1ldade1 · 
normales de la vlda del obrero, 111 
educacl6n y 1u1 placeres hone1to1, 
conalder,ndolo como jefe de famllla, . ' .. 
I. l.A duracl6n de la jornada mblma 
1t1rá de ocho horas, 

IV, Por cada eelo d(u de trabajo • 
deber' dllfrutar el operarlo de un 
d(a ch de1can10 cuando menoa. 

W, El trabajo de 101 nl1101 menoru 
de doce afl.011 no podrÁ 1er objeto de 
contrato, 

VII. Para trabajo igual debe corres
ponder salarlo igual, 1ln tener en cue.n 
ta ae.xo ni nac\onalidad. 

TRATADO DE VERSALLES 
ARTICULO 4Z7 

71. -

z. · El derecho de aaoclacl6n para 
todo• loe objetlvoa no contrarloe a 
las leye1, tanto para 101 a1alarla
do11 corno para 101 patrontu, 

3, - El pago a 101 trabajadoru de un 
1alario que lea a1egure un nivel de • 
vida conveniente, tal como ae com
prenda en su tiempo y en au pa(1, 

4, • La adopcl6n de la jornada de ocho. 
hora1, o la semana de cuarenta y ocho 
como asplracl6n a realizar en todo• • 
101 paíau en que no ae haya obtenido 
todavía. 

S. - La adopcl6n de un ducan10 aema
nal de veintlcuatro hora1 como mínimo 
y que deber.& comprender el domlngo, 
llempre que aea po1lbl11. 

6, • La 1upre1l6n del trabajo de loa ni
ftos y la obllgaci6n de aportar al traba. 
de 101 jovene1 de 101 doa 1exo1 lu liml· 
tacione1 neceaarlaa para permltlrlea ·
contlnúar 11u educacl6n y aae11ur11t111 au 
duarro1lo físico. 

7. • El principio de salarlo Igual lln dh· 
tind6n de sexo para un trabajo de valor 
l11ual, 

8, - Las reglaa dlctadu en cada pa(s re1-
pecto a las condleiones de tr.abajo, deber' 
anegurar un trato econ6mlco equitativo a 
todos loa trabajadoru 1¡ue realdan legal
mente en el pa(1, 
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CONSTITUCION MEXICANA 
ARTICULO 123 

XV. El patrono eatá obligado a adop• 
tar las medldaa adecuada& para prc
venlr accldcntti a en el u10 de las má
qulna1, instrumentos y materlale11 de 
trabajo, con la deblda hl¡lcfoe y aalu
brldad y, organizar de tal manera el 
trabajo que resulte la mayor garantía 
para la .alud y la vida de loa trabaja
dore1, 

TRATADO DE VER.SALLES 
ARTICULO 4?.7 

9, • Cada Estado deberá organizar ser
vlclo11 de lnspecc16n, que contara con 
mujerea, a íln de aaegurar la apllca• 
c16n de las leye e y reglamentos para 
la proteccl6n de loe trabajadores, 

La ldentldad de lu normas proteccionistas en evidente, aln embargo, es superior 

el artCculo lZ3 en cuanto a la íuncl6n revoluclonat'la de su11 preceptos reivindicado• 

rea que •e unlversall&arán cuando todo el mundo se soclallce, 

El artículo 123 ilumln6 con la luz 1oclal de un pueblo joven, fortalecido en san-

1rlanta nvoh1cl6n, la Ga..JerCa de los Espejo1 del Palacio de Versallea, penetran· 

do entrallablemente en el Der11cho Internacional de un mundo nuevo para estCmulo 

perenne de todoa loa pueblo• en el presente y en el, futuro, porque la pu unlver

sal 1610 puede uta r fundad 11obre la base de la juetlcla eoclaUntegral del a rtC-

culo 1Z3, 
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5. • UNlVERSALlZAClON DEL DERECHO MEXICANO 
DEL TRABAJO, 

73,. 

Precl1amt1nte el ZB de junlo de 1919 en que H convlrtl6 en norma ualveual 

nueatro a.rt(culo 12.3 en el Tratado de Pu de Venallu nacl6 el derec:bo U.ter-

nacional del trabajo, E1ta nueva dl1clpllna ea de creac:l6n permanente a trav'• 

de la O. l. T. Or1anlaacl6n lnternaclonal de Trabajo, que dltade 1919 haata hoy, 

ea el parlamento del mundo que elabora laa norma a de derecho del babajo y de 

.la H•urldad eoclal para todo• loa pa(au que lo adopt11n (ALBERTO T&UEBA. • 

URBINA). La Con1tltucl6n Mexlcana de 1917, S. refiete dan le TraU. de Pals 

de Veraallu de 1919, Paría, 19741 The Meslcan Coa1tltutlon of 19171• reDectecl. 

ln the Peace Traty o{ Venalllu ti 1919 Nueva York. (l97o6), 
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CAPITULO QUlNTO, • 

' ) 

CONCEPTO MODERNO DEL DERECHO DEL 
TRABAJO, 

l,. El derecho del trabajo parte del derecho 
•oclal, 

2, - La1 deflnlclonu rutrln1ldH del derecho 
del trabajo. 

3, - Nuutra deflnlcl6n integral. 

4, - El artC~ulo 1231 Derecho del Trabajo y .de 
la Prevhl6n y Seguridad =>ocialee. 
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l,. EL DERECHO DEL TRABAJO PARTE DEL DERECHO 
SOCIAL, 

77. -

El derecho del trabajo parte lntegrante del derecho 1oclal po1ltlvo, ae ldentUl-

ca y conjuga con '•te en el artfculo 123 de nueatra Conatltucl6n de 1917, la prl· 

mera ley fundamental del mundo que cre6 un r4i,lmen de 1arant(u lndlvtdualH 

y de garantía• 1oclale1 con autonomfa una de otraa, 

E• aa( como el de re cho del trabajo •• elev6 a norma 1oclal de la .m'• alta j1-

rarqu(a jurídica, en e 1tatuto conatltuclonal protector y relvlndlcador di 101 tra-

bajadore 1 y de la claae obrera y en pUllto de partida para hacer exten1lva la ae-

1uridad 1oclal a todoa loa hombrea: porque nue1tra Conatltucl6n polftlca y la Cona-

tltucl6n 1oclal, ion nuevo• utatuto1 que comprenden la1 nece1ldadH y a1plraclo 

nn de grupo• humano• de trab&jadore1 y campe1lno11 de 101 economlcamente 

~bllu, en correlacl6n de fueraa1 polftlcu y 1oclale1 que tienen eapr11l6n en 

la• norma• fundamentale1, 

En otro1 t'rmlno1, lA Con1tltucl6n polt'tlco. 1oélal 1e caract.d•a porque IU 1l1-

tem,tlca jur(dl.ca comprende derecho• indlvtduale1 (p6bllco1) y der.cho1 eool.a.le1, 

reglo upeclale 1 en favor de 101 lndlvlduo1 vinculado• 1oclalmente o bien de 101 

1rupo1 humano• que con1tltuyen lu cluu economlcanwnte dtbUe1; (66) pero 

uta lncluel6n de normas protectora• y relvladlcadoru para 101 obrero& y 101 

campe1lno1, 1e extendieron al mbmo tlempo a todo1 101 pre1t.dore1 de 1ervlclo1 

y proplclaron uf mhmo la tranlformac16n del E1tado moderno para ejercer fua. 

clones no aolo polfticu, tino 1oclale1, a fin de logr•a trav'• de la l•1latacl6a . 
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' ' 

gradual el mejoramiento de 101 grupos humanos huta alcanzaralgún d!a la trana-

formact6n del•• 01tructura11 ocon6mlcu por medlo de la acci6n tutelar y reivln-

dlcatorla de la adrnlnlatracl6n bur¡ueaa, in1luída por el Estado de Derbc:ho Social 

en favor deba trabajadoru, 

/; ' 

',/':'·'· 



2 •• LAS DEFINICIONES RESTRINGIDAS DEL DERECHO 
DEL TRABAJO, 

79 •• 

El derecho del trabajo tlene m'• de cincuenta y '-'Cho lll'los de vlda, no obstante 

1u edad e• lncomprcnd!do:e• no solo un e1tatuto protecclonlsta y nivelador de todo 

aquel que presta 1m servlclo a otro o que vlve de 1u esfuerzo humano, material 

o intelectual, como oplnan todo a loa jurlataa del mundo y de M~xico, 11'10 cien• 

clalmente relvlndlcatorlo de lo• trabajadorea, del proletariado o de la c:la1e obre-

ra. Por tanto, nue1tro derecho del trabajo e• dllerento del derecho del trabajo 

de todo el mundo en cuanto a su naturaleaa relvlndlcatorla que en el porvenir 

tranlformad. la 1ocledad burguesa en una nueva 1ocledad en que no e:a:l•tfa; la 

explotacl6n del hombre por t1l hombre y porque ea el derecho de todo afl'lfl que 

presta un 1ervlclo a otro y no de loa llamadoe 11 aubordlnado1 o dependlente1", 

como •• aupone en el extranjero y aquC mlamo 1ln raz6n jurCdlca: por otra parte, 

la• leyea reglamentarlu del artículo lU, la• antl1ua1 y la• niMvu, como p~otluc. 

toe del r'1lmen capltalhta, 10!0 coctemplan 1&1 norma• ·proteoclonllta• o dltnl

flcatorla1 que tienen por objeto elevar el nivel econ6rnlco y el ru~ a la penona 

h"'7lana del trabajador para que alcance eu dl1nldad de hombre: lnterpret.cl6p U

mltada que permite la 1ub1l~tencla del r~glmen de explotacl6n y u la que a 1e1u1-

do huta hoy l& jurl1dlc:ci6n bur1uua a tr•v'• de la jurhprudencla, u! como 101 

tratadhta1 nacl011ale1 del derecho del trabajo, 

El profnor J. Julia Cutorena, dude la prlmera edlcl6n de 1u Manual que °'Pa.~ 

reci6 cuatro muo de1pu~1 de promulaada la Ley Federal del Trabajo de 1931, 

huta la pub1,lcacl6n de 1u Tratado ocho afio• m'• tarde, •lgulendo la tradlc16n 
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laboralhta extranjera, deflne la dlsclpllna en 101 t'rmlnos slgulcntea: 

"Conjunto de normas que rigen las relaciones de los a11alarlado1 con el patrono, 

con lo• tercero• o con el101 enhe 1í, 1lempre que la condlcl6n de asalariado sea 

la que ae tome en cuenta para dictar esas regla1 11
, (67) 

la ,Dr. Trueba Urblna comenta1 

No reco1e la amplitud del derecho mexicano del trabajo con1lgnado en el artículo 

123 como e1tatuto protector y relvlndlcador de 101 trabajador111 en el campo de la 

pl'Oduccl6n econ6mlca y de los pre1tadore1 de tervlclos en general; 1lno ngula

dor de la1 relaclonu entre hte y el patl'6n, No H contefhpla el objeto de dere· 

cho del trabajo 1lno a loa 1ujetos &l lu relaclonea laborale1, 

Otro de•tacado maeatro, tambl'n con vl1l6n re1trln1lda de nueatro derecho del 

trabajo. Mario dé la Cueva, como evidentemente ae advierte de 1u1 propias pa

~ru, noa ofrece la 1l¡¡ulente deflnlcl6n: 

"Entendemos por derecho del trabajo en 1u acepcl6n mi1 ampll1, una con1erle 

de norma1 que, a cambio del trabajo humano, inte11tan reallzar el derecho del 

hómbre a una exl1tencla que 1ea digna de las peraonu hurnana1 11 , (68) 

En fln de la deflnlci6n no lmplde revelar 1&1 fuentes en que 11e inspira. En el r4í. 

1lmen llberal de propiedad privada de 101 blenea de la produccl6n, la idea de la 

dl1nldad de la peuona humana !u' proclamada por loa que redactaron el primer 

C6dlgo Civil mexicano de 1870 al duechar el alquiler de las prutaclonea de ser

vlclo1 per1onale1 por ser un atentado contra aquella dignidad; as{ mismo nuestra 

Carta polítlco-1oclal de 1917 la hace respetar, como la Conatltílcl6n alemana de 
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11 de a101\o de 1919 -- llamada de Welmar -· • cuyo art[culo 151 teatualmell.te. 

dlce: 

"La vlda econ6mlca debe aer organlnda conforme a lo• prlaclpl.o1 de juetlc:la 

y tendiendo a uegurar a todos una exhtencla digna del hombre". (69) 

La deflnlcl6n del autor mencionado ut4 buada en uta dl1po1lcl6n, apllcada con

cretamente al derecho mexicano del trabajo que ya utaba Implicada en 'l. A ello 

H debe que el proluor de la Cueva no 1i¡a la teoría del artículo 123 de nueetra -

Conetltucl6n de 1?17, puu no 1010 1odaya la flnalldad nlvlndlcatorla da uta not'ma 

111prema, 1lno que le Mftala a la• autorldadee del trabajo la apllcacl6a del jueto 

medlo arl1to~llco en lu relaelonu entte el capital y el trabajo, olvldaado por un 

momento que el artículo 12! obll1a a lae autorldada• a tut.lar y redimir a 101 tra

bajadoru; por otra parte, la Cort. Suprema da Juatlcla tiene el daber de HpUr 

laa deftclenclu ele lu queju de la parte obrera (artCculo 107 fracc:L6.U. de la 

Conetltucl6n), por lo que •• lncompatlble con •l art(culo 123 el peaHm&uto del 

1nae1tro mexicano que M traduce al ple de la letra: 

"La• autorldadea del Trabajo deben .. , culdado1H en •u funcl6n; pan o0· Y\olar 

lu norma• con1tltuclonalu.; nl lncllnar1eUe1almente en favor. del Capital ó del 

· Trabajo; 1u papel u mantener el dlfCcll ju1to medio arbtot,llco11• (70) 

No tienen nada que ver lu ideal de 101 sabloa del pa1ado lejanC1lmo y meno• de 

ql&.len ju1ti!lc6 la esclavitud; con el papel de lu autoridadiu del trabajo que emana 

del artCculo 123; lo dlfícll para utu autorldade1 o cumpllr el idearlo y 101 texto• 

del mencionado precepto; 1u papel u apHcar el precepto aln olvtdar1e del penaa-
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ml•nto de Jara, Victoria, Manjart'bz, Mt"iglca, MacCas, que ein ser "aablos'1 

le impusieron a las autoridades del trabajo una íu.ncl6n social tutelar y relvln

dicatorla de 101 t rabajadoru, Claramente lo dijo Mac(a1, al referirse a lat jun

tH que deb(an redlmír a la del trabajador y lejos de redimir a esta claae tan im

portante , vendr(a a •er QPst{culo para su proaperldad ", lo que ha ocurrido en la 

pd1d1 para estar a tono con el antlcuado justo medio arlstot,llco: m'axlme que to

do• loe trlbunale1 de nueetro país dependen del poder capitalista, Olvidemos a 

Arl•t6telu y regresemos a la Con1tltuci6n de 1917 en donde queda el recuerdo de 

la. r11volucl6n meidcana en el momento cumbre de la coneagracl6n de 1u ideario 

1oclal. 

Entre 101 jullaboralbta1 no podemo1 dejar de mencionar a 5'nche); Alvarado, 

para qui'n el derecho laboral u protector y tuütlar, aa( como regulador, como se 

desprende de 1ue propia• plllabra11 

"Jlerecho del Trabajo•• el conjunto do prlaclplo• y normas que rogul•n; en eu aa

pecto lndlvldual y colectlvo, la• relaclonu entre trabajadores y patrono•¡ entre 

lrabajador•• entre 1( , y entre patrones entre sC, media.ate la Lntervenci&n del 

E1U.do, con objeto de proteger y tutelar a todo aquel que prute un 1ervlclo. aubor

dinado, y permUlrle vlvlr en condlclonee dlgnu, que como 1er humano le corres

ponden para que pueda alcanzar 1u dutlno". (71) 

Frente a la concepcl6n parcial del derecho mexicano del trabe.jo, en cuanto a que 

•• solo protecclonbta y tutelar de 101 trab ajadoru, •.e levanta corriente de loa ju1-

c.aplhlla-.a que en func16n de •uperar la lucha de elato pretenden hacer del detecho 

o del trabajo uo derecho de armon!a, de equUlbrlo y de colaborac16n, con cierta 
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tonalldad faschta 1 1.nedlante la arrnon(a de laa fuerzas •ocialu y econ6mtcu 

"que como el capltal y trabajo deben conjugaue en bene!lclo de la colectividad". 

Aaí 1e expresa Cavazoa Florea, pre1ontando el derecho del trabajo como: 

11Un derecho coordinado y armonl&ador de loa lnterese1 del capital y del traba· 

)o. Sln· embargo, en la actualldad agrega podr« resultar no 1olQliconvenlente, 

1lno quid equivocado, 101t•ner que el Derecho del Trabajo conUnGa 1lendo un 

derecho willateral, La neceaidad de coordlnar armonloaamente todos 101 Ante-

reae1 que conven1a en la• empreaa11 modernas, requiere que el Derecb> del 

Trabajo pl'Oteja no 1olamente 101 derecho• de 101 obrero•, alno tambl'n l.Q1 del 

capital y 101 rn61 alto• de la colectlvldad", (72) 

E1ta teoda eati en abierta opoalc16n a la del artículo 1231 entre una y otra hay 

un abiamo, pe1e a la reforma contrarrevolucionaria de 1962 ret1pecto a la frac• 

cl.Sn JX ql.IAil reconocl~ como "Derecho del capital" y perclblr un "lot•n• raaona-

ble" pór encl!'n4 del fljado por lu leye1 clvUH y mercantUea, Pero lndapendlen .. 
.. 

temente de uto, talu ldeu pretenden vanamente deevlrtuar el artfculo 123 por 

lo que ion lnlcuu; aolamente W'I contubernio entre el E1tado rned~ o y loa 

capltalleta• podrían lmponedu en la pr,ctlca para que 1obrev1nltira el lmpeda

ll•mo, preclplt,ndo la revolucl6n proletaria. 
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3, - NUESTRA OEFINICION INTEGRAL 

La1 normas !undamentalu del artículo 123 y su men1&je, expreel6n del dere-

cho 1ocial como e1tatuto aupremo, llevan en 1( m1amo1 precepto• nlveladore•, 

l1ualltario1 y di¡nl!lcatorloa de los trabajadores !rento a 101 explotadores, que 

et tan solo uno de 101 objeto• de nuutro derecho del trabajo, y a que el !in ~. 

Importante y traacendental de eate e1 el relvlndlcatorio para 1uprlmlr la explota

cl4n del hombre por el hombre mediante la recuperaci6n por loa trabajadores de 

lo que la. propia explotac1t5n trairefor~ en blenea econ~mlcoa de propiedad priva

da de lo• patronu o empresario•. A1C ae prechan 101 fines relvlndlcatorlo1 del 

•erecho del trabajo a la lu11 de la '.D!or(a Integral, tomando en cuenta lu fuentu 

ldaol6glcaa y materlalu del 1oberano mandato, u( como 1u1 propio• texto•. y 

.H ua virtud la de!lnlcl6n tiene que "''•ta: 

110.recho del trabajo ea el conjunto ~e prlnclplo1, norma• e lnatltuclone• que pre

te1en, clWnl!lcaa y tienden a rolvlndlcar a todo• 101 que viven de 1u1 elfueraoa 

aneterialea o lntelectualu, para. la reallaacl6n de •u de1tlno bl1t6rlco , ao~lall

aar la vida humana!1 

La fuente de e1ta definlcl6n ea la propia teoría jurídica y 1ociai del artículo 123 

la 1upreal6n de la explotacl6n del hombre por el hombre. Nl la proteccl6n, nl 

la dl¡nldad de 101 trabajadores son lo• únicos obj1tlvoe del derecho laboral me

alcano puu 1u flnalidad aoclal expresada concretamente en su mensaje, ea la 

relvlndlcacl&n de 101 derecho a del prole ta ria do, de la que no se han ocupado la a 

leyea re¡lamentari11 de 1917 a 1970, nl la jurhprudencla, ni loa tratadlstaa me-
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mexlcanoa, menos los aut.:ircs extranjeros, Las e1tructura1 econ6micaa del 

rliglmen capltallata en nuestro país, estimuladas con lnverslone1 norteamerl-

canas neocolonlale11 fortalecen { 'ctlcamente la legl1lacl6n , 1dminlatracl6n y 

jurladlccl6n burguesas por lo que queda a cargo de la cliue obrera rea!la&r el 

cambio de las estructuras a travlis del derecho de revolucl6n que le conf .. re el 

artículo 123, 

Aún cuando la deílnlcl6n expone 101 caracterea ¡enérlcoa del derecho del traba-

jo, con ílnes didictlco11 expllcamoa que laa normaa protectora• y por lo ml1mo 

tutelare• en au conjunto dlRnlílcan a 101 trabajadorea, deatacando el concepto 

de dltnlflcacl6n como elemento propio, aaí como que en lu norma• del artículo 

123 11 comprenden derecho1 relvlndicatorlo1 como ion en e1pecial la a1oclacl6n 

profesional obrera, la huel1a y otro1, pero al mlamo tiempo 1e proyecta la fl. 

nalldad de uoa derecho• que fll 1uprlmlr el r'alrnen de explotacl6n del hombre 
.\ 

por el hombre ha1ta con1umar la 1oclallaacl6n de 101 elementoa de la prochaccl6n 

y de la vida mhrna, Tambl6n 1e incluye en la tendencia relvlndlcadora el dere-

cho a la vida: la revolucl6n proletaria para la con1umacl6n deflnitlva de la tocla:O 

llaacl6n que noca otra coaa que la lmplantacl6n del 1oclali1mo. Y antlclpandono1 

a la critica de loa jurlata• burgueaea, clejamoa con1tancla de que el derecho a la 

revoluci6n para el cambio de laa eatructuraa econ6mlcaa y política• •• pra1~tlc:a 

ÍIUldamental en el artículo lZ3 que aún no cumple 1u deatlno hlat6rlco, Podr' aer 

dllcutible que ee consagre el derecho a la revoluci6n en la Con•tltuc16n política, 

en 101 términos del artículo 39 de la ml1ma, pero no lo e1 cuando ae con1l1na en 

la Con1tltuci6n •oclal de la que forma parte Integrante el artf'culo 1Z3, A•( 1e ex-

pllca Y justl!ica la deflnld6n y la Teoría Inte11ral que ea jurídico- aoalal. 
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El derecho del trabajo , ea un estatuto exclusivo del trabajador y de la clase 

obrera para alcanzar loa flnes que establece la propia definici6n; de manera que 

e ate objeto de la dlaclpllna no debe ldentl!lcaree con el derecho que llenen los pa. 

tronea para exlglr al trabajador el cumplimiento el~ 1111e obligaciones, como auje-

toa de la relacl6n laboral, Por otra parte,, cuando en el artículo 123 se mencio

nan "det"echoa 11 del capital o empresarloa, &!toa no tiene car,cter social Y, por eón~ 

•laulent.e no forma parte del derecho del trabajo si.no del derecho patrimonial in· 

herentc a las co1u: capital o bienes de la producción, (73) 

¡' (\·, 

'/ _, • _-. ¡; ~ ' ~ 
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4, • El. ARTICULO 12.31 DERECHO DEL TRABAJO Y DE 
LA PREVlSlON Y SEGURIDAD SOCIAL 

87. ~ 

Nuestro artículo 123 no 1010 ca norma nacional de derecho del trabajo, de 

la prevlai6n y 1eg11rldad aoclalu, alno 01tatutos unlveraallzados en Vero-

lh11 para la proteccl6n y relvlndlcaci6n de los trabajadores de todos los - -

pa(Hs del mundo, especialmente para los 1ubdeearr0Uado1, 
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I. - ORIGEN DE LA TEORlA INTEGRAL, 

NACIMIENTO DEL DERECHO SOCIAL Y DEL DERECHO DEL TRABAJO, 

Como ya se dijo, en el proceso de iornaci6n y en lu norma• de derecho mexl-

cano del trabajo y de la prcvlsl6n social tiene QU origen la Teoría Integra.!, aar 
como en la ldentl!lcad611 y íusl6n del derecho social en el art!culo 1Z3 de la Cona-

tltuci6n de 1917; por lo que aus normas no solo son protecclonlatu, 1lno re lvlndl-

cadoras de loa trabajadores, en el campo de la producci6n econlSmica y en la vida 

misma, en raz6n de 111 car,cter clasista. Nacieron simult,neamente' en la ley 

Cundamcntal del derecho 1ocial y el derecho del trabajo, pero éste ea tan eolo -

parte de aqu,,l, porque el derecho social tambl'n nace con el derecho aararlo en 

el art!culo Z7; de donde resulta que u el derecho 1oclal norma genCrlca de las 

dern'• diaclplinaa, e1pecle1 del mlamo, en la Carta Magna. 

EL PENSAMIENTO SOCIALISTA DE LOS 
CONSTITUYENTES 

Era la n\aftana del Z6 de dlclembre de 1916, cuando se present6 por tercera vea 

a la Anmblea Leglelatlva de Quer,taro el dictamen del artCculo 5o, que tanto 

conmovl6 a loa con1tltuyente1 y que orlgin6 lu dbputaa entre juriatu y profa

no• de la clencla jurídica, (1) Dude entoncea anor6 el prop61lto de llevar a la 

ley fundamental estructura1 ldeol6glcaa del aoclaliamo para luchar contra el 

'capltal11mo, 

A),. EL DERECHO SOCIAL EN EL DERECHO 
PUBLICO, 

Con lntulci6n igu para cambiar el r4'iiLmen constitucional de "derecho• del 

hombre" en sentido aoclal mis que político, aquel dictamen no 1610 contenta 



la reproduccl6n del viejo texto de 1857: NADIE PUEDE SER OBLlGAOO A 

PRESTAR. SERVICIOS PERSONALES SlN SU PLENO CONSENTIMIENTO Y 

SIN LA .JUSTA RETRIBUCION, alno tambl'n inclul'a prlnclpioa que restrln-

1Can la libertad dé! trabajo, di1ponlendo que el contrato de trabajo no pod(a 

••ceder de un al'lo en perjuicio del trabajador y adheriendo ademts: LA JOJ.t. 

NADA MAXIMA DE OCHO HORAS, LA PROHIBICION DEL TR.ABA.10 NOCTUR

NO INDUSTRIAL PAR.A MU.JERES Y MENORES, Y EL DESCANSO HEBDOMA_ 

OAJUO, 

En el documento ae reconocl'a Ja. lmportancla dt: la lnlclatlva presentada por 

101 diputa.do• veracrunno1 C'ndldo Agullar , Herlberto Jara y Vlctorlo E. 

a6n1ora, qut: poatulab1o princ:lplo1 redentoru para la claae trabajadora, de

recho de a1oclacl6n protulonal y de huelga, a.C como el aalarlo l¡ual para 

trabajo igual y otro1 que conatltul'.an normas 1oclalea para el hombre que traba

ja en el taller o en el 1urco1 en la !'brica,,,,, 

Se iniciaron lu dl1cu1lones parlamentarias: por un lado los jurletu revl

vMindo la vieja tule del Con•tltuyente de 1856-1857, que negaba la lncluet6n 

de precepto• re1lamentarlo11 en el c6dlgo Supremo, ·Y por el lado opue•to los 

qu no tenl'an !ormac16n jurídica , pero anlmados del af'n de Uevat' 1u1 ldea• 

revoluclonarias a la Conetltucl6n , aunque éeta se quebrara en 1u1 t(nea1 el'· 

1!.ca1, Y triunfaron Jara, Vlctorl.a y Manjarr&z, sobre aquellos, para la pene

trac16n ~la Revoluci6n en los textos de la ley fundamental: principloe aoclales 

en una Con1tltucl611 nueva, 
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El primero en oponerse al dlctamen íu.S don Fernando Lizardl, y revivl6 la 

tesla Vallara, (Z) porque las normas sobre la jornada m'xlma de trabajo de 

ocho horas, la prohtblc16n del trabajo nocturno industrial de mujeru y me-

nores, el descanso hebdomadario, con&tllu(an una reglamentacl6n; eso corre•-

ponde a las leyes que se derivan de la Constitución, dljo el jurhta, 

BI, • LA TEORIA POLITICO-SOCIAL EN LA 
CONSTITUClON 

Deapu&s se expu10 la teoría antltradlclonalhta. El general Heriberto Jara 

pronuncl6 uno de 101 dl1cur10• rn'• trascendentales en la uamblea de diputa-

do1; dibuj6 un nuevo tipo de Con1tltucl6n y anoll6 a 101 jurl•tu de aquel enton-

cu que colo conocían las Con•tltuclonea pol(tlca1, lu tradlclonalea Con1tltuclo· 

nes pol(tlcu que ae componen de la parte dogmttlca, derecho• lndlvlduale• del 

hombre organlzaclón de 101 poderes públlco1 y rcupon1abllldad de loa funciona-

rioa y nada más de traacendencla; no se conocía otro tlpo de Con1tlt1,1d6n, En 

este ambiente Jara dictó la m'• ruda y hermosa 11catedra 11 de un nuevo derecho 

constltuclonal; tan es a.C que caal veinte afto1 ""• tarde el Uu1tre publicl1ta Mir-

klne-Guetzhitch dice: 

"La Conatltuci6n medcana ea_ la prlmera en el mundo en consignar 1arantCa1 •o-

clales: en aus tendencias soclalee sobrepasa a las declaraclone• europea•., 11 (31 

La teoría de Jara es combativa de la explotacl6n de los trabajadorea, su dl•l'c-

tlca impecable, como su anhelo de hacer una Constltucl6n nueva contra el crlte~ 

rio de loa tratadistas, rompiendo loa viejos conceptos "polCtlcos"de 4i1to1 y 

1 
¡ 
¡ 

i 
t 

l 
i . • 
t 
~ 
i • 
1 



94 •• 

1alléndoac do moldes estrechos,. Y en su dlscur110 late y vibra por primera; 

vez en todos los continentes la Idea de la Constitución político- social y se Ini

cia la lucha por el derecho constitucional del trabajo, hasta convertirse en 

norma de normas para México y para el mundo, (4) 

En esa trlbuna un joven obrero de loe talleres de "La plnncha 11 de Jos Ferro

carriles Unidos de Yucat:Án, Héctor Victoria, propone bases cnnetltuclonales 

del trabajo: jornada má.ldma, salarlo mínimo, descan110 semanario, hlgleni.; 

&aci6n de tallere11, fábricas, minas, convenios lnduetrialcs, tribunales de 

concUlacl6n, de arbitraje, prohibición de trabajo nocturno a las mujeres y 

nlftoa, accidentes, s11g11roa e indernnh:aclonea, etc, Slgulendo a la legiala

cl6n revolucionarla del general Salvador Alvarado en Yuca.t&n, que fué la m&a 

fecunda de la Repúbllca en la etapa preconatltuclonal, el soelallata Victoria,·· 

en un arranque lírico le plde a 1u1 camaradas que establezcan eHa baae1 para 

que loa de re choa de loa trabajadores no pasen como las estrellas,· sobre lu 

cabe11a1 de loa proletarloa: ¡allá a lo lejos¡ Provoca gran simpatía el dlacur-

10, 

De1pu~1 Putrana Jaimes, también habla en defensa de los obrero•, contra la 

Ley d'll Bronce del Salarlo, En loa jacobinos nacl6 una eaperanma y en 101 jl.i

rhtu u.na inquietud, ••• En la siguiente seai6n contln<ian loa dlacursos en Ca

var de una legl1lac1611 laboral protectora del hombre del taller y de la !'brlea, 

Oracídaa, condeM la uplotac16n en el traba jo y reclama una partlctpaci6n en 

la1 utllldade1 empresariales en favor de los obreros, mediante convenio Ubre,.,, 
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Y por último se redondea el problema del trabajo en la sesl6n de 28 .de dl.ciem-

brc: el renovador Alfonso Cravloto habla de reformas sodales y anuncia la in-

tervencl6n del dip\ltado Mac(aa para exponer la 11lstem,tlca del c6dlgo obre ro 

que redact6 por 6rdcn del Primer Jefe; aboga por las idean expresada• en la 

tribuna parlamcntarla para proteccl6n de los trabajadores y proclama que u! 

QOmo Franclll despu61 de eu revolucl6n, ha tenido el alto honor de conea1rar 

en la primera de sua cartas magnas los lnmortalea derechos del horn!lre, t.1! 

la Revolucl6n Mex\cana tendr1 el orgullo legnlmo de moatrar al mundo que ea 

la prlmera en consignar en una Con1tltuci6n loa aa1rados derecho• de loa obre-

roe. 

C) •• EL TRABAJO ECONOMICO. 

Junto al derecho del trabajo y de la prevbl6n aoclal ta~l'• lba a nacn Wl 

nuevo derecho econ6mlco, un nuevo derecho de loa campealnoa, UA nuevo:de-

rocho de 101 económicamente d6bUo ••• , Y dupu'• el diputado Jop N, 

MacCas y pronuncia impresionante ple&a oratoria, obrerleta, revolucionarla, 

'marxhta, invoca la teor(a del valor, la plu1valCa, el salarlo juato, etc.,· Ma-

cC..11 era la columna vertebral del Congruo Con1tltuyente, sabio y erudito, y 

a la vez muy vapuleado; 11ln embargo, le imprlml6 al artículo 123 aentldo cla-

•lata, hizo del derecho can.•t.ltJJcJMal del trabajo un derecho de claH. emülen-

temente ortodoxo • No obstante, le llamaban 11 Monaeftor 11 11reacclonarlo1',' el 

· '1n1c::o que invoca a Marx y au monumental obra 11El C&pltal11 , y aunque muchoa 

quieran ocultarlo, la dlaléctlca marxlata la recoge el texto del artCculo 123. 

,":! 
; ...... ~i 
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En un prlnclplo 1e pen16 que el dlscur10 de Mac!u era un aedante para 1011 dl

putado1 obreros, m&1 no íu~ aeC, puea las dudas so desvanecieron cuando de

clar6 e1tent6reamente que la huelga es un derecho eoclal econ6mico levantan-

do el entu1laamo de loa congreahtas''que la rubricaron con eatruondosos aplau-

101 ¡ y luego habla de la neceeldad de compensar ju1tamente al obrero, del de

r.cho de 101 lnventoru que 1e 101 roban 101 duefloa de laa lndu1trlas, expllca 

la funcl6n de Ju J'unta1 de Conclllacl6n y Arbltraje para redimir a la clase -

obrera, vatlclnando que •l 111 convierten en tribunalea sert'an 101 mt11 corrom

pldo1: condena la explotacl6n, preocuptndo1e de tal modo por la clue obni ra 

qu.e para El 1610 puede 1er objeto de la ley obrera el trabajo productivo, el ;. 

trabajo econ6mlco que es el que 1e reallsa en el campo de la produccl6n, ade

m.11 que como ae ved da adelante prevalecl6 la teai• que Incluye como suje-

te del contrato de trabajo a todo el que presta un •erviclo a otro, aGn .fuera de 

la produccUSn ecóaÓmlca; toda preatac16n de 1ervlclo1; eatlma como futlca 

10lucl6n del problema obrero la sociallucl6n del capital eri favor de la clue 

trabajadora. (5) Por cato se expllca que para liberar al trabajador de las 

1arru del capital, pugn6 por la relvlndlcacl6n de 1u11 derechos, presentando 

como arma& de lucha de clases: la aaoclacl6n profesional y la huelga. Por ello 

expre16 con toda claridad en relacl6n con su proyecto: Esta ley reconoce como 

derecho 1oclal econ6mlco la huelga, As( se explica, a m's de cincuenta ailos de 

dl1tancl1 , la naturaleza relvlndlcatorla de la huelga para socializar el capital, 

puea preci11mente "la relvlndlcac16n" es uno de los elementos de la estructura 

econ6mlca, nada tenía que ver con loa derechos, de acuerdo con la teoría de 

MacCu, 
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Continuando' con el an,llll• crítico, no• referlmoa enseguida a la fue m.l1 lm-

portante del proce10 de geatacl6n del artículo 123: El proyecto que íu' pruen-

tado en la 1e1l6n de 13 de enero de 1917 y ligulendo en parte la ortodoxia marxh-
. . 

ta se concret6 a proteger a loa obreros. Dicen en 1ínte1l1: 

"El Congreso de la Unl6n y la1 Le¡¡hlaturu de lo1 E1tado1 al legl1lar 1obre el 

trabajo de "carácter econ6mlc:o", en ejerclclo de au1 facultade1 re1pectlva1, 

deberin 11ujetar11e a la1 1lgulente11 ba1e11 

·~I. • La duracl6n de la ;ornad& múima de ocho horu en 101 trabajo• de ttbrl-

cu, talleres y e1tableclmlento1 indu1trlale1, en 101 de minería y trabajo• al-

• mllare1, en las obru de con•truccl.Sn y reparacl6n de edlficlo1, en laa v(aa fe-

rrocarrllera1, en las obra1 de 101 puerto•, 1aneamlento1 y dem.l1 trabajo• de 

ingeniería en la1 empruu de comerclo y en cualquier otro tubajo que Na de 

car,cter econ6mlco". 

D), • EXTENS10N DEL DERECHO PEL TRABAJO, 

El proyecto solo protegía y tutelaba et trabajo econ6mlco de 1011 obrero1 porque 

los da explotadoa eran los obreros de 101 talleru y !'brlcu, 101 que pre1tan 

servicios en el campo de la produccl6n¡ pero no hay que olvidar que Mam t&m· 

bUin ae refirl6 a la explotaci6n en el aeno del hogar, de loa trabajadoru a dom\. 

cllio, y como se dupre.nde del Mani!iuto Comunlata de l848 anu.ncl6 la explota. 

ci6n do 1011 abogados, farmaceútlcoa, médlcot, , , ..• (6) 

Pero el proyecto no fu~ aprobado, sino el dictamen que present6 la Cornlal6n do 
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Co111tltucl6n, redactado por el ¡¡erwral MCigicn, y en el se hace extenalvn la pr<>· 

teccl6n para el trabajo en general, para tocio aquel que presta un scrvlclo a otro 

al margen para cubrir con su amparo todos los contrato11 d1i prestaci6n de servi-

clo11 1 \ncluslvc las profesiones l\b1,!rale11. 

E).· LUCHA DE CLASES Y REIVlNDICACION DE LOS 
DERECHOS DEL PROLETARIADO. 

Se cre6 un nuevo derecho dl'l trabajo que no solo tiene por objeto proteger y re·. 

dimlr al trabajador lndustrla\ en la produccl6n eoon6mka, u obrero, sino al 

trabajador en general, incluyendo al aut6nomo, a todo prestador de servklo1, 

los contrato11 de preataci6n de aerviclos del C6dlgo Civil 1 las profesiones libe· 

ralea, ya 1ean mEdic:os, abogados, lngenleros, artlst.aa, deportistas, toreros, 

etc, rnod\Hcándoae el pre&mb11lo del proyecto del arLCculo lZ3, en loa términos 

•l¡ulente s: 

11El Congreso de la Uni6n y \aa Leglelaturaa de 1011 Estados deber'n expedir le. 

yes •obre trab•jo, •in contravenlr a las bases el¡;ulentes, las cuales regirán 

el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, doméstlco1 y arteeano11, y 

de una manera general todo contrato de trabajo". 

Y ade.nús al amparo del principio dll luc:ha de clases y frente a laa desigualdades 

entre propietario• y desposeídos, se crearon derechos reivlndlcatorioÍI de la cla~ 

ee obrera, A1C 1e conflrma en la parte flnal del mensaje del art(c\uo 1Z3, en el 

que -ie expresa con aentLdo teleol6glco que'\as bases pan la leghlac::l611 del traba. 

jo han de relvlndicar 101 derechos del proletarLado". (71 
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Por ello el art(c11lo 1Z3 I!~ un lnatrurncnlo de lucha de clase Inspirado en la dlaléc-

tlca marxl6ta, para socializar ~os blen1!s de la produccl6n a travlis de normas ctl· 

pecÍHcas que consignan tres derechos relvlndlcatorlo& CundamcntAlea dt.1 la clase 

trabajadora: el de participar en loa bcneíldos de las empresas y los de 111oclacl6n 

profesional y huelga, como parte integrante d1!l derecho del trabajo y por lo mismo 

rama del derecho aoclal conatituclonal, 

F), • EX'fENSION DE I .. A SEGURIDAD SOCIAL A TODOS LOS 
DEBII .. ES 

Nuestro derecho del trabajo prohlja la teoría del rie11go profealonal lmputindole 

a loa empreaarloa y patronee la responsabilidad por loa accidentes o enfermedade• 

que auíran los trabajadores con motivo o en ejercicio del trabajo; debiendo pagarle• 

las correspondientes indemnl&aclonu. Tambl~n e •t' obUgado el patr6n a observar 

laa normas sobre hlgiéno , y nlubrldad atC como tu medidu preventiva• de accl-

dentu y enfermedades del trabajo. Por hoy la seguridad aoclal u exchulva de loa 

trabajadores, pero la clase obrera lucha para hacerla extenalva a todos 101 ec.on6. 

mica mente débUe •. 

f. ~ '-,' 1 
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ll •• LAS FUENTES DE LA TEORIA INTEGRAL 

l •• DEFlNICION DE FUENTE DEL DERECHO, 

Se entiende por Cuente del derecho la génesis de la norma y las dlveraas 

expre1lone11 de la tnl•ma: el derecho legislado, el c11pont&neo y la jurispruden

cia, uí como cualquier costumbre laboral protecclonlsta de los trabajadores. 

La1 !uenht1 de la Teoría Integral se encuentra en el mate ria llamo dlallictlco, en 

la lur.ha de clases, en la plusvalía, en el valor de las mercancía1, en la condena 

a la explotacl6n y a la propiedad p.rlvada y en e 1 humanlamo eociallsta, pero su 

fuente por excelencia e• el conjunto de norma11 protecclonlataa y relvlndicadoras 

del artículo 123, orlglna rlo do la nueva ciencia jurídica- social. 

En el Dlarlo de 101 Debatu eet.t eacrlta la teoría social del derecho del trabajo 

aU' hay que recurrir, ahC ut'n eua mejore• fuentes 1oclalea, punto de partida 

de la Teoría Integral. 

z. • EL MENSAJE DEL ARTICULO 123. 

"Reconocer, pues el derecho de Igualdad entre el que d& y el que recibe el trabajo, 

ea una necesidad de la ju1ticla y se impone no s6lo el a11eguramlento de Jas condi· 

clonu human.1.11 del trabajo, como las de salubridad de loc:alee, preeervad6n moral, 

4eec11110 hebdomada rlo, salario justo y garant!as para los riesgos que amenacen 

al obrero en el ejercicio de su empleo, slno fomentar la organizacl6n de utableci

mlentoa de bene!icencla e instltuclones de previel6n social, para asistir a los enier-
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mo1, ayudar a 101 lnvtlldo1, y auxiliar a ese gran ejérclto de reaerva de traba-

jadore1 parados lnvoluntarlamente, que constituyen un pe llgro inminente para la 

tranquilidad públlca, (8) 

3. - LAS NORMAS DEL ARTICULO lZ3 

Artl'culo 1Z3, El Con¡reeo de la Unl6n y las Leghlaturu de 101 E1tado1 debertn 

expedir leyes 1obre el trabajo, lundado1 en lu necealdades de cada regl6n, •in 

contravenir a la1 baee1 1lgulente1, la1 cuales reglr'n el trabajo de 101 obrero1, 

jornalero1, empleado1, doméatlco1 y arte1ano1 y de UJl4\ manera~¡eneral todo 

contrato de trabajo, 

NORMAS PROTECCIONISTAS 

11 l. - Jornada mí.xlma de ocho hora•" 

"U. - Jornada nocturna de 1lete horu y prohlblcl6n de labore1 ln11habr'ee y pe~ 

ll¡ro1u para hu mujeru y menoru de l6 allo1, y de trabajo nocturno indu1trlal11 

"W - Jornada máxima de seis horas para mayores de 12 y menore1 de l6 a110111 

"IV. - Un día de de1can10 por cada 1el1 de trabajo" 

"V. - Prohlblc16_n de trabajo• f(1lco1 con1lderable1 para lu mujerea ante• del 

parto y de1canao !orao10 dupué1 de tlate," 
' .' 

11Vl. - Salarlo mínimo para 11thfacer tu necealdades norrn&lea de'. 101 trabajadores" 

"VII. - Para trabajo igual ealarlo igual" 

11 Vlll. • Protecd6n al aalarlo mínlmo" 

"IX. - Fljaci6n del salarlo mínimo y de las utilldadea por comhlonel. upe~ldee, 

subordinadas a la Junta Central de Concillaci6n 11 
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"X,. Pago del salarlo en moneda del curso legal " 

11Xl,. Reotrlcclont1s al trabajo extraordinario y pago del mismo en un ciento por 

clenl~ ~ •• " 

"XII •• Obll¡¡aclón patronal de proporcionar a los trabajadores habitaciones c6-

modas e hlglénicae." 

"XIII.. Obll¡¡aclón patronal de reservar terrenos para el estableclrnlento de mttr-,· 

cadas públlco11, aervlcloa municipales y centroa recreativos en loa centro• de tra

bajo, cuando au población exceda de doscientos habltantes 11 • 

"XlV. - Reaponaabilldad de Jos ernpreurlos por los accidentes de trabajo y en!er

med&dea profoaionales, " 

11XV •• Obligación patronal do cumplir los preceptos sobre hlgléne y salubridad y 

de adoptar medidas preventivas de rleagos del trabajo." 

"XX,. JJ\tegraci6n de Juntas de Conclllaclón y Arbitraje con representantu de 

las clase• 1oclales y del ¡¡oblerno" 

"XXI,.· Reaponsabllldadea patronales por no someterse al arbitraje de las Junta e 

y por no acatar el laudo'' 

"XXII. • Estabilidad ~bsoluta para todos 101 trabAjadoru en 1ua empleo• que cum~ · 

plen con su1 deberes u obligación patronal en los casos de despido injusto, a re in•. 

talar al irabajador o a pagarle el importe de tres me11es <le salarlo'' 

"XXllI. • Preferencia de los créditos de loe trabajadores sobre cualesquiera otros; 

en 101 casos de concurao o de quiebra" 

"XXIV.· lnexlglbilldad de las deudas de loa trabajadores por cantidades que excedan 

de un mes de sueldo" 
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"XXV. - Servicio de co\ocacl6n gratuíta" 

"XXVI. - Protecci.Sn ,,l trabajador que sea contrata.do para trabajar en el extran-

je ro, garantltándole gaslo8 de repatrlaci6n por el om. preaar!.o" 

"XXVU, - Nulidad di! condiciones del contrato de trabajo contraritu a lo• bonefl-

dos y prlvileglos establecidos en favor de loa trabajadores o la renuncia d~ de -

rechoa obreros" 

11XXVW, - Patrimonio de famUia" 

•rxxnc. - Establecimiento de cajas de segur<lu populares, de lnvalldh, de vida, 

de ce aaci6n involuntaria del trabajo, accidente a, etc, " 

''XXX, - Conatrucci6n de casas baratas e higl~nic:u, para aer adqulrldaa por l.oa 

trabajadores, por 11ocledarJea cooperatlvaa, las cuale1 1e conalderan de utilidad 

1ocla111 

Tale• baaea constituyen e1tatutoa protecclonhta1 de todo• 101 trabajadore1 en el 

campo de la produccl6n econ6mlca o en cualquier actlvldad proíealonal y en loa lla-

madoa 1ervlclo1 personales o de ueo: derechos 1oclale1 de la peraona humana que 

vlve de au trabajo, de la clue obrera, para su mejoramiento econ6mlco y con1l-

gulentemente au dlS'Ulcacl6n; derecho• que deben lmponerse en caso de vlolad 6n 

patro.ul a tr,vu de la jurl1dlcCl6n laboral de las Juntaa de Conclll•cl6n y Arbitra. 

je, 

NORMAS REIVlNDICATORIAS 

"VI.· Derecho de los trabajadores a participar en las utilldade1 de lu empre .. • 

o patrono•" 

''XVI. - Derecho de 1011 trabajadores para collgarse en defen•a de 1u1 intere1e1, 

l 
1 
\ 
! 



formando 1lndicatoa, a1oclaclone11 profesionales, etc. 11 

''XVII. - Derecho de huel¡a pro!eelonal o revolucionaria • 11 

"XVW. - Hllel¡u lfcllae" 

1A trUo¡Ca de eetae normu rclvlndicatorlaa de 101 derechos del proletariado 

con1tltuyen tres prlnciplo1 legítimos de lucha de la clase trabajadora, que hiuta 

hoy no b&n logrado au finalidad y menos su futuro hiet6rico: la aocialli.acl6n del Capi

taliporque el derecho de uoclact6n pro!eaional no ha operado socialmente nl ha 

funcl•nado pau tran11formar el régimen capltalleta y porque el derecho de huelga 

no H ha ejercido con eentldo reivlndlcador, alno 11610 proíeaionalmente, para con

••1ulr un "equíllbrlo" Clc:tlclo entre loa íactore a de la produccl6n, Por encima de 

e1to1 derecho• •e ha impue1to la Cueu. de la lnduetrla, del comercio y de loe ban· 

coi, con apoyo del E1tado que d!a por dCa con1ollda la democracl& capitallsta, 

Y el ruult.ado ha 1ido el progreao econ6rnico con mtlngua de la ju1ticia 1ocl&l rel

vlndlcadora, 

La teoría integral de derecho del trabajo y de la previel6n aoclal, como teoría jurí

dica y 1oclal1 le forma con 111 norma1 protecclonlat•u y rclvlndlcatorla1 que con

tiene el artículo 123 en au1 prlnclplo1 y textos: el trabajador deja de ser mercancía 

o artículo de comercio y ae pone en m.anoa de la clue obrera instrumentos jur(dl

co1 para la 1upre1l6n del r&glmen de explotacl6n c:apltai11ta, 
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IIl. • OBJETO DE LA TEORI.A INTEGRA!. 

l,. TEORI.A REVOLUCIONARIA DE LA TEORlA INTEGRAL 

Por otra parto, la teoría integral expllca la teoría del derecho del trabajo para aua 

efecto• dlnf.mlcoa, como parte del derecho 1oclal y por con1lgulente como 6rden 

jurídico dlgnlflcador protector y relvlndlcador de loa que vlven de aua edueao1 ma. 

nualea e Intelectuales para alcanaar el bien de la comunidad obrera, la 1e1urldad 

colectiva y la ju1tlcla social que tiende a 1oclallzar 101 blenu de la produccl6n: ea

tlmula la pdctlca jurídico- revoluclonari• de la uoclacl6n profulonal y de la huelga, 

en Cuncl6n del devenlr hhtÓrlco de eata• normu aoclalea; comprende pue1, la teor(a 

revolucionarla del artCculo 123 de la ConatltuclcSn polCtlco-toclal de 1917, dibujada 

en 11.11 propio• texto•. 

1. - Derecho del trabajo, protector de todo el que le preata u.n Hrvlclo a otro en el 

campo de la producct6n econ6mlca o en cualqule r actlvldad laboral, ea derecho ni

velador frente a loe emprenrla• o patrone• cuya vlgencla correaponde a mantener 

lncólume a la jurl1dlccl6n, 

ll. • Derecho del trabajo relvlndlcatorlo de la clate trabajadora para •ociallur loi 

bleno de la produccl6n en funcl6n de recuperar lo que le pertenece por la explotacl6n 

Hcular del trabajo humano que acrecent6 el capital y propicl6 su deHrrollo econ6-

rn1co de la Colonia a nue1tro1 dCu, E1 derecho legCUmo a l~ revolucl6n proletaria 

que tranaformará la e atructura capltalhta, por la lneflcacia de la le9lalacl6n, de la . 

,admlnl1tracl6n y de la jurhdlccl6n en manos del poder capltallata. 
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111. ·D•recho ad1nlnistratlvo del trabajo constltu(do por reglamentos laborales, para 

hacer efectiva la protecd611 aoclal de los trabajadoras, Corrcaponde a la adtnlnlstra

c16ra y e•peclalmento al poder ejecutivo el ejerclcío de pol(tlca-sodal y tutelar a la 

clase obrera al apllcar los reglamentos no sólo prtltegiendo llíno tambl~n redlmiendu 

1radualmente a los t rabajatlorc 11. 

IV,. O.recho procesal del trabajo, que como norma de derecho social ejerce una 

íwu:16n tutelar de loa trabajadore11 en el proceoo laboral, as( como relvindlcadora, 

fundada en la teoría del artículo 123 de la Constitución 1917, en et sentido de que las 

Juntu de Conc::lllad6n y Arbitraje están obligadas a redimlr a la clase trabajadora, 

8Upllendo sus quejas o reclamaclone s defoctuoau, En loa con!llctos de naturale~a· 

ec:on6mlca puede realizarse la relvlndlcad6n proletArla, má11 que aumentando sala-

rio• y dlamlnuy«mdo jornada de trabajo, etc., 11ntregando la1 empresas o 101 blenes 

de la producci.Sn a los trabajadores cuando lo& patronea no cumplan con el artículo. 

1?3 o lf. cla1e obrera en el proceso asflo plantee, pues el derecho procesal 111oclal 

no eat' Hmltado por los prlnclplos de la Con&tltuclón polítlca, de esencla hurgue.a 

y 108tenedora de la propiedad privada, nl ésta puede estar por enclma de la Consti

tuct6n social, que os la parle m'• trucendental de la Carta Suprema de la Repúbli-

ca, 

En la apllcacl6n conjunta de 101 principios b'aicos de la TeQr(a Integral pueden rea- .. 

lluru en el devenir hlet6rlco la protecd6n de todos los trabajadores, sea cuate.a 

Cuera au OC\lpaclón o actividad, as( como la relvlndlcaclón de los derechos del prole~ 

uarlado, mediante la 1oclallzaci6n del Capital y de las empresas, porque el con

cepto de ju1tlcla social del artículo 1Z3 no e11 simplemente proteccionista, aino rei-
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vlndlc:atorio, 

Precl1amerite la dlaléctlca marxhta y 1u caracteríetlca reivlndlcatorla le da un 

contenido eacncla.lmente revolucionarlo, que no tienen 1011 demás e11taiutos labora-

les del mundo, 

2, • LA DOCTRINA DE LA TEOl\IA INTEORAL, 

. Por ello, el derecho social del trabajo ea norma que beneílcla exclu1lvamente a 

la clue obrera y campulna y a qulene1 la forman lndlvldualmente, uto 11, a 1011 

que preatan 1ervtclo1 en a\ campo de la produccl6n econ6mlca o en cualq11\ara otra 

actlvhlad humana, dlatln¡ul,ndoae , por tanto, del derecho públlco en que 101 prln~ 

clplo1 de éste aon de aubordlnacl6n y del derecho privado que ea de coord1nacl6n de 

l.nterh entre l1uale1, El. derecho social 11 preceptq jurCdlco de la m!a alta jerar

quCa porque ea*" en la Constltucl6n y del cual forman parte el dareclio a1rarlo, él 

derecho del trabajo y de la prevlal6n aoclal,u( como aua dhcipla..i.1.proceaalu, 

para compenaar dulgualdade• y cone1lr lnjuatlcla• soclalea orlalnarl•• del e&·· 

pi.tal. En tal 1entldo empleamoa la termlnolo1C1 de derecho aoclal y como parte 

de '•te la le9l1laci6n fundamerital y realamentarla del trabajo y de la prevl1l6n 10· 

clal, Lo• elementos de la Teoría lnte9ral ion: el derecho 1oclal protecclonl1ta 

y el derecho aoclal relvlndlc:'lldor, 

A), - EL DERECHO DEL TRABAJO ES NORMA 
AUTONOMA, 

En el Dlcclonarlo de Derecho Obrero, 1935, ae compr~nde una parte de la Te~rta 

Integral de derecho del trabajo en cuanto a 1u creacl6n aut6noma lnce1ante y 1u 
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tendencia protecdonlsta de todo• los trabajadorea, 

11El derecho obrero es una dlaetpllna jurrdlca aut6noma, en plena formacl6n; dia-

rlamente observamos sua modal(dadea y tranaformaclones a trav~s de la agitacl6n 

de lu muu de trabajadores, de los laudo a de las Juntas de Conclllao l6n y Arbitra-

je y Ü* las ejecutorlu de la Suprema Corte de Juatlcla, y también, dfa por día, 

va adqulrlendo 1u1tantivldad al Influjo de la 1ltuad6n econ6mtca para desenvolverse 

lue10 en un 'mblto de franca proletarlzacl6n. Su car&cter eminentemente ¡aotecclo-

n.llt& del obrero se ma.nltieata en el artículo 123 de la Conetituclón de la República 

y en la Ley Federal del Trabajo; pra¡¡miticaa, constltutivae y org,nlca del Derecho 

Social en nuutro país''. (9) 

Por proletarlaacl6n debe entenderte la lnclutl6n en la claae obrera del importante 

.. etor de -'cnlco•, in1enlero1 , médlco11, abogados, empleado a, . etc,, ea declr•. 

de todo• lo• prettadoru de 1ervlcio1, puu aunque no ;realiaan actividadell en el 

campo dé la produeci6n econ6mlc:a, eln embargo, engrándecen numéricamente a la 

cla•e obrera, 

8), • EL DERECHO DEL TRABAJO PAR.A TODO PRESTADOR 
DE SER.VICIOS ES PROTECCIONISTA Y RElVINDICATORlO 

La norma proteccionillta del trabajo es aplicable no 16lo alobrero-strictu aensu-

elno al jornalero, empleado, doméstico, artetano, técnico, ingeniero, abogado, 

médico, artista, pelotero, etc. El derecho mexicano del tnbajo tiene esta ex-

ten1l6n que no reconocen otra e leghlaclonea, La generalidad ~ los tratadista• 

dicen que el derecho del trabajo e• el derecho de los trabajadores dependiente• o 
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aubordinadoa, que nuestro derecho del trabajo auper6 desde 1917 al ldentl!lcarae 

con el derecho social en el artículo 123, hacléndolo extensivo a 101 trabajadores 

aut6nomos, De aqul se deriva el concepto de clase obrera en el cual quedan com-

prendidos todos loa trabajadores: Del derecho obrero el derecho de la actividad 

pro!eaional y aplicable a todoa 101 preatadoree de servicloa, lncluaive loa profe-

aionalea de las clenclaa y de laa artes, 

En el afio de 1941, en la obra 11 Derecho Proce11l del Trabajo", del mae1tro TTueba 

Urblna se expu10 con prechl6n la otra parte de la Teoría IJ'lte¡ral, el cartcter rel~ 

vlndlcador del derecho del trabajo, esto ea, au ldentlilcacl6n plena en el derecho 

aoclal, 

"La nalUraleaa del nuevo derecho ae deriva de lu causas que ori¡lnal'on au·nact•' 

' 
-¡ miento y de au objetlvo í11ndame11ta11 pudiendo concretarse a1í1 El Derecho del' 

~::.~ 

Trabajo ea relvlndlcador de la entldad humana deapo1e(da que 1010 cuenta con •u 

fuerza de trabajo para aubalatlr, caracterlE,ndoae por au mayor proxlmldad a·la 

vida : propugna el mejoramiento econ6mlco de loa trabajadoree; y significa la 

acd6n 1ocla_Hudora que -inicia la traneíormacl6n de la 1ociedad burg~ua hacia 

un nuevo régimen social de derecho". (10) 

CI. - LA HUELGA: DERECHO RElVINDlCATOIUO DE 
AUTODEFENSA. 

Derecho de autodefensa relvlndlc:adora de los trabajadore1: el derechode huelga 

como derecho revolucionarlo y como garantía social, En otra obra 11Evoclucl6n de 

la Huelga". publicada en 1950, ae expuso: 
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"El derecho do huelga ae mantendr{ lnc61ume en México, mientras aubslata el 

rgglmen de produccl6n cap\tallatll, y este derecho constltuclona\ responde al prln-

c:lplo de lucha de clases; al en el Cuturo ae suprimiera o nullflcara el derecho de 

huelga en nueatro pa(s, en esn momento se encendería la tea de la revolucl6n so-

cl.&l y nue1tro pueblo «tetaría en vía de real\zar su bloneatar matorlal y au deatlno ., ~ ' 

h\1t6rlco: entonce a, como con1ecuencla de e ata revolucl6n, so tranaformar(a el 

E1tado y 1u1 ln11tltuclonc s.11 

"En otras palabriu, menos, "cuando laa dealgualrfadea set !alea sean menos 

fuertes, cuando 11 ju1t\cla social cobre vl_gor y sobre todo, cuando la norma moral 

re\ne otra vez sobre los hombres , laa huelgas aor{n lnneceaarlas 11 , Mientras tanto 

qued& en ple la neculdad de la huelga para cornbatlr lu lnju1tlclu del capltall1mo 

y del lndu1trlalhmo y para conservar el equlllbrlo entre loa Cactoru de la produc- ' 

cl6n, ba1c eaenclal de nuutra democracia econ6mlca, la huelga en un momento 

dado tan1formar' el régimen capitall1ta mediante el carnblo de las estructuru 

ec6nomlcu, 

"En el porvenir, la huelga no a6lo es una esperanza del proletariado para la trana~ 

íorm•cl6n del régimen cap\talhta, 1\110 la pledra de t;ique de la revoluci6n 1oclal". 

(11) 

E1t.t1 ldea• laa repito constantemente en el curso de e1ta te1l1 porque 101 derechos 

1oclale1 de huelga y a1oclacl6n proleelonal obrera, Corman parte de nuestra Conatl-, 

tucl6n 1oclal y por lo mismo 1011 lndepondlentea de la dogmática polídca de la propia 

Conatltucl6n, 
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l), - JUSTICIA SOCIAL REIVINDICATORIA 

En la íuncl6n dlatrlhutlva de la juatlcla soclal se incluye como 11u base y eaencla 

la accl6n relvlndlcadora, que no se aatldace con e\ mejoramiento econ6mico de 

la clase obrera, ni con normas niveladoras •• , .. Ea lncli11pensable que \a claae obre

ra recupere todo aquello que le pertenece y que ha 11\do objeto de explotacl6n secu

lar, por esto dice el Dr. Trueba Urblna en su Tratado de Leglalacl6n Soclal, Méxi

co, 1954 que: 

"La ju1tlcla social e1 juttlcla distributiva en el aentldo de que ordena un ré1lmen qÚe 

laa desigualdades tradldonalu han n\lln\enido desordenadamente; s6lo rutableclendo 

estu 6rden ae relvlndlCA el pobre frente al poderoso, Tal ea la eacncla de la just\~ 

cla soclal". (lZ) 

La relvlndldl cl6n tiende al reparto equltatlvo de loa blenu de \a produccl6n o e\lcla

llz1ei6n de é1to11, Establecer el 6rden econ6mlco es socializar 101 blenes de la pro

duccl6n, acabando el desorden que Implica la mala dl1trlbud611 de \011 blene•. 

Ad' de e1ta manera se va redescubriendo el artículo IZJ, en el cual se conalgnan 

tanto la1 norma• lgualadoras, as( como 101 derechos relvlndlcatorlo11 encamlnado• 

a consuma?' la revoluei6n prol~t&rta que de acuerdo con nue1tra Constttucl6n soclal 

11610 irnplicilr(a el camblo de la catructura econOmlca, aoclallaando lu empre1&1 y el 

Caplt&1, por no haberse conseguido por medio de la evolucl6n jurídica , pues n{ la 

leglalacl6n ni la jurhdicclón del trabajo lo han logrado huta hoy, nl 1e lo¡ru"1 con 

la nueva Ley Laboral de 1970. 
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3, .. LA TEORL\ INTEQRAL EN EL ESTADO DE 
DERECHO SOCIAL. 

E1 l'uncl6n upecínca de la Teoría Integral de de re cho del trabajo investigar la 

complejidad de la11 relaclone11 no a6lo entre loa Ca.ctoreo de la produccl6n, sino 

de toda• 111 actlvldade11 laborales en que un hombre preste un servicio a otro, para 

preclsar 1u naturaltu~a y aeflala.r la norma aplicable así como de te rmlnar las fun-

eione1 del Eatado de derecho •odal, en lo concerniente a la legislacl6n del trabajo, 

lu ~ndenc\u de au evolucl6n y au dutlno hlat6rlco. (13) 

La teoría lntegral et, lnve1tl¡acl6n de la hbtorla de lu lucha.• proletarlat, de la 

nvolucl6n hurguen de 1910, que en au desarrollo recogl6 las anguatlu y el males-

tar de 101 campeainoa y de loa obreroa, combatiendo en su movimiento la explota-

cl611 en loa talleres y f{brlcu, revlvlendo el l'ecuerdo eangrlento de Cananea y 

llCo Blanco, etc,, originando la ideolog(a •ocial del Congruo Constituyente de Que-

rétaro de 1917, donde ae eltruc:turaron 101 nuevos derechos sociales de lo• trabaja-

dorea frente a 101 explotadoru y pt'opletarloa y !rente al del'echo pGblico en repre-

aentacl6n de la democl'acla capltall1ta . As! mlsmo, enaei'la la Teor(a Integral que 

101 derechos polítlco1 y loa derechos soclalea no conviven en armon(a en la Conatl-

tuel6n de 19l7, slno que eat{n en lucha constante y permanente prevaleciendo el 

, lmperlo de la Con1tltucl6n política sobre la Constltud6n social, porque el poder 

p6bllco le otorga su fuerza incondlclonal y pot'que la Conatltucl6n aoclal no tiene mia 

apoyo y m&1 fue na que la que le da la clue obrera ...• 

El E1tado pol(tlco, a camblo de paz, en loa momentos de cr(sls política y cuando 

conaldera que el conformhmo obrero puede perturbarse, expide leyes mejorando 
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las condlclones de trabajo, superando loe derccho11 de loa trabajadorc.:, a lln de 

que obtengan mejores prestacloncs, rcglamcnlando con flnes protccclonletas dlvcr

aaa actlvldadcs laborales e incluyendo nuevas figuras ya protegidas en el artículo 

123 , y convlrtlcndo en norma jurídica la jurlsprudencla (avorable a 101 trabajado-

res. 

El derecho soclal laboral echa por tierra el concepto anticuado de "i!ubordlnacl6n11 

como elemento caracteríat\co de lu relacione• de trabajo, pues 111art(culo123 

eltablece prlnclploa leualltarloa en utas relaclonu con el prop61lto de Uquldar 

evolutlvamente el régimen de explotacl6n del hombre por el hombre. En el campo 

de la jurladlccl6n o apllcacl6n de lu leyu del trabajo por lu Junta• de ConcUlacl6n 

y Arbitraje, o por los TrlbUllalu Fedlrales de amparo, debe redlmlrae a loa 'tra

bajadorea, no 1610 mejorando 1u1 condlclonu econtimlcas y au segurldad aoclal, 

1tno imponiendo un 6rden econ6mtco .,ue tienda a la reivlndlcacl6n de loa derccboa 

del proletariado, entre tanto, deber'n aupllr las quejas dellclentea como actividad 

1ocial de la juatl<:iade la Nacl"1. 

4, • RESUMEN DE LA TEORIA INTEGRAL, 

Surgl6 nue1tra Teoría Integral :del Derecho del Tm bajo y de la Prevhl6n 1ocial 

aflrma Trueba Urblna no como aportacl6n clent!flca personal, 1lno como la revela •. 

cl6n de los textos del artículo 123 de la Constltuci6n Mexicana de 1917 , anterlor a 

la termlnacl6n de la Primera Guern Mundial en 1918 y firma del Tratado de Pu 

de Veualle1 de 1919, En las relaclonea del ep6nlmo precepto, cuyas bases lnte· 

gran loe fJrlnclploa revolucionarlos de nuestro Derecho del Trabajo y de la Prevl

sl6n Social, descubrimos su naturaleza social proteccionista y relvindlcadora a la 
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lut de la Teoría Integral, ta cual resumimos aquii 

1,. La Teoría Integral divulga el contenido del artículo 123, e Identifica el derecho 

del trabajo,cCll el derecho social, siendo el primero parte de éste, 

En consecuencia, el der~cho del trabajo no es derecho público ni derecho privado, 

Zo,. El derecho del trabajo, a parllr del lo, de mayo de 1917, ca el estatuto protoc

clonlata y relvlndlcador del trabajador: no por fuerza expansiva, alno por mandato 

con1Utudonal que comprende: a obre roe, jornaleros, empleados, artlsta1, depor

tlataa, domé1tlcos, artennoa, bur6crataa, agentes comerciales, médicos, aboga

do•, ••• etc, a todo aquel que pre1t111 un servicio personal a otro madlantc una re· 

mwieracl6n: a toda clase de trabajadores , a loa llamados "subordlnadoa" o 11depen·· 

dlente1 11 y a 1011 aut6nomo1, Loa contrato• de preatacl6n de 11ervlclo1 del C6dlgo 

Clvll, u( como las relaclone1 peuonale11 entre {actores y dependientes, comli;i~ 

nl1ta1 y comltentu, etc,, del C6dlgo de Corre rcio ion contratos de trabaje>. La nue

va Ley Federal del Trabajo reglamenta actlvldades laborales de laa q•~d no se ocupa 

11 ley anterior. (14) 

Jo,· El derecho mexicano del trabajo contiene normas no s6lo protcccionl11taa de 

101 trabajador~•. alno relvlndlcatorlae que tiene por objeto que éstos recuperen 

la plutÍval!a con los bienes ce la producei6n que provienen del régimen de explota

cl6n capltall11ta, 

4o. • Tanto en las relaciones laborales como en el campo del proceso laboral, las 

leyea del trabajo deben proteger y tutelar a lo& trabajadore1 trente a sus explota. 

dore•, a1í como las Juntas de Conclliación y Arbitraje , de la misma manera que 
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el Poder Jutllcial Federal, e11t&n obligados a aupllr las quejas deflclentea de loa 

trabajadores , (Artículo 107, lraccl6n lI, de la Constitucl6n) También el proce· 

110 laboral debe 11er ln1trumento de relvindlcacl6n de la clase obrera, 

So, - Como 101 poderes pol(tico1 ion lnellcacea para reall&ar la relvlndlcacl6n de 

101 derechos de proletariado, en ejercicio del artCcwo 123 de la Conatltucl6n 1oclal, 

que conaagra para la claee obrera el derecho de la revolucl6n proletaria podr'n 

c,amblarae las estructuras econ6mlcu, 1uprlmlendo el régimen de explotacl6n 

del hombre por el hombre. 

La TeorCa Integral no e61a explica tal relaciones 1oclalea del Artículo 123 precepto !! 

voluclonarlo y de 1us leyu re1lamentarla1 • productoa de la democracia capltaÍl1· 

ta - alno que u {uena dlaléctlca para la tran1formacl6n de lH .. tructuru econ6~ 

mlca1 y aoclalea, haclendo vlv11 y dln,mlcu lu norma• fundamentalel del trab'ajo 

y de la prevl1i6n 1oclal1 para bieneatar y !ellcldad de todo• loa hombre'• y rnujere1 

que viven en nut'stro paC1. 

5. - JUSTIFICACION DEL TITULO. 

Queda ju1tlílc:ada la denomlnaél6n y func16n de la TeorCa Intearal; ea la lnvutl¡a- . 

ci6n jurídica y soclal, en una palabra , "clent(flca'' del artCculo 123 , por el de•". 

conoclmlento del proce10 de (omacl6n del precepto. 

El duecho del trabajo se encuentra ldentUlcado con el derecho 1oclal y 11.\ fu.ncl6n 

revolucionarla, por la compoalcl6n cuidadoaa de los texto1 desintegrado• por la do.e· · 
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trln11 y la jurl11prudencla mexicanas seducidas por imitaclone~. extral6glcas, a fin 

de preaentarlo en su conjunto e Integrándolo tin 11u propia contextura: en su extcn-

1l'on" todo aquel que presta un servicio a otro, en su esencia relvlndicatorla basa~ 

daa en las teorías marxl1tas del valor y de la plusvalía y des cubriendo en el mismo 

derecho inmanente a la revolucl6n proletaria; por ello, Ja Teoría •u e lo explica y 

dltunde u lnte11ral. 

A la Ju& de la Teoría Integral, el Derecho del'rrabajo no nacl6 del derecho priva-

do, o aea, desprendido del C6dlgo Clvll 11lno de la dlaléctlca sa.ngrlenta de la Re-

volucl6n Mexlcana: e• un producto genuíno de éata, como el derecho agrario, en el 

momento cumbre en que 1e tran.Corm6 en 11oc:l1l para plaamarae enLoa artículos 

123 y 27. No tlene parentuco alguno o relacl6n con el derecho píibllco o privado: 

e1 wia norma eminentemente aut6noma que contiene derechos materlalOll e lnma= 

nentea y exclu1lvo1 para 101 tr•bajadore1 que ion las Únicas peraonas humanaa en 

la1 relacione• obrero • p~tronale1, Por tanto, al jurilta burgu'• no le conviene 

entenderlo, en rar.6n de que eat.( en pugna con 1ua prlnclplo1, por lo que lncumbe 

al abogado social luchar por el derecho del trabajo, 

/ .. ,: 

·'"·' >:. 
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IV, - UNA CARA DE LA TEORlA lNTEGRAt.. 

l, • EL LADO VISIBLE DEL ARTICUI.O 123 

Son 101 textoa, dleposlclonu, norma.so precepto& del Título VI de la ConaUtucl6n 

denominado 11 Del Trabajo y de la Prevls16n Soclal", lntegrantea del derecho del 

trabajo y de la tegurldad eoclal, contemplado1 almplemente como eatatuto• tultl

vo1 del trabajador como tal o como miembro de la daae obrera, para compenaar 

la de1lgualdad econ6mlca que exlste entre loa proletarloa y loa empruarlo• o 

duefloa de 101 blence de la produccl6n • En otroa tthmlnoa: 1111 garantía. •odalu 

mínhnae en favor de loa trabajadores !rente a 101 explotadore1, 

El conjunto de prlnclploa o derecho• e1tablecldo1 en el artículo 1Z3, tienen Wl aen

tldo "''' protec:clonl•~a que relvlndicatorlo, y uta proteccl6n u para loa trabaja-

¡ doro en general, por lo que quedan lncluCdos 101 trabajo• •ut6nomoa, loa contra

to• de pre1tacl6n de servlcioa, la1 prolulonea llberalu, etc. 1 todo ado en que 

una peraona alrve a otra. 

El artículo 123 es norma de conochnlento popu.Jar , de 1de el rota modeeto hombre 

de trabajo en la !-'brlca ha1ta el máa erudlto laborhta, incluyendo por 1upuuto 

a lo• juecee, maa no 1e ha 1hóndado en 11u contenido, 101 con1tituyentu y la Con1-

tiNcl6n de 1917 proclamaron por primera vez en el mundo 101 nuevo1 derecho1 1ocl.a

lea del trabajo para todo aquel que presta un 1e rviclo a otro, contlderando al traba

jador como persona y como lntegrante de la claae obrera. 

Z, - TEORIA PROTECCIONISTA 

El artículo lZ3 , deade el punto de vista del materialismo hlat6rico, tuvo 1u origen 
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en la Col6nla, donde se lnici6 el régimen de explotación del trabajo humano, 

hablendo alcnnzado dcaarrollo pleno en el Porflrlato y con formas nuevas que 

constituyen el rÓRitmrn democrático capitalista de nuestro tiempo. El prlmltlvo 

"eatatuto del trabajo" se Inicia con las Leyea d~ India a, pe ro sus precepto e nunca 

1e curnplleron, aunque sí constituyen el punto de partida de la delensa del trabajo 

humano, Las ordenanzas de gremios en nada contribuyeron para tnejorar.l#ls'con~ 

dlclone11 de los oflclalu y aprendices, puesto que los maestros eran aut6nomo11 

para re11lamentar lu labore11 • 

A partir del decreto constltuclonal de Apatzlngán, que autoriz6 la llber~ad de cul:.. 

tura, l11du1trla y comerclo, a1( como todas las Constituciones políticas del'MéxlcO 

independiente hasta la Co1111titucl6n de 1857, conugraron la llbertad de trabajó o 

lndu•trla p.:ro e1to1 e11tatuto11 políticos no contienen mandamientos de derecho del' 

trabajo con objeto de proteger y tutelar a 1011 obreros, Huta declinar el •lglo , ' 

XIX y en loe albores del actual, comienza la lucha por el derecho del trabajo íeri'. ,' 

proclama• y manUlestos, Inconformidades y vlolendas que desembocan en la Te".' 

volucl6n. En el régimen maderista, como se ha visto en p'glnas anteriores , ~e 

acentúa la lucha, auspiciada por la revoluc16n y el movimiento slndlcal que como 
-'.l 

c~neecuencla de J.a misma se desarrolló en nuestro país, Pero como se ha d,icho 

en repetldaa ocasiones el derecho del trabajo nació con la Constitución de 1917, 

en el art!culo 123, teniendo por fuentes los hechos de la vida misma. 

Ea c!Hto que nueatra disciplina no fué una creact6n original de la leglslacléin me· 

xlcana puea ya existían en otros países c6dlgos de trabajo quf' regulaban las rela-, 
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clones entre. los obrero11 y Jos empresart(ltl; pero es lndi11cutlblc que nuestro 

derecho c:onstitucional del trabajo fuf el primero en el mundo en alcanzar la 

jerarquía de not>ma con11tltudonal; 1•! derecho del trabajo, dlv1di6 a la sociedad 

mexlcana en dos cla11e11: explotados y explotadores, 

Profe11ore11 y tratadistas en el extranjero, difunden la Idea dog""tlca de que él 

derecho del lrab1tjo t16!0 tiene por objeto la proteccl6n de la actividad humana, 

"aubordlnada o dependiente 11 , excluytindo por supuesto al trabajo aut6nomo, La 

Uteratura jurídico • labora\ en este 11entldo ea muy amplia. 

Sln embargo, pueden citarse excepclonea como la del lluetre mae1tro PAU.L P~c .• 

en su Tratado Elemental de Leghlacl6n Industrial, obra premiada por .la .Acade· 

mla de Ciencias Morales y Polítlcaa en 1904, que advlute la poslbllldad de la · 

contratar.l6n laboral al margen de la producol6n econ6mlca; u( mismo puede el· 

tarae a otros maeatroa y en la actualldad el dlatln¡uldo prolesor de la Universidad 

de Santiago de Chlle, Franclsco Walker Linares, que no 1610 lnv~ca el derecho del 

trabajo como regulador de lu relaciones laborales entre dadores de trabajo y eus 

dependlentu y en Ja proleccl6n a 1011 econ6mlcamente ~bllea, pan. prantlzarlea 

decorosa exlatenc::ia , alno que este aspecto protector lo extiende a loa trabajado.res 

lndependlentea, artesanos, pequeflos lndustrlalee, comerciante•, agrkultores y 

pro!eslonáles, tal como lo conclbl6 el art(culo 123 hace m'• de cincuenta aftos, 

(15) 

Eacrltores y maestros mexicanos, cautlvadot por la doctrina extranjera, 101tle-
, . ' 

nen la misma teslll de que el derecho del trabajo s~lo pr:o te ge el trabajo 11sub~;di~ 

nado". 
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MARIO DE LA CUEVA, dlce1 

ºTodo trabajo ut&. amparado por el artículo quinto de la Constitución, pero no 

por el artículo 123, pue11 el precepto se refiere Únlc::amente a una categoría deter· 

minad& y prechamente el trabajo 11ubordlnado, que es el que neceelta una protec

c16n eapeclal ". ( 16) 

J. JESUS CASTORENA, exprua1 

"Derecho obrero e11 el conjunto de normas que regulan la pre11taci6n subordlnada 

de eerviclo1 pereonalea, crea a las autoridades que ae encargan de aplicar esas 

norma• y llja 101 procedimlentoa que garanti&an la ellcacla de los derecho• que 

Jae propias normu •e derivan". (17) 

ALFREDO SANCHEZ ALVAR.AOO, frente a 101 anterlore11 ae destaca en la practica 

como delen1or de trabajadore1 y, lln embargo, expone: 

"Derecho de Tnbajo es el conjunto de prlnclplo1 y normas que regulan en sus 

upecto1 lndlvidual y colectlvo, las relaciones entre trabaj~doru y patrones: en

tre trabajado re 1 entre 1( y entre patronu entre 1(, mediante la intervención del 

Estad~ con objeto de proteger y tutelar a todo aquel que presta un aervlclo subor. 

dlnado, y permita vivir en condicione• dignas que, como ser humano le correspon 

de para que pueda alcanzar su destino, (18) 

El derecho mexicano del trabajo no es norma reguladora de relacione• laborales, 

1lno estatuto protector de loa trabajado re a: instrumento de lucha de cl••e er1 mano a 

de todo aquel que presta un se rvlc\o personal a otro, 

La doctrina jurlaprudenclal de la Suprema Corte de Justicia excluye del 'mbito 
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del derecho del trabajo, a 101 trabajadores que prestan servlcloa Cuera del cam-

po d11 la producci6n apoyada en ~l deleznable concepto clvlllata y contrario al ar-

tícuJo 123 conslltuclonal, como puede verse enaegulda: 

"PRESTACION DE SERVIClOS CUANOO NO CONSTITUYE 
UNA RELACION LABORAL 11 

La simple preatacl6n dci servicio, conforme a una retrlbucl6n especl'J'lca, no con•· 

tituye por sC •ola una relacl6n de trabajo, en tanto que no e:d1te el vínculo de ~ubor~ 

d1.nacl6n denominado en la ley con 101 concepto• de dlreccl6n y dependencia, 1eg!Í n 

el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, (19) • 

El artfcuJo 123 prote¡e y tutela no 1610 a 101 tHbajadorea 111ubordinado111
1 en el 

campo de la producci6n econ6mlca, alno a 101 trabajadoree en general ea declr, 

a todo aquel que pn1ta UJ1 aervlclo a otro y recibe una retrlbucl6n por dlcho Mrvl-

clo; o íuera de la produccl6n econ6mlc:a, el aut6nomo o Independiente. 

En el dlct&men del ut(culo 123 que dl6 naclmlento al pn,mbulo de eate precepto 

H dueeha la ldea ctvlll1ta. de 111ubordlnacl6n11 proclamanck> la naturaleaa l1uallt•· 

rla de lu relaclonu de trabajo, y cuya reproduccl6n ea necuaria por razonu .dl~ 

dictlcaa1 

"La J'Aglal.acl6n no debe Umltane al trabajo de ear,cter econ6mleo, alno al traba; 

jo en general, comprendiendo el de loa empleado1 eomerc:lalea, arteaano1; y doni'•· 

tlco1", 

Con•lgulenttmente, el prelmbulo del artículo lZ3 aprobado por I• a1amble~ 1egla. 
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tatlva de Ouerétaro, recoge esta dl11po11lc16n en los términos algulentes: 

"Artículo 17.3, El Congreao de la Uni6n, y l•lll legislaturas de los Estados deberán 

expedir leyes sobra el trabajo, funt!adas en l<ill necesidades de cada rcgi6n, sin 

contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo do los obreros, 

jornaleros, empleados, domést.lcos y artesanos, y de una manera general, todo 

contrato de trabajo". 

La TeorC a Integral baaada en el idearlo y texto del art(culo 1Z3, ducubr16 la dl

n,mlca proteccionista del trabajo ccon6mlco y del trabajo en general ap.llcable 

a todu lu preetaclonea de aervlclo11, •in excepc16n lnc:lualve de proíeeione1, li

berales, 

La Teoría Integral el vállda tanto en laa rclac:lone• lndlvldualea como en laa colec

tlva• de trabajo, puea el contrato de trabajo, como nueva figura jurídico• social 

tiende a superar el equlllbrio entre el Trabajo y el Capital, porque el derecho la. 

bonl ea derecho de lucha de clase permanente, La cara vlslblc del artículo 12.3 

utl formada por un nCu:leo de dlspos\clonea de car,cter soclal que tienen por ob

jeto nivelar a los trabajadores frente a los patrones, a Cin de que se c11mplan los 

prlnclplo11 de justicia soclal que son parte de la base y esencia del derecho mexl

cano del trabajo, el cual se aplica al trabajador como persona y como integrante 

de la da&e obrera dentro del Estado de derecho social . Y esta parte ele la Teoría 

Integral se ha abierto paso y ya esta cumpliendo su destino hlst6rlco, en su !uncl6n 

dinámica, volviendo a la vida misma de las relaciones laborales de dondt~ provino. 
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3, ~ SUJETOS DEL DERECHO DEL TRABAJO, 

Elt~rtnl~o persona, un derecho, no slgnlflca la autr.ntica calldad de lo humano, 

alno una catcgor(a ab11tracta y genérica, ya que la personalidad jurídica de loa 

individuos y de los entes colectivos, forman parle tle las construcclonea del 

derecho (ZO), Pero en el derecho del trabajo existe una profunda dlatlncl6n 

entre la persona obrera humana y el patr6n o empresario a quien ae ldentlflca 

como tal por lmputacl6n normativa, au.nque no tenga propiamente la calidad hu

mana, ya que 1610 per1onlflca una categoría econ6rn1QI, conforme a1 penumion

to marxista, (ZI) 

El artículo 1Z3, por su eeencla social, e1t{ lnte¡rado por un conju.nto de normas 

que en SÍ mismU j' por IU fln tiene por objeto !a dl¡nUlcacl6n, la proteccl6n y la 

relvlndic:acl6n de Ja persona humana del trabajador y de la c:lue obrera, eo tan• 

to que nlntluno de 1u1 precepto• entrafta un derecho laboral en favor del patr6n, o 

. empreaarlo porque lo• derechos del capital aon denc:ho1 de laa co1a1, en 1111a 

palabra, patrlmonlales, Esta dlatlncl6n se advierte en la fracc:l6n XVW que habla 

de. "derechos del trabajo y del capital", por lo que cada factor de la produccl6n ae 

rtge por 8\11 propios eat.atutoa; lo• trabajadores por la legl 1lac:l611 del trabajo y 101 

capitalistas por la lcghlac:i6n:clvll o mercantil en cuanto a propiedad de bienee, 

c:osa11 y dinero e lnterescs reapectlvos, 

P1t.ra 'el derecho mexlcano del trabajo no exhten ma• que peraona1 de carne y hueao1 

.como .•on 101 trabajado rea; el trabajo ea un& actividad eaenclalnwnte humana, y a6. 

lo éatoa. pueden ser 1ujeto1 del mlsmo en. cuanto a su propio !Ln, En con1ec:uenc:la 

so.lo, son aujetoa de derecho del trabajo. 
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1), • Loa t1brero1, Jornale roa, emploadou, domó 11tlcoe, a rteaanos y en general. 

el que pre11t11 un aorvlcl<> a olr<> en el campo de la producct6n econ6mica o extra. 

muro• de 6sta, en cualquier actividad, subordinada o aut6norna, abogados, m&dl· 

coi, lnaenleros, técnicos, deportlatas, artl11tas y muchos m•h: el prestador de 

1ervlc\01 en loa contratos de pruta.cl6n de 1ervlclo1 del C6digo Clvll, en el man· 

dato, etc. (22) 

La doctrina extranjera y al11uno1 tratadlataa mexicano• e1tlman tamblEn como au. 

jetoa del dilrecho del trabajo, a loa patrono o empre1arlo1 e lnclu.alve a sus agru

paclone1, lo cual podr' aer adml1lble en otras legl11laclonea, menos en la nu<&11tra, 

aunq1Mt aquello• al pueden Hr 1ujetoa del contrato de trabajo por lu obligaciones 

laborales que contraen en 'l frente a 1u1 trabajadore1 pero nln¡6n emprenrio pue

• HT wjeto de derecho del trabajo, porque ae deavlrt6a el objeto de uta dl•cl· 

pllna1 en cambio, .t ion aujeto1 de derecho clvll y mercantil, por integrar una ela

•• 1oclal repruentatlva del Capital, motivo por el cual te lea conddera eapltallata1 

o propletarlo1, pero aln que •u calldad de cla1e social lea otorgue derecho• de ca

"'et•r eoclal, ya que 101 flnea de hto11 1011 d1lnl!lcadores , protecclonhtas y rel· 

vlndlc:adore1, oncaminado1 prechamente a 11oclallzar loa blenu de la producc16n 

como meta de la evolucl6n 1oclal o de la revoluci6n proletaria. 

La aaoclacl6n profesional obrera es sujeto de derecho del trabajo, en cuanto lucha 

por la tHn1formacl6n del r'glmen c:apltaU1t1 y por el mejoramiento de lu condl· 

clo°'• econ6mlc:aa de 1ua agromlado1; en tanto que las organlaaelonea patronalea 

deflMn tan 10\0 1u1 lnterete•J?.•trlmonlalea, propiedad o capltal, qut no eetin 

prote1ldo1 por el artículo 123, cuyo fln u la aoclallr.ael6n del capltal, en congruen-
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cla con el 1.IJ'tÍculo 2.7 de la Conetltucl6n, que autorlaa no s6lo el Cracclonamlento 

de 1011 latlfllndlos , sino la modlflcacl6n de la propiedad privada cuando as( lo exi

ja el lnteréo 11ocial. 

Nuestra anll¡¡ua le¡¡lalacl6n deflne al trabajador como toda persona que pre-ta a otra 

un aervlclo material, intelectual o de ambos 11'neroa, en virtud de un contrato do 

trabajo y el patr6n como toda persona !(alca o moral que emplee el servldo de otra, 

en virtud de un contrato de trabajo, De utoa textos no se desprende la caUdad de 

aujetoo de derecho del trabajo de uno y otro, alno almplemente su calidad de ele

mentos del contrato de trabajo, 

En la lniclatlva de 9 de dlclembre de 1968, 1u11crlta por el Presidente de la Repú

bllca tampoco ae le da al patr6n la catldad de sujeto de derecho del trabajo, aunque 

lo• nuevos textos 1e concretan exclualvamente a un aolo aepecto del artículo 1Z3, 

al trabajo 11 1ubordln1do0 , 1ln tomar en cuenta lo inadecuado del térmlno y que no 

1610 éste ee trabajador, 1lno tambl'n lo e1, conforme al artCculo 1Z3, todo el que 

preeta un servlclo a otro en el .campo de la produccl6n o fuera de ella y &W\que el 

trabajo aea aut6nomo, 

Loa prlnclploe del artículo 123 contemplan UI\& eocledad dividida en c:laeu, concre

tada en loa doa factores de la produccl6n, Trabajo y Capltal, que luchan , re1pec

tlvamente, el primero para alcanzar la soclaliz..\cl6n del segundo y ~ate para con

eervar el derecho de propiedad pr\vada, El artículo 12.3 e• expresl6n fecunda del 

princlplo de lúcha de claH para el uso exclusivo de loa trabaja.dore•, 
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4,. EL CONTRATO DE TRAllAJO EN EL ARTICULO 
ll3 

En nuestro Pa(s el contrato de trabajo lient~ una cate¡;or(a jurídica que no queda 

comprendida dentro de los marcos del derecho civil, ce una ílgura jurídica aut6-

non1a de car&ctcr soclal que tiene por objeto, cuando el! escrito, que ae conslgnen 

en él todu las norma11 íavor11bl1.1s y prolecclonlstas de los trabajadores, siendo a. 

la vez instn1mento d1.1 comunidad entre el trabajador y el patr6n, Es un "contra-

to'' evoluclonado como dijo Mac(a s. 

Por tanto, el concepto de "t1ubordínad6n", para caracterizar el contrato de tra-_ 

bajo ea ultrajante e Indigno y ademá a conPtituclonal. El artículo lZJ establ.ece 

un derecho revolucionarlo del trabajo para tutelar no a6lo a loa trabajadores 11 aub-

ordlnado11", "dependientes", en el campo del trabajo econ6mico, o Independientes, 

Todo• 1011 que preatan un servlclo, a otro c11tán protegidos por el artículo IZJ¡ ~am. 

blén lo• que trabajan para sr. con independencia del q\le se aprovecha de su trabajo. 

Por primera vez se habla de cont!!.I to de trabajo en la Con11tlt11ción me:dcana de 

l<JI 7, pero de un contm to cuya evolucl6n ha a ido nol11ble y al margen del r6gimen 

contractual tradlciona lista, como contrato de personas cic11lgualc '· Lo" legislado-

rea de 1870 que elaboraron el prlmer C6cligo Civil mexicano habían echado por,tle. 

rra la tradlcl6n romana de que el hombre era una cosa objeto de arrendamiento de 

111rvlclo•, ~•Í como las llamadas "locitlos": locatlo condutlo operls y locatlo o;u.~. 

rarurn. No consideraron el trabajo del hombre como materia de a rrendamicnt_o 

ydijeron: e• un 11tentado contra la d\gnldiid humana llamar alquiler a la prestación 
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de se rvldo.s pe r11ona le !i y lle apartaron del C6di¡o Napole6n, No hay que olvidar 

estau palaut·as, porquf.'\ casi dnc11r11ta ,ii\011 después, la Constltucl6n mexicana 

de 5 de íeurt>ro dt• l<ll 7, en AU cap(tl1lo social, proclama la dlgnldad del hombre. 

En nlnguno de m1t'stros c6dlgos civiles se regu16 el "contrato de traba.jo" pero el 

algunas figuras P.llpt>clales de liste, el c;:ontrato de servido dom6stlco1 del •ervl-

clo por jornal, del cont.rato de obra a destajo o a pre do alzado, porteadores y al• 

quUadores, aprendizaje y hospedaje. Precisamente don Manuel Mateos Alarc6n, 

e,n 11ua comentarlos al C6dlgo Civil, decía que el contrato de servido por jornal 

era una modalidad del servicio domér.tico, As( es que en nu!lstro país no ae co-

nacieron jur(dlcamentc 1011 a rrendarnlentoll de SI." rvlclo1, pero 11r ae practicaron, 

Aqu( hubo una dlctadura con la qnl." acab6 la Revolucl6n, pero en relaci6n con el 

trabajo humano no se si¡¡ul6 la tradlc16n romana ni los princlplos del C6dlgo Cl· 

vil Francé1, lo cual honra a nuestro11 leglsladoree, (23) De modo que el contra. 

to de trabajo es una concepcl6n jurídica nueva, 

Macías, al· referirse al cont.rato de trabajo, solo lnclu(a el trabajo obrero, en 

la~to que la Comlei6n dr. Constitucione1 lo arnpli6 al trabajo en general, lo que 

ha pasado lnadve rtldo para quienes no han leído culdadoaan1ellte los debate a del 
. ' 

Con¡;tltuyente de Ouerétaro, cÍonde está el proct'llO de gestación del artículo l z( 

El constituyente mexicano aprobó un contrato de trabajo de tipo nuevo, de tipo 

•ocia!, que no tiene 11lngún parentesco nl con la11 locat1011 nl con 101 arrendamlentoa 

de: servlclos, sino que es una ln11tltucl6n nue\•a para tutelar el trabajador7 Mac(aa 

11610 incluía en su proyecto de código obrero la proteccl6n de lo• trabajadore• en 

la produccl6n económica; ain embargo, ~ste fué ampliado al trabajo en general· 

como aparece en el artículo 123, 
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V,. LA OTRA CARA DE LA TEORlA INTEGRAL 

l.. EL LADO lNVISIBLTJ; DEl. ARTICULO lZ3 

• 
La otra cara del artículo 1Z3, el lado lnvlslble. es la ttioría relvlndlcatol'ia de 

loa derecho a del prole ta ria do, euatentada en 1u e apíritu y en su texto, Esta teo-

rl'a del derecho del trabajo no 1610 es en sí misma normativa (fracclon ea IX, XVI, 

y XVlll), alno teleoJ611lca en cuanto a la aoclallzac\6n de loa blene a de la produccl6n, 

de la proteccl6n y tutela en lo jurídico y econ6mlco que obtengan loa trabajadores en 

1u1 relacione• con 101 empresarios. 

Para la pr,ctlca de Ja relvlndlcacl6n de loa derecho• del proletariado, deben uU-

llaarae do• derecho• fundamentalea que huta hoy no han aido ejercitados con tal 
4¡ 

ftal: el derecho de a1oclaci6n proleelonal y el de huelga, prlnclpatmente, pues no 

debe exclulr1e la poalbllldad de que se apliquen normaa o derecho• como el de par· 

tlclpar en 101 bene'1clo1 de lu empresa a, pero con sentido clamta. 

La·eaencta relvlndlcatorla de la leglalacl6n fundamental del trabajo, a la que el ma

eatro Trueba Urblna denomina el lado lnvl1lble del artículo IZ3, se consigna cate-

16rlcamente en el P'rra!o ílnal del meneaje laboral y social, el que ae reproduce 

enee1ulda: 

", •• e1peramos que la llustrac16n de uta H, Asamblee perfeccionará magistral-

mente el proyecto y consignar' atlnadamente en la Constltuci6n Pol1'tlca de la Re-
.. 

pÜllc1, l.AS BASES PARA LA LEGlSLACJON DEL TRABAJO, QUE HA DE REI· 

VINDICAR LOS DERECHOS DEL PROLETARIADO Y ASEGURAR EL PORVENil\ .DE 
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NUESTRA PATRlA". 

Eata parte de la teorra del artículo 1Z3 ea la obra m'• fecunda del vapuleado , 

lncomprendldo y vituperado con1tltuyente, Lle, Jo•' Natividad M&c(ae, Sln 

duda que rué redactada por él, porque recoge el pen1am1ento 1uyo 1xpue1w en 

la memorable 111l6n de 13 de noviembre de 1912 en la XXVI Le¡hlatura de la 

C'mara de Dlputadoe maderlata, en la que habla de la 1oclallaacl6n del Capi

tal. 

Por proletario debe entender11, el conjunto de,peraonaa, la "claae" de 101 que 

para vivir no cuentan rm1 que con el producto de IU trabajo, (24) y por clere• 

cho1 del proletariado debe entenderte 101 que conlll1nan lu leye• en 1u favor 

o en loe acto• admW1tratlvo•, no 1610 el derecho oficial 1lno la 1 pr,ctlcH obre

ro, loa e1tatuto1 de la• oraanlaaclonu 1lndlcalea de trabajadorea, ad como 

el conjunto de reglaa que realamentan la vida y la 1oclabUldad ~roletarla, ori

ginarlas de un derecho que nace en la propia lucha tendiente a CODH¡UJ'r laa 

relvlndlcaclonea 1oclale1, 

La tHrCa de M&c!u, que u el alma del artCculo 123 y au mejor deflnlél6n maral• 

ta, corre1ponde a laa normu:de la1 fracclonu IX, XVI y XVW y a 101 Rnt1• del 

propio art(culo 123, para alcanaar el bien de la comunidad, la 1egurldad colecti

va y ia ju1tlcla 1oclal que reparta equitativamente 101 blenu de la prC>dueci6n, 

• fln de que loa trabajadorea recuperen la plu1valía proveniente de 1u explotact6n 

.desde la Colonia huta nuestroa dÍaa, La e>cplotaclón del hombu por el hombre e1 

un Cen6meno de diversa• caracterí1ticu, (Z5) Por ello, en el artCculo 123 ae con

slgnan loa derecho• relvlndicatorlo1 de la clue trabajadora, en Cuncl6n compen-
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satoria de la explotacl6n scc11lar de que ha eldo objeto y para lograr la soclall-

zacl6n deL Capital; sin etnba rgo, ha pasado lnadvertlda. Nadie ae ha ocupado de 

ella porque tendría que reconocerse que en la Constitucl6n eat' eecrlto el derecho 

a la revolucl6n proletaria, aunque hta se concrete a la e atructura econ6mica, que· 

dando a salvo laa e1truct11ra.s polCtl.cas creadas en la propia Conatitucl6n; empero 

definido el derecho a la revo\11c\6n proletaria como únlco medio de alcanzar la re-

denci6n econ6mlca de la clue trabajadora, a61o falta la pr&ctlca del mlamo para 

realbar la teoría relvlndlcatorla-de loa derecho11 del proletariado mediante el ll· 

bre ejercicio de los derechos de aaoclacl.6n profoalonal y huelga. 

2. • TEORIA REIVINDICATORIA, 

J..aa normaa retvlnd1catoriaa de lo• derechos del proletariado, ion por de!lnlcl6n 

aquella1 que tlene por llne.lldad recuperar en favor de la cla1e trabajadora k> que 

por derecho le corruponde en ru6n de la exp1otacl6n de la mlama en el campo 

de la produccl6n econ6mlca, e11to ee, el pago de la pluaval(a deade la Colonla hasta 

nuutroe dCu, lo cual trae conalgo la 11oclalbacl6n del Capital, porque la forma. 

cl6n. de hte fu' orlgl.nada por d edueno humano, Eata teoría marxiata e lndilcu-

tlblemente eatructurada conforme al penaamlento de Marx, u la que elrvl6 -de !un-

damento a.1 artículo IZ3, como ae advierte en el peneamlento expuuto por qulene• 
. ' 

redactaron el menaaje, upeclalmente por don José Natividad Mac!u, quién deede 

la tribuna de la XXVI L.eglslatura maderhta, electa al trlunfo de la Revoluc\6n. Me· 

ldcana proclam6 l& aoclalliac16n del capital, en delenaa de 101 lntereaes de loa trab&· 

jadorea explotado1, concretando la teor(a 1ná11 avaniada en eu época y para el por. 

venlr. 
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Lu bases de la leghlacl6n del trabajo con1lgnadaa expresamente en el artlolllo 

123, de la Constltucl6n de 1917, con ílnes relvlndlcatorloa, ae consignan en lu 

fraccloncs IX, XVI, XVIl y XVIII, que consagran como tale• 101 derechos a par

ticipar en las utllldades, a la aaoclacl6n profealonal y a la huelga, ade'"'• que 

'•tos derecho• nunca han &J.Jo ejercldoa hasta hoy, con flnalldadu relvtnd.lcato

rlu, alno s6lamente para conte¡ulr el equlllbrlo entre loa factore1 de la pro

duccl6n mediante el mejoramiento econ6mlco de 101 trabajadorea1 pero cWUllio 

uto1 derecho• 1ean eje rcido1 con libertad por la clue trabajadora proplclar'n 

neceaarlamente la rcvolucl6n proletaria y con1i¡¡ulentemente la 1oclaliaacl6n del 

capital o de loa blenu de Ja produccl6n, 

Dude que 101 derecho• de aaoclacl6n profuional y huel1a de loa trabajadores· .. 

pu1leron en vigor, fueron tan aolo para la defen1a de loa llltere1ea comunea de loa 

trabajadoret y el mejoramiento de IUI condtclor:ea econ6mlc&S1 &l ampa1'0 de uD 

equUlbrio que ha lmpedldo el libre ejercido de eatoa derecho• en el 6rden relm-

dlcatorlo, como íueron proclamados por el Conatltuyeftte de Quer,taro, 

E1to1 derechoa revoluclonarloa utfn con1l1nado1 no aolo en elartlculo 123, alno 

en el Z7 que condena el derec~o de propiedad de lo1 blenu de la produccl6n cua.ndo 

declara expresamente en 'l que la nacl6n tendri en todo tiempo el derecho el, lm~ 

poner a la propiedad privada las modalldadea que dicte el lntH'• aoclal, 

Acorde con eata dlapoaicl6n, exlate otro prlnclplo en el propio articulo 21. que 

ordena la dlltribuci6n de la riquesa p6bllca y el fracclonamlanto de loa latUuadló& 

y aar como la revolución agraria ha logrado la aoclall•acl6n de la tierra mediante 
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la entrega de la ml11ma a Loa campeslnos, así la r1:voh1cl6n prolctarla con11e¡¡uirá 

la socla\i:i.acl6n del capital en !avor de los trabajadores. 

También autorit.a el artículo 123, en el apartado B, en plena vigencia, el dere~ho 

de asociaci6n profesional de la burocracia y el derecho de huelga contra el Poder 

Piíbllco. 

La Constltucl6n de 19L7 e11 de las poc11s en el mundo, tal vez la única, que consl;;

n6 de tal modo derechos íundamcntalea para llevar a cabo la revoluci6n proletaria, 

como culmlnacl6n de la RevolucH$n Mexlcana, 

Trueba Urbina expllca la naturalezn del n11evo derecho social establecido en la Cons

tltucl6n de 1917, de acuerdo con las causas que lo originaron y de 11u objetivo funda

mental, y expone 11u pensamiento a11(: 

"EL DERECHO DEL TRABAJO ES RElVlNDICAOOR DE LA ENTIDAD HUMANA 

DESPOSElDA, QUE SOLO CUENTA CON SU FUERZA DE TRABAJO PARA SUBSIS,:. 

TIR, CAR.ACTERlZANOOSE POR SU MAYOR PROXIMIDAD A LA VIDA; PROPUCiNA• 

EL MEJORAMIENTO ECONOMlCO DE LOS TRABAJADORES Y SIGNIFICA LA AC

CION SOCIALIZADORA QUE INICIA LA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD BUR

GUESA HACIA UN NUEVO REGIMEN SOCIAL DE DERECHO". (Zúl 

Y en obra más reciente, reproducimos n\lelltro vlejo pcnsamlento expresando cate· 

g6rícamente : 

"La c~naagracl6n del derecho substanclal y procenl del trabajo en textos de nu(!s- .· 

tro c6dlgo pol(t\co-aoclal, bajo el rubro Del Trabajo, y de la Prev\si6n Social, si~· 
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nlíica el paso más firme dado por loe Constituyentes de 1917 hacia la Lnte1ra· 

ci6n legltllntlva del derecho social, sobre todo, en momentos de franca crhl11 

de la leglolacl6n positiva de los pueblos, provocada por imperloaas nece1lda-

des de justlcla que había venido reclamando la cla1e obrera, La1 ma aa1 podr;{n 

no tener amor por la legalidad, pero e( tienen lntulcl6n por la ju1ticla, (27) 

Se tiene que reconocer que hasta hoy los derechos rcvoluclonarloa de a1oclacl6n 

profeaional y ele huelga no se han ejercido en funci6n de socializar el trabajo y 

loa blenea de la produccl6n en cumplimiento del a rt(culo lZJ con1tltuclonal, com-

pletados éstos con el reconocimiento de otros derecho• revolucionarlo• corno son 

los de huelga por solidaridad y libertad de 101 1lndlcato1 para participar en la 

pol(tlca mllltante y obtener algún día la tran1formacl6n de la 1ocledad capltalleta 

no como acclonllta1 de la• empreaa11 como ae les ha llegado a proponer, atao 

para obtener por derecho propio la soclallzacl6n del capital, como complemento 

de la 1ociallzacl6n del trabajo, 

La teoría de la relvlndlcacl6n. de la pluavalla 11e !1111da en el propio artículo lZl, 

que no establecl6 ninguna norma para que pre•crlblera el derecho de 101 .traba-. 

jadoru para recuperar el tra.bajo no remunerad~ que origin6 lol blene• de la pro-

duccl6n, 

3, • LOS DERECHOS REIVINDICATORIOS. 

El derecho social, en su concepci6n po11lt!va, incluye el elemento reivlndl~atorlo 

que te objetlvlza en ta leglalaci6n fundamental del trabajo como norma y como fin 

de la propia legislacl6n, En el menaaje de é ata reaalta la idea y en •u• texto• · 
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1e1 recoge, Los derechos rclvlndicatorlo11 de la chue trabajadora aon e&tat\lto¡; 

jurCdlcos que integran el artículo 123: derecho de participar en los bcncflclos y de

rechos ele a soclacl6n profealonal y huelga. 

El precepto ec compone consiguientemente, de do11 claacs de normas, las pura

mente protecclonlatas y laa relvlndlcatorlas que están encamlnadae a soclalizar 

101 blenea de la produccl6n, pues a6lo as( puede compoMrse la explotacl6n secular 

del trabajo humano, 

El artículo 123 con proyeccionea hacia el !uturo, consigna los slgulcntas derechos 

relvindlcatorlos de la clase trabajadora: 

lo, - DERECHO DE PAR.TlCIPAR EN LOS BENEFICIOS 

"En toda empresa agrícola, comerdal, !abrO o mlnera, los trabajadores tendrán 

duecho a partlclpar en lu utUldadea 1'. (Fracc. VI), 

Eate derecho origina pre1taclone.ll complementarias del salario e independiente

mente det mismo, compensa en una mínima parte la plusvalía del trabajo humano, 

e1to ee, la jornada que no fu«! remu11ernda justamente con el salarlo; en esta vlr· 

tud, el derecho de partlclpar en tu utllldades de laa empresas no tlene por fina

lidad convertir al trabajador en socio de é atas, aino en darle un Instrumento de lucha 

para que participe de Ju gar1ancla1 y 1e mltlgue en mínima para la explotad6n: 

en contecuenda, 111 lunci6n reivindicatoria es evidente, En CUiLnto derecho de cla

H, 10 reclamaba el constltuyente Gracfdas en convenios que íueron resultado de 

la lucha entre trabajadores y empresarios , porque la fijaci6n de un porcentaje mí-
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nimo por l~ autoridad, le reata vigor y fuerza al derecho soclal reivindicatorio • 

(Ahora !r.iccl6n LX) 

2o, - DERECHO DE ASOCIAClON PROLETARIA 

11 Loa obreros tendrán derecho para coaligarse en defensa de aua respectivos in· 

terete•, formando slndlcatoa, asocl&clone• profe1lonalea, etc, 11 (Fracc. XVI) 

En todo momento, loa trabajadores han manlt'eatado su1 lnquletudu pregarlae, 

formando a1oclaclone11 y agrupamlentoa 11oclale1, a efecto de 1u lntegracl6n en 

un todo o ente colectivo para la mejor dcfenaa de 1u1 lntereac1 como clase social 

explotada, Primeramente , en el medievo aparecieron la• a1oc.laclones de com

pafteroa y nMI tarde hu uniones o alndlcato1 de trabajadore1, En el 6rden in

ternacional, ea punto de partlca del gran movimiento uoclaclonltta, la A1ocia

cl6n Internacional de Trab&jadoru que lnlcl6 la lucha de 101 obrero• como gru

po, combat lendo la explotacl6n capltallata y pugnando por el e1tableclmlento de 

una 1ocledad 1oclall1ta. 

El duarrollo de la uoclacl6n proiealonal obedece a loa dlveuoa cambio• aocla

lu operados en laa aocledade,i humanas por la.a revoluclones, a partir de la re

volucl6n indu1trlal, Como con•ccuencla del Eatado 1ocial imperante, el 11 Manl

fleato Comunista", redactado por Marx, en 1848, con la c:olaboracl6n de 1u entra. 

fiable colega en ideas, Federico Engels, recoge en tra1cendental documento. la teo

rCa de la claae obrera en aua luchas y relvlndlcaclonea con proyecclonu de futuro, 

entral'lado el aentlmicnto y la accl6n de loa tt•abajadoru de ayer, de hoy y .de ma

llana, bajo el slogan r Trabajadores del mundo, un(oa, 
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En México la 1uoclacl6n proíeslonal se clesarrolJ6, prime.ro bajo la acci6n del 

mutuall11mo hasta fln del slglo pallado; en 1011 alborea de cate 8iglo, la a11ociacl6n 

de loe trabajadores se Inspira en los principios untver11alcs do lucha contra la ex

p1otad6n y del régimen capltallsta, contra la dictadura pol(tlca y de acuerdo con 

el Ldearlo social de lucha de claae11, 

En plena revolucl6n. el agrupamiento de trabajadores en defensa de aus derechoa, 

plsoteado& desde la Colonia hasta el Por!lriato, !ué estimulado por la "Casa del 

Obrero Mundlal 11, que preet6 grandes y valiosos servidos a la Revolucl6n Meidca-

na y al movimiento obrero en particular, pues de esta gran organizacl6n nacional 

••Ueron laa directivas de lucha por el derecho del trabajo y del derecho de asoci•

c:i6n pro!ealonal de 1011 trabajadores, Hasta antes de que se expldlera la Con•tl· 

tucl.Sn de 1917, la organlucl6n m'• repr1uentativa de loa intereses cluhtas y rei-

vl.ltdlcatorio• del proletariado mexlcano fulí el "Gran Círculo de Obrero• Librea 

de Orl&aba", que partlclp6 heroicamente en ta tr4glcli huelga de Ri'o Blanco de 1907, 

Con la Conetituci6n de Ouer6taro nad6 el nuevo derecho de aaociaci6n prOfealonal, 

el cual H e1tatuy6 en la fraccl6n XVl del artículo 123 como utatuto e lnstrumeriio 

1oeial de lucha contrA la explotacl6n. 

La misma lnaplracl6n 11ociall1ta de nueatra Con11titucl6n y de las leyes que le pre

cedle't'On en el proceso revolucionarlo, !undamenta et derecho de ruociacl6n pro

fe•ioMl de loa trabajadores, revlstlendo dos aupectos: uno, el de ·1a rormad6n de 

asoolaelone• profetlonalu o 11indlcato11, para el mejoramiento de 1011 l.ntereae'a 

comunes y para la c.elebrac16n del r.:onlTato colectivo de tnbajo: y el otro; que no se 

ha ejerci-
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do como dqrecho relvlndlcatol'lo tendiente a realizar la rovolucl6n proletaria, 

porque 1e plenaa que ~6lo ae puede realizar ésta a través de la vlolencla, no 

obatante que el ejerclclo del derecho aoclal de aaoclaci6n proletaria ae realiza 

pact'ficamente como 101 demi 1 derecho• relvlndlcatorlo1 que aon prlnclploa 1ocla -

lee que ae encuentran con1l1nadoa en el artl'~ulo IZ3, 

3o, - DERECHO DE HUELGA 

"La• leye• reconocer'n como un derecho de loa ob·rero1 la• huel1a111 , (Fl'acc, 

XVll). 

Que la huelga en nue atra le1hlacl6n fwldamental u u.n derecho aocLal econ6mlco, 

nO 1610 .. deriva del texto de lu fraccloaea XVUy XVW del artCculo 123, alAo 

de la t.oría en que se apoya ene precepto. En el Con1rHo Con1tltuyenüt , cuando 

el d'putado Macúus, con la nltldez que 1lempre doblen aer la virtud del leahlador1 

hiao la deelaraci6n 1olemne de que la hvel¡a 1e reconocía como derecho aoclal 

econ6mlco, qued6 utereotlpado el car,cter relvlndlcatorlo de la mlama, puea el 

derecho 1octal que H e1truct\lra en 101 capftu101 nuevo• de nueatra Con1Utucl6n; 

•• eHnclalmente relvlndlcador. 

Se deduce que la huelga en nuestro pal'• no aolamente tiene por objeto conH¡ulr 

el equlllbrlo entre 101 !actore1 de la produccl6n 1lno obtener tambl4n la relvln· 

dlcaci6n de loa derechos de la clase trabajadora, cuya explotacl6n orl1ln6 la Jor

maci6n de la plusvalía compenutorlamente, aclar,ndoae de que tal compen1a~ 

cl6n 1610 puede tener eficacia 1ocialldndo1e el Capital, en forma pac!flca, cam-
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blando la eatt"uctura ucon6mica de la sociedad mexicana en c\lmpllmlonto del ar

tículo 123, 

A través de la hletorla se advierte que a pesar de la prohlblcl6n de huclgu que el 

C6dlgo Penal de Mart(nez Castro de 1872 eatablocía como dellto,la fuerza obrera 

logr6 reallr.ar alguna• huelgas en forma pacl'.ilca, ha.ata que tuvieron lugar In.a hucl

au de Cananea y Río Dlanco, que el Porílrlato repriml6 sangrientamente. 

El texto de la fraccl6n XVlll del artículo 12.3, defl.M Jaa huelgu !(citas y laa Ilícita a 

en loa términos siguientes: 

"XVUL - L&1 huelgas aer'n lCcitu cuando tengan por objeto conseguir el equlllbrio 

entre 101 dlveraoa tactore1 de la produccl6n, armonizando loa dcirechos del trabajo 

· con 101 del capital. En 101 1ervlclo1 pGbllcoa 11erá'obl~atorlo para loa trabajado

rH dar aviso, con dle& d(u de antlclpacl6n a la Junta de ConcUlac16n y Arbitraje, 

de la fecha seftalada para la sue¡1enal6n del trabajo. 

La1 huel11a1 ser'n con1lderada1 como llícitae, únicamente cuando la mayoría de 101 

huelauletaa ejercieren actos violento• contra lu penonaa o las propiedadee o en 

ca1ci de guet'ra cuando aquellos pertenezcan a los estabJec:lmlento1 y 11erviclo1 que 

dependen del Gobierno. Los obreros de los Eatablecirnientos FabrUes Mllltares 

del Gobierno de la República, no est.ar'n comprendidos en las di&posiciones de 

e1ta fraaci6n por aer a1lmllados al Ejl.!rclto Nacional". 

A 1lmple vista no ee percibe la esencia de la huelga revolucionarla en el Pnenclonado 

precepto~ 11.no 1Ólo la huelga econ6mlca, o sea la profe slonal, pero en dicho texto 

tambi'n 1e conligna impllcí~amente el derecho a la huelga social que en e! misma 
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es una huel¡¡a revoluclonl\rla, como la profoslonal. 51 se contempla con pro-

fundldad el mirnclonado tf'xto constitucional se advierte por una parte que en el 

precepto hay un \ntf!rstlclo entre \as huelgas l(citas y tu huelgas i\(cltas, y este 

interatlclo está taponado con la dialéctica revolucionarla. expuesta por Macíu 

cuanoo declar6 que la huelga ee un derecho social econ6mlco y por el mensaje 

del proyecto del artículo lZ3, que declara expruamente que la li!glalacl6n del 

trabajo tiene por objeto y por {(n relvlndlcar loe derechos del proletariado, de 

donde •e concluye la exlatcncia del derecho de huelga para la aoc1allzacl6n pací-

flca del Capital, En loa casos en que la huelga que declaran loa trabajadores no 

tenga por objeto con11egulr el equillbrlo entre los dlftrao1 íactoru de la produc-

ci6n, nl tampoco se haya empleado \'lolencla en su ejerciclo, •ino simplemente · 

BCI hubiera sollcltado por 101 trabajadores el mejor reparto de la riqueza patro-

nal de 101 bienes de 111 producci6n, 11oc:lallnndo la empresa y convlrti11ndo \a 

mlllma y sus biene11 en lnstrumentos no 11610 del propietario de lo• mhmo1, elno 

~ de todoa 101 que lo h~cen íunclonsr progreelvamente y partlclpen en el !en6meno 

de produccl6n; ah! ut& el derecho revoluclonulo de huelga que ha de relvlndlcar, 

como se dice en el menaaje delartfculo lZl, loa r»nchoa del proletariado, o 1ea1 

q,ue au flnalidad será recuperar lo que se lea ha venido quitando por la !ucHza a 

coneecuencl.a de la explotación de que ha sido v!ctlma el'trabajo humano por •l~ 

gloa, aoclalhando aa( el Capltal, en beneClclo de 101 trabajadores, como ae pro-

clam6 dude la XXVI Legislatura Federal, que íué la primera C'mara Leglslado~ 

ra de la Revolucl6n Mei¡:kana, hHta que el Congreso Conatltuyente de 1916-1917, 

convlrtl6 en dlaclplina jur!dlca el derecho 11oclal de huelga para combatir en el 
1 

1 

\ 
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porvenir la estructura capitalista y consegulr In aoclallzacl6n del C~pital, 

Por otra parte, la fracd6n XVIII del artículo IZ3, en s11 prlmer concepto, define 

cú.lndo serán 1rcttas las huelgas, y en el segundo auándo serán ilícitas; eo decir 

que lila mayoría cfo los huelguistas no ejerc~ actos de violencia contra las per

aonas o las propiedades, !ns huelgas son legítimas; puntualizando de que toda huel-

ga que persigue el equlllbrlo entre diversos !actores de la producci6n, mediante 

el aumento de los 1i.1larios, tlcndc a armonhar los derechos del Trabajo con los 

del Capital y por consiguiente el eentldo de la mhma es relvindicador, La Ley 

Federal del Trabajo de 1931, en su artículo Z60 !raccl6n IV no solo busca lograr en 

Corma de!lnltlva el equlllbrlo entre loa factores de la producci6n. aino apoyar otra 

huelga que persigue e se ml1mo C(n, la huelga revolucionarla. 

Desde que se in1tltuy6 la huelga corno u.n de re cho en la Conatltuci6n con loa objetivos 

que a la mlama ee le aetlalan en la Ley fundamental, clej6 de tener esa ldea de violen

cia que le caracterb6 cuando 101 legisladores del Capltallsmo la tipificaron como un 

dellto: pero aunque se hubiera convertldo en un acto jur(dlco, en el que la relvind1ca-

cl6n tiene un car,cte r l(clto, siempre será recordado e 1 pensamiento de Sorel, cuan

do al exaltar la huelga dljo que en ella ••reslde la expresl6n más bella de la vlolencla" 

1ln embargo, el derecho de h11elga general, por su naturaleza de clerecho soclal eco

n6mlco , Ueva en su entrafla la relvlndlcac16n y como coneecuencla de "esta el cambio 

de estructura• econ6m1ca11, 

El derecho de h11elga, en su dln,mlca social, siempre se origina en la necesidad de 

aumentar 101 salarios de loe trabajadores, de modo. que al ejercitarse este derecho 

. en cada empreaa o industria, puede lograrse su flnalldacl reivindicatoria, exigiendo 

aumento de salario que recupere la plusvalfa en forma pacífica, sin 
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ejercer nlnguna violencia contra laa peuona1 o laa propledadea, ha1ta obtener 

la 11odallu.cl6~ del Capital; u( cumpHrlán au destlno hl1t6rlco nuutro utÍ· 

culo ti3. Y el dfa que la claae trabajadora de n11utro pa(a tenia la •uílclente • 

educacl6n y llbertad para ejercitar el derecho de huelga, podría llegan• a la 

. ' 
huelga general, auapendlendo la1 laborea den todas la• fábrlca1 1 empr.11a1 o Ln-

duatrla1, en fol'm& pacíf\ca, 1ln recurrir a actoa violento• contra la• per•one.a 

o la• propledade1, alno atmplemente abatenléndoae de laborar en 1u1 retpectl· 

voa oentr~:ia de tra~jo. Eeta pdctlca legl\ima de la huela• traería con1tgo 

la. 1oclalh:acl6n de loa blenu de la producd6n. Sln embar101 loa gobierno• de 

la República dude 1940 huta el actual, tan venldo frenando la accl6n relvlndl-

catorla de la huel1a, lntervlnlendo en dlverta• form11, e1peclalmente cé:incUla • 

torla1, para que 101 trabajadore1 y 101 empreaarloa Uesuen a acuerdo• colectl-

vo• en que 101 trabajadore1 alcancen mejores aalarlot de 101 qu.e tleeen y con• 

qubta.a de diveuu Cndolea, que con•tlt\tyen pau elloa un sedante o oarc6tlco 

q\ICI lo hace olvidar el fln relvlndlcatorlo de la huela•: cuando el Eatado mexi

cano " dé cuenta de que la 1odallaacl6n del Capital tan 1610- con1tltuye UÍ1& moda-

lldad de la actual estructura econ6mlca que no afecta al r'1lmen poU'tlco del mlamo, 

puea conjuntamente 1ubal1tlr'n loa derecho• del hombre, que ae con1l1na.11 en la 

parte do111'Ñtlca de la Conatltucl6n, as( como la organlzacl6n de loa poderu plíbli· 

coa que en la propia Ley fundamental ee e1tablecen como expre sl6n de la aobera -

nCa del pueblo, (ZB) 

Con11ecuente con el ante rlor ct'lte rlo, la doct-rlna jurlaprudenclal, en la era .carde-

nista, fllllda la teor(a econ6rn!.c:a de la huelga pua conseguir el equlllbrlo entre loa 
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factores de la producción, llll la importante ujecutorla de 20 de septiembre de 

1935, Unl6n Sindica 1 de Pe luquc roe, en la qu<i Impone a las autoridades del tra·

bajo el niejoramlento de las condiciones de los trabajadores ha.e ta donde lo 

permita el Estado ccon6mico de las negociaciones, 

La huel¡a ea un derecho de la más alta jerarquÚt. constltuclo11&I lnstrume.nto roi

vindlcatorlo de la clane trabajadoi:a !rente a .la burgueaa, la cual representa una 

f6rmula jurídica lndlspenriable para colocar a esos d6bUes en un mismo plano de 

i¡ualdad !rente a los detentadores del poder econ6mico, es un medio para conae

gulr el equilibrio entre los !actorca de la produccl6n, cuando peralgue aumento 

de salarios de tipo relvlndlcatorlo, En cele aspecto, se advierte con claridad 

el prop61ito relvlndlcatorlo de la huolga, pero al analizamos Jllts la esencia de 

la huelga a que se rcflcre la .fraccl6n XVIII frente a la fraccl6n XlX, que auto

rlaa el paro como medida de car(cler tócnlco previa aprobación de la JUJ\ta de 

ConcUl&c16n y Arbltrajc, 1e advertlrá claramente que trat,ndoee de la huelga 

profealonal para obtener el equlllbrlo entre los factores de la produccl6n, no 

tlene 11lnguna intervencl6n la Junta de Concllla.cl6n y Arbitraje alno que se pone 

el instrumento autodefenslvo de la !raccl6n XVllI en manos de la clase trabaja

dora para que ésta sea Ja que determine el equillbrlo, aceptando laa proposlcio

ne1 del empres.arlo o patr6n que estime conveniente a los linea de la relvindlca

c16n y que a. su julcio conserven el equlllbrio, Esto es, no obatante la disputa 

y conflictos de intereses y de lucha entre los trabajadores y loa patronea, la con

tro\•eraia no puede 11c r decidida por ninguna autoridad, por lo que de ah( se deriva 

su carictcr autodefensivo y reivindicatorio, en tanto que el derecho mexlcano del 
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trabajo no llutorlz6 el "lock out", o 11ea l!l paro patronal, slno simplemente 

prevee en la menclom da fracc16n XIX como paro, una medida de carácter téc-

nlco para mantoner loa precloa dentro de un lfmlte coi;table, pre vla aprobacl6n 

de la J'Wlta de Conclliacl6n y Arbitraje, a efecto de no causar perjuicio posterior 

a los trabajadores de aquellu empre eaa donde se aplique la medida técnica, en 

el proceso laboral. (Z9) 

Cuando esU(n en conflicto el derecho público y el derecho social, este prrvalece 

aobre el primero, y así se lmpone no e6lo la dlal~ctlca revolucionarla del dere-

cho de huelga, consignado expre &amente en texto e fundamentalea, slno también 

en la ~ln,mica de la mlsma, puea el ejerclcio del derecho de huelga como ln•· 

trumento de autodefenaa de 101 trabajadores para conaegulr el equlllbrlo e1ntre lÓ1 

!actores de la produccl6n, evitando en unoa cuoa 11'1'1 abuso de la plu1val(a, hasta 

101rar con la huelga la eoclallucl6n de 101 blenes de la producct6n, ellmlna la 

po1lbllldad de que intervenga cualquier autoridad y eapecl.almente en 101 t'rmlnoe 

del artículo 17 de la Con•tltucl6'\ que oetablcce trlbunales para dlrlmlr 101 con-

fllctoa.entre 101 miembros de la colectividad, alempre que no H trate del ejerci-

clo de la huelga, por parte de~ grupo que integra la c:la1e trabajadora, en cuyo caso 

u impone el derecho social por su carlictcr meramente rclvlndlcatorlo e impera-

tlvo y porque su fuerza ea superior a la del derecho plibllco, 

4, - EL ARTICULO 123 Y LA CLASE OBRERA 

Óel eetudio del artículo 1Z3, se in!lere que no hay más qu-. doa clase• aoclalea: 
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una la quo 1e integra por persona a humana a que ion lae que vlven de su trabajo 

o explotadas y que están agrupadas en el factor de produccl6n denominado Trabajo, 

y la otra que no ea 11lno la personlílcaci6n de categorías ocon6mtca11, determinadas 

y precho11 Intereses y relaclone11 de cla11e que representan loa explotadores o sean 

101 capltall1ta1 y loe te rratenlentes: loa del'tcho1 del capltal eon patrlmo.nlalea, 

porque el capital como (actor de la produccl6n es una coaa, Por tanto, la so-

cledad mexicana uta' dlvldlda en dos clase•: explotador y explotados, o sea el 

Capital y el Trabajo. 

El artículo 12.3, es, por conalgulente, el derecho de la clase trabajadora, no e6lo 

del obrero, 1lno del empleadq t4icnlco, dom,1tlco, arteaano, etc, Ju( lo hace 

dldmlco la Teoría lnte1ral que conlldera como integrante• de la clase obrera no 

'61o ali obrero lndu1trlal, 1lno al trabajador intelectual a todo el gran mector de pr u

tadoru de eervlclo•, donde H Incluye a 101 pro(eeionalea t4icnlco1, comlaloniataa, 

•1•ntea de comercio en aeneral. 

El. concepto de clase ea merarrente econ6mlco, y cada claH llene 1u ldeología. 

La ldeoloaía de la Teoría Integral ea mar:d1ta, ea precl1amente la que corutltu· 

ye el 1uetrato del artículo 1Z3, y que se ldenti!lca con el derecho social, Lo1 em

pleadu públlcoa también aon tltularu de derechos soclalea y pertenecen a la cla'." 

ae obrera, 

La extenal6n como miembro de una misma claee social del obcero al empleado 

p~bHco qurd6 con1lgnada en el originario artículo 1Z3 y el actual apartado B los 

•lgue comprendiendo dentro de la clase obrera, 

La Teoría Integral corno teoría jurídica y social no s6lo comprende la leglslaC:l6n 
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del trabajo, el derecho consuetudlnarlo onrero y la jurlsprudencl.a en au !uncl6n . 
proteccionista del trabajador, slno el derecho espontáneo y popular que ea obra 

del proletarlado, como lo conclbe Máximo Leroy, alejado de au tuintimlento etl· 

mol6gico, esto ea, el conjunto de peuonu que forman la "clate de loa que para 

vlvlr no ~entall m{, que con el producto de 1u trabajo". (30) A 1( puu queda ln· 

cluCdo en la Teoría lnte1ral no 1610 el derecho oflclal, alno el derecho proletario 

en 1u alto, lli¡nlflcado, el que lle orl¡lna en loa slndlcatos, federaclone1, confede

raciones, en la contratact6n col ectlva, en la vida dinámica del trabajo,' en las re-

glaa de cooperacl6n entre loa obrero1, en 1011 eatatutos de las organlzaclone1, 

Y la teoría lnte¡ul le1 c1' vltallda.d a eato1 derechOI , Haata ante• de la revo-

lucl6n lnduttrlal la c1&1e obrera aolo la intearaban 101 tnbajadoru en la produc-

cl&n eco116mlc:a, eato u, en la lndu1trla, pero a partlr de e1ta ae fu' lncluyendo 

en ella a loa ln¡enlero11 técnlco1, empleado1, etc, 

La ldea de la claee obrera, del proletariado, de au• componentu, .., encuenba 

en el M&nl!luto Comunl1ta de 1148. 

La ldea de l& claee obrera del •rtfculo 123 H confirma por el marxismo lenlAlamo 

de la hDra que vlvlmo1, como puede veue en trabajo reciente del académico Arau-

h\&naln, pruldent.e del In1tltuto de Economía Mundla.l y llelaclonea Internacionales 

de la Acadetnla de Clenclu de la UllSS, que analiza laa dlvenu formu de lacha 

del movlmlento obrero e11 la época actual: 

11/u(· pues, la ma1a eaenclal de ingenlero1, técnlco1 y empleados, •• a1erneja.por 

su sltuacl6n en el proceso productivo al proletariado, se acent4a la tendenc;:la al fu. 

slonamlento en una única clase y amplíaae por lo tanto la base social del movimiento , 
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obrero, Esta ampl\aci6n es a.1:ompan11da por tin extraor<llnarlo auge de laa bata

llaa de clas~, que eacud<~n literalmente al mundo capltaHsta". (31) 

Loe con11tltuyentea mexicanos de 1917, de la clas\!lcacl6n que hlcleron de la 

cla1e obrera obviamente excluyeron a 1011 gerentes, directores, administradores 

y representante• de los bienes de la produccl6n que por razones de su actlvldad pro

fes\onal no pueden estar identificados con la clase obrera, y que sin embargo, !ren

te al Capital tambl'n tlenen derechos laborales, 

También pertenecen a la claae obrera los miembros de las Bocledades cooperati

vas, cuyo artículo lo, textualmente dice: 

1'Son 1oeiedade1 cooperatlvae aquella11 que reúnan las 11lgulentea condicione•: 

11 I, • E1tar lntegradae por indlvlduoa de la clase trabajadora que aporten a la so" 

cledad su trabajo personal cuando se trate de cooperatlva11 de.productores o apro

vblonen a través de la eocledl\d o utlllcen loa aervlclos que '•ta distribuye cuando 

•e trate de cooperatlvae de consumldores "· 

"U.· Funcionar aobre prlnclploe de lgualdad de derechos y obllgaclone• de aue mlem

bro1". 

11lll. ~ Funclonar con un n~mero '>·arla.ble de socloli nunca ln(erlor a diez". 

"IV •• Tener capltal variable y duracl.6n l.ndeílnida.". 

"V,· Conceder a cada aoclo un solo voto", 

''VI.. No p•raegulr flnu de lucro", 

"Vll. - Procurar el mejoramlenlo social y econ6mlco dfl 11u11 a1oc.ladoa mediante 

accl6n conjwita de éstos en una obra colectiva". 
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"VIII, - Repartir sus rcndlmlcnt•)ll .t prorrata enlre 1011 soci1)11 ~n raz.6n del tiem-

po trabajado por ce.da uno, sí llP. trl\ta tle cooperatlvas <l~\ producci6n; y de acuer-

do con el monto de operaciones realizadas por la socleda.d en las de conaumo 11
• 

(32) 

El art(culo 123 conclbe a la clase obrera como 111 Única encrg(a motríz que puede 

trana!ormaue econ6i'nlcamente a ll\ aocledad mexicana, y que como Wilca produc-

tora de rlqueza et1tá llamada a realizar la rcvolucl6n proletaria. 

Ea incomprenalble que la I.ey de cooperatlvas autorlce la lntervenci6n de la auto. 

rldad polCtlca, Secretaría de Industria y Comercio, en los conillctos entre loa 

cooperatlvadoa que por ser lrabajadorea deberían ser de la competencia de los 

trlbunales 1odalea del trabajo, ea decir, de las Juntas de Concllla<:Lón y Arbltraju, 

Lo1 l.iltegra.ntu de lu aocle<hldea cooperativo, tanto de produccl6n como de 

coneumo o JM'U la con•truccl6n de ca1a• para trabajadores, pertenecen a la el&-

•CI obrera, 

La1 cluu •octales se aepararon profundamente de1pd1 de la expedlcl6n de la. 

Conatltuci6n de Quer~taro de l917; y econ6rnkamente ae dlvldleron en terratenlen-

tu y caplt.tllatu o •ea ext1lotadorea y explotadl)a, obrero11 y campeslnos, La dl

vltlón reaalta expresamente en loa art{culoa Z7 y lZ3. 

S, - EL DERECHO A I..A REVOLUClON PR.OLETARlA. 

En el conjunto de prlnclploa y norinu que 1e han puntualhado en los apartados 

antertoru, le encuentra conelgnado el derecho Inmanente a la revolucl6n p\''11.leta·. 

' j 
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tarla para el camblo rle lae estructuras económicas del réglmen capltallsta, Es-

te derecho 11610 pued'c ejercltar la clase obrera a través de la 01ociacl6n profellG

~l y de la huelga general, a Hn de que se suprima la clase capltall.ata y se cambien 

la11 estructuras econ6mlcas, 

A1C como en el artCWulo lZJ ae conli¡na el derecho a la revolucl6n proletaria, la teo

rCa e• de legalldad revolucionarla y revolucl611, en auxilio de e1ta1 idea• 1e trane

crlbe 1. contlnuacl6n el penaamlento de un jurl1con1ult~ ma rxiata, Stucka. que dlce1 

"La. le1al\dad revolucionarla. ea algo muy dhllnto. No 10'. contrapone en ab1oluto 

a la revoluc\6n, no e11 un !reno a la revolucl6n en su conjunto. Puede parecer un 

(nno 1610 a qulen e1tt enfermo de lsqu lerdlsmo tnútU e Inoportuno, La esencia 

de la revolucl6n proletarla u la entrega a la revolución de un nuevo y podero10 

lnlltl'Umento1 el poder e1tatal: el ejercicio del podc:r e1tatal con1l1te, por u.na par

te, preclearnente en la promu111acl6n de la Ley, en la po1lbUldad de Udlulr en el 

curao de 101 aconteclmlentOI y ante todo en la lucht. de cla1e1 de wia manera or

l&alNda, por rtledlo del derecho: D\ctadura del proletariado no 1l¡nUlca ceae de 

la lucht. de claaea, •lno contlnuacl6n de la lucha de claae1 en una forma nueva y 

con nuevo1 medlo1". 

Y en relacl6n con este ml•mo tema aclara: "En la revoluci6n proletaria la Ley 

rewoluclonarla y la revolucl6n se completan la una a la otra y en ab1oluto ae ex· 

cluyen, La revolucl6n precede como una dictadura del proletariado actúa a tra

vh de 11. leaalldad nvoluclonaria, 

Cuanto mi• revoluclonarla e1 e!ectlvamente la ley, rru(s se hace obll¡atorla y com-
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proneible la legalldad revolucionarla". (33) 

. ~' 
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VI. - LA TEORIA INTEGRAL EN EL PROCESO 
DEJ, TRABAJO 

l •• TRIBUNALES SOCIALES DEL TRABAJO 

El derecho del trabajo ae compone de dos tipos de normas; las auetantivas y 

l•• proceaalea, originando a la vez dos disciplinas: el derecho auatantlvo y el 

derecbo proceaal, hijas de un tronco comGn , 

EL DERECHO SOCIAL. Loa prlnclploa y no'rmaa de uno y otro alcanzan auto

nomla •n raa6n de aua' caracter(atlcae especiales, aunque eatin utrecharrente 

vinculados e i'.ntlmamcmte relacionados; pues en la• actlvldade• conWctlvas, el 

derecho.procesal del trabajo ea el in11trumento para hacer electivo a tnvj¡a del 

proceM> el cumpllmlento del derecho del trabajo, aaí como el mantenlmiento del 

6r<len jurídico y econ6mlco en 101 coÑlictoa que aurjan con motlvo de 1&1 ula-

clona• l&borale• entre trabajadoree y patrones o entre el Trabajo y el Capital 

como fac:tore1 de la produccl6n. 

El derecho procesal social comprende al derecho proce1al del trabajo, el dere-

cho proce1al agrarlo y de aeguridad 1oclal, Y al el derecho del trabajo u pro-

tecclonllta y reivindicatorio, en conaecuencla el derecho instrumental tendr' 

eM mlemo caricter en el conillcto del trabajo, y aue Rnalldadu son hacer elec-

tlvoe •LOI prlnclploa que ion au base la proteccl6n y relvlndlcacl6n tanto en loa 

prowe•o• jurídico• como en be econ6mlcoo, 

A contlnuad6n en corta• !(neas •e pruenta a la Teor(a Intearal en el proceso 

del trabajo: 

Lu Juntu de Concillacl6n y Arbitraje y el Tribunal Federal de Concillaci6n y Ar_!!itra 

traje de la burocracia conforme al art(culo lZJ constltuclonal., son trlbunalea •ocia~ 



151. -

lea que ejercen la fund.Sn jurladicclonal laboral, deblcrndo tut«'lar a lofl trabaja-

dores en el p'roce110, para compenu.r la delllgualdad r«'al que existe entre l!1to11 

y 1u1 patronee, No baata que apliquen la norma procesal escrita, lino que el 

nece1arlo que la interpreten equitatlvarnente con eentldo tutelar y relvtndlcato-

rlo de 101 trabajadoru. 

2, - NATURALEZA DE LA NORMA PROCESAL 
DEL TRABAJO 

Corno del derecho 1oc.Lal se derlva el derecho del trabajo, la norma procesal 

incluyendo la burocracia, íorman parta de ~•te y por lo ml11mo dllleren de la• 

ley·•'• proce1ale1 comune•: clvUe11 pena.lea y admlnlatrativu, que ion de derecho 

ptibllco, 

3, - TEORIA DEL PROCESO LABORAL 

El'pro'éelo del trabajo, a \a luir. de la Teoría Integral, u un ln1tramutode lucha 

de'l~~ ·trabajado rea frente a 1u1 explotadoru. puu a travh de 'l deben alcanaar 

en Í~a co.llfllctÓ• laboralea la efectlva proteccl6n y tutela de 1ua derecho•, uC 

como la relvlndtcacl6n de '1to1, Indepe1,1dlentemente de 101 prlvtleglH compen-

1atorlo1 qu. e1tableacan lu leye1 proce1&lu en favor de 101 trabajadoru, de 

~~undo con la teoría 1odal pro~ ... 1 del artCculo 123 deben apllcaut 101 1lguien-

te1 prlndplo11 

a), • Diulpaldad de .la• parte•. 

El concepto burguh de bllateralldad e lgualdad procesal de lH pai'tH 1e quiebra 

en el proceao laboral, pue1 al 101 trabajadoru y patrone1 no ion tauale• en la 

vlda,' tampoco pueden serlo en el proce10, por cuyo motivo 101 trlbunal•• 1ocia. 
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lea, o son lu Junta• de Conclllacl.Sn y Arbitraje, tienen el deber de supllr las 

ddlc::lencias proce 1alu de loe trabajadoru. Huta la Constlluci6n pol(tli::a obli

ga al Poder Judlclal Federal, en la jurlediccl6n de amparo, a supllr las dli!Ilc::len

clas de laa queju de.101 obrero11 y campulnoa (Artf'culo 107, Fraccl6n U). S6lo 

uf 1e cumpUrfa con el principio de relacl6n procenl tutelar de loe trabajadorea, 

Ninguna comparact6n polCtica o do11n1'tlca •e puede hacer del proc:eao común (clvll, 

penal, admlnhtratlvo), con el proceeo laboral, porque el derecho procesal del -

trabajo no 1111 derecho p6bllco dno derecho eoclal. Tampoco puede quedar com

prendido dentro de la Teoría General del Procuo, a que ae refieren 101 proceaa

ll1ta11, porque eata "Teor!a " ae auate.nta en 101 viejo• concepto• de accl6n, exc:ep

cl6n, prueba y ••ntenda del proceao burg"'• donde •e orl11ln6; en todo cuo el de

recho proceul del trabajo forma parte de la que podrlamo1 denominar "Teoría • 

General del Proceao So•ia111• En tanto que el proce10 conún 1e rige por el con. 

j1&11to de norrna1 de derac:ho p6bllco ante 101 trlbunalH judlclalea y admlldatratt:. 

vo1, en cuanto que el p1oce10 laboral •e tramita ante trlbunalu 1octalu qu~ for

man parte de la Conatltuc16n 1oclal y dl1tlnto1 de aqu,1101 (A rtCculo 123 ). 

b). • .Teoría de la1 acclonu y excepclonu • 

La acc16n proc .. al del ira bajo ea de cadctoer 1oclal, como ion la• de Clllllpltmlen

to del contrato de trabajo y de lndemn1ucl6n. Laa excepc::lonu patronalu eatin 

llmlt&du al ejercicio de ta lea acclonea, E•t• teoría ea aplicable en cont'UC:tos· ju· 
rfdlcoa y econ6mlco1. 

e), • Te orCa de la prueba, 
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fil 
Lu pruebu en el procuo laboral no tienen una !uncl6n jurldlca atno aoclal, 

pues tienen por objeto ducubrlr la verdad real, no la verdad jur(d.lca que e• 

prlnclplo del derecho bur11u'•· 

Tamblén rige el prlnclplo de inverd6n de la cara• de la prueba en favor del 

trabajador, ya que el patr6n tlene mh faclUdad y recuuoa probatorio•. 

Adem,1 1 en el 1l1tema probatorio ae reílejan tambl'n lu con1ecuencl•• del r'-

gimen de explotacl6n del hombre por el hombre que enriquece al patr6n en la1 

llamada1 "democrac\11 caplt&ll1t&111
• 

d) •• El laudo, 

La ruoluc(6n que pone fin a ua confllcto de trabajo jurídico o econ6mlco •• •· 

nomina laudo, cuya dllerencla frente a la1 1ente11cla1 judlclale1 •• preclla en 

la Ley del Trabajo, que ordlna que I•• laudo• H d.lcten a 11verdad 1ablda", elto 

••• no impera la verdad jurídica, debléndoae anallaar laa prueb&1 en conc:lencla, 

cuyoa prlnclplo1 ae dervlan del articulo 775 de la nueva lAy laboral, 

En el procuo laboral ae ellml.Aa la 1upletorledad de lu ley .. proceeale• com11AH, 

corno 1e duprende del artículo 17 de la nueva Ley Federal clll Trabajo, coaflr""n" . . 
doae uC otro aapecto proceaal de car,cter aoclal, que contempla la Teorla lnte1r1l. 

',,•' 
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Vll,. DESTINO DE l.A TEORlA I"TEGRAL 

l.· PUNTO DE PARTIDA. 

' ¡ 

En loa albores de la Rcivolucl6n Mexicana, <in Hu proclama y en su Pal'lamento', 

en nue1lru leyes, en la 1oclologfll de la vida mlsma, H lucha por la proteccl6n 

y por la reivindicaci6n de loa derechos del proleladado; pero no IC ha coneegul. 

. ·. ~.-· ( 

do hasta ahora la aoclallucl6n del Capital, 11ln embargo, la tierra se ha dlstrlbul-

do entre 101 campealnoa, porque la democnda capltall1ta ha Crenado el reparto 

11qultat{vo de loa blene1 de la produccl6n de modo, que la culmlnac16n del gran -

movlmlento popular de 1910 11erá la revolucl6n proletaria pal'a ca"mblar la e1truc-

tura econ6mlca 1ocialbando el Capltal, lndependlent11mente de la 1ub1iatenda; de 

la dogm,tlca pol(tlca de la Con1tltucl6n vlKente: Porque Me1trt. Constltuél6n u ' 

político- 11oclal, 

La pol(tka 1ocl&I, la lucha de la juuntud, uí como las lnquietudu y reclamo1 de 
.• ,. ,¡ ··''J 

lt. clue trabajadora huta hoy 1oterrado11, con11tituyen medloa dialéctico1 de, la 

Te orCa lnt.¡¡ral que deben encamina r•e hacla la dlgnl!lcacl6n total de la peraona 

humana y el mejorámlento econ6mlco de 101 trabajadores y también para con•e- · 

gub· algún d(a la relvindlcacl6n econ6mlca de eus derechoa al producto íntegro '· ' ' 

de au trabajo, con la soclalbaci6n de 101 blene a de la produccl6n, 

La Revoluc16.n Mexicana de 1910 íué una revolucl6n burguesa, que en su deaarro-

llo ncogl6 mucho• prlnc1plo1 1oclalleta11 para la defensa de 101 obreros y de loa 

catnpealno1, !ormulado1 en loe artículo• 27 y 123 de la Constltuc16n de 11)17, pero 

éata conserva en au dogm,tlca polítlca laa Ideas individuales de libertad cultura, 
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c:lerecho, propiedad y producción, contrastando con loa derechoa 11oclalea, 

La libertad de trabajo, de escribir, de pensar, etc,, Corman parte ele la Cona

tltuci6n política, en tanto que loa derechos consignados en favor de lo1 trabaja. 

dores y d1.1 la clase obrera en el art(culo lZ3, forrnan parte de la Con1tltucl6n 

social, siendo unos independientes de loa otros. Loa primeros ion d11rechoi 

burgueses a loa que le• e11 aplicable la teoría de Marx y Engela, eicpue1ta en 

el Manülo •to Com1inlsta; 

11Vuestro derecho no ea m&a que la voluntad de vuestra clase elevada a la ley; 

una voluntad que tlene su contenldo y encarnacl6n en laa condlclonea materlalea 

de vida de vue atra cla ae" 

Loa segundos eon loa derecho• 1oclalea, que integran el artículo 123, parte •Mn· 

clal de la Con1tltucl6n social, 

Unoa y otros ion antltétlcoa o antin,mlcoa, corrupo11ct.n a ldeu y ucuela• dl•• 

tinta11 tu "garantías indlvldualu'' aon derecho& públlco1 que te dan contra el .E•· 

t.ado para proteger al hombre, en Ulnto que la• 1oclale1 aon derecho• 1oclale1 que 

1e dan contra loa propietarios o terratenlente s, detentadore a de 101 blenea lle ta 

produc<:l6o y contra iel Estado por ser éste el representante leg(timo de aqueU011 

en el réglmen capitalista. Por e ato ae observa una l.nge renda conatante del pockr po

lítico en la Con1t.ituc!6n social, pisoteando ahtem,tlcamente a é1ta e impidiendo 

su !unclonamie.olo y deteniendo el cumplimiento de 1u1 flne1 a travé• de la nolu· 

cl6n de las leyes 1ocl ale1 que mejoren la condic16n social de campealnoa y obre· 

roa o econ6mlcamente d~bllea y por conalguiente son medidas dllatorlu que aplnan 

la nvotuel6n proletaria, 
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2 .• REALIZACION DE LA TEORIJ\ INTEGRAL. 

El a.rtículo 123 no exprua. la voluntad de la clase capltallsta, porque aue crea. 

dore• no pertenecían a esta claae, eran de extracc16n obrera como Jara, Vlc

torla, Zavala, Von Ver1en, Gracída1; marxhta11 como Macías al parecer por 

1u1 lnt1rve11clo11ea; 1oclaU1ta1 como Mon16n, Múglca y otroa; 11n embargo, en 

la apUcaci6n pr,ctlca del precepto, a partir de 1931, eati en manoa del poder 

político • El artCculo 123 no el derecho burgµh, alno derecho social, ea dere· 

cho proletario: c¡ulenea lo aplican, en íuncl6n de aut.orldade 11 que emanan de la 

or1anlaacl6n polCtlca de la Cart& Magna, ion 101 burguesea, aon 101 repreaen

t&nte• del caplt&lhmo elloa pertonlflcan a la clase dominante y en ocaalon1u 

lo hacen neaatorlo. Contra ello e e1pecl!lcamente contra el capltalhmo el lmpe~ 

rLall1mo y el colonlallamo, 1e desencadenar' la nueva etapa de lucha de claae• 

para ejercer 101 derechos 1ocl&le1 relvlndlcatodoa, Contra elloa también ae 

levanta clentCflca y políticamente la Teorra Integral en íunclón de hacer conciencia 

revolucionarla en la clan obrera, 

La Teoría lntearal u, puu, íuersa \mpulaora de la m'a alta expred6n jurídlco

revoluclonu1a de la di.n,mica aoclal del artículo 123 de la Cona;.!tuci6n de 1917, 

en el prueme y en el futuro, Eat& fortalecida por la ciencia y la !Uooo!(a que 

ae de.envuelven en la vlda m\lma., en cuya integración de bleneat&r social loa 

1rupo1 h1U1J&no1 d'bUea pugnan por alcanr.ar la 11oclalir.aci6n de la propia vlda 

y de laa COl&ll que IC! Utillr.an para el progreso IOClal, ldentlflc,ndote aa( con la 

fuerr.a obrera, 
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La Teoría' Integral eer¡ {ucra:a material cuando lleaue con todo 1u vlgor a la 

conciencia de loa trabajado rea mexlcanoa cuando sea prohljada por 101 j6vene 1 

e 11tudiante1 de derecho del trabajo y 101 jurhta1 encar1ado1 de apllcarla, pero 

eapeclalmente cuando lu leye1 del porvenlr y una judlcatura hone1ta la coavlerta 

en lnatrurn..oto rJe redencl6n de 101 trabajadorea mexlcano1, mat.rlalll,ndo .. la 

1oclallucl6n del Capital, aunque 1e con1erven loe derecho• del hombre ca•• con. 

aaara la doam,tlca de la Con1tltuc:~!' polCtlca porque de no 1er uC e6lo queda un 

camlno1 LA REVOLUCION P.ROLETAIUA. 
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LA,TEORlA·lNTEGRAL EN.ELEJEllCICIO 
DE DERECHOS REVOLUCIONARIOS, 

l; - Funcl6n de la T•orúa Intearal. 

z. - La Con1tllucl6n polCtlca y el art!culo 39. 

3, .• La CoHtltucl6n 1oclal y •lardclllo 123. 

• 
4. - Lo• derecho• revoluclonarlo1. 
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1, • FUNCION DE LA TEORIJ\ INTEGRAL, 

La Teoría Integral es fueru rllaléctlca que hace conclencla revoluclonaria 

entre loa lrabajadores para exi1Jlr 6116 derccholi en las relaclone11,en los con= 

fllcto1 del trabajo o mcdlantc el ejcrclcio del derecho a la revoluci6n prole

tarla. Ef, necesario, para los efectos del buen uso de esa íuer11a dialéctica, 

precisar el untido di! la Conatltuci6n social, la que contiene a 1011 derechos 

1oclale11 del trabajo; por esto ae justl!lca l!l derecho a la revoluci6n proleta

ria. 

Una de lAB !lnalidadea mas lmportantes de nuestra Constltucl6n político- so

cial es al u10 de derecho& relvtndlcatorloa que en un momento dado puede 

ejercerlos la clame obrera a través de la revoluci6n proletaria, para la 1ocla-

1laacl6n de 101 bienes de la produccl6n y conalgulcntemente para el cambio de 

la e1tructura política, con objeto de que recuperen la plusvalía orlglnada por 

la explotaci6n aapltall1ta: el ejercicio de loe derechos revoluclonarioa pueden hacer· 

u valer a través de la aaociaci6o.,ro!eslonal obrera y la huelga, ante laa Juntas 

de Conclliacl6n y Arbitraje por medio de la revolucl6n proletaria que es Inma-

nente y la pued~ ejercer en cualquier momento hht6rico, 

La Teoría Integral C!! fuena uialéctlca que lmpult!n tambl~n el progreso cons

tante de la clase trabajadora por medio de la asoclacl6n profesional obrera 

y la huelga, a1C mismo 11e m;inifle1ta a los tribunales para que en loe juicios 

labor11ll'' tanto jur(dlco.como econ~mlcoa cumplan con su función redentora 

que le• Impone el artículo 1Z3, estimulando el desenvolvlmlento de loa j11icio11, 

supliendo las de!lclenctao de 1011 trabajadores y resolviendo conforme a los 
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prlnclploa de justicia social que lt.' permiten hacer efectiva la relvlndlcacl6n 

de los derechos.de 1011 obreros en los conflictos JUrÍdicos y con mayor ra1t6n 

en los confllctos colectlvos de orden econ6mlco. 

Z, - LA CONSTITUCION POLITICA Y EL ARTICULO 
lZ3, 

El Eat.ado, como la unidad política más perfocta de la aocledad humana, diluye 

los grupos a1.1bordinado1 para hacer del lndlvlduo el elemento báaico en que ra-

dlca 1u soberanía: de manera que 101 derechoo del lndlvlduo y la or1anlaacl611 

del Estado con1lltuyen la uencia de la con1tltuci6n política, 

Loa derecho• del hombre~ individuo y la organlitaci6n del Est.ado ae comprenden 

en los cap(tuloa do¡m,llco y orgtnlco de las Conatituclonea polCtlcae. 

Sin embargo, la Conatltuci6n ea ln1trum1rnto del Estado para la realiaacl6n de 

__J au·11 flnea, y cUAndo 1e califica de política 1e quiere de1tacar la ordenacl6n jurCdl· 

ca de un r'glmen que tiene por elemento bhlco al lndlvlduo, como animal poi!-

tlco , y al Estado, como aocledad organh:ada polCtlcamente, De ac¡u( ruulta 

que la Con11tltucl6n poLCtlca ea la expresl6n de 101 dert'cho1 del hombre-.lndlvl-

duo, del lndlviduo político ; y de la estructura y forrnaa pol(tlcas de la socledad 

organizada jur(dlcamente, o lo que es lo mismo, el Eatado. 

El lndlviduallamo político robuetecl6 lu Con1tituclone1 polítlcu, a fln de' 1ar•,,! 

tlzar la llbertad del hombre lrente al Estado: empero, l9nor6 que el hombre no 

puede vlvir llbre de vínculos eocl.ales y también tlene derecho de aer libre fte11• 

te al hombre y !rente a loa instrumentos de la produccl6n, E1ta ea la ca'uaAc del 
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fraca•o· del lndlvlduallamo, como doctrlna pol(tlca, am~n de que no tuvo en 

cuetnta In relaciono entre la •ocledad y el Eatado, La caída del individua-

llamo arra•tr6 la caída de lna Constituciones políticas, Las Conatitudonea 

puramente políticas, son antlgUallaa que pertenecen al conetltuclonaltamo unl~ 

ver•al, 

La Con1tltuclfui puramente política es anacr6nlca, porque la 1ocledad humana 

no 1610 uü coippuuta de hombrea, de lndlvlduoa político•, 1lno de grupos hu

mano•, de éta1e1 1oclalea, así como el mar no 16!0 eat' con1tltuído por ola1, 

E1to1 ¡r1&p01, no mane quedan al margen de las Constltuclonea pol(tlcaa, lo 

cual 1lgnlflca menoapreclo del ejido, del alndlcato, de la coope.-atlva, etc, 

La Con1tltucl6n puramente política dice Poaada, en 1u aentldo amplio, 1Ui duda 

comprende .la totalldad de lu ln1Utuclone1 política• del E1tado y au. ley" , 

Conll1tllentemente uün al borde de ella la1 forma• de lntegracl6n 1oclal y 

lH ln1tltuclon .. 1oclalea, {I) 

En la Conatltuc:l6n política no se conaagra el derecho a la revolucl6n 1lno que 

conforme al artículo 39 el pueblo tlenu en todo tiempo el lnallenable derecho de 

alterar o modlflcar la forma dé gobierno por loa cauces le1ale1; pun nl Ja 

Con1tltucl6n bur¡¡uen ni loa jurl11tas burgueaea, de acuerdo con 1ue convicclo-

no, pueden admitir o ju1tUlcar el rompimiento del 6rden jurídico, resultando 

lnGtll hab~r del "derecho de la revoluc16n". 

Nue1tra Con1tituc16n polítlca ea indlscutlblemente una Conatltuci6n burgue1a 

que en la pr,ctlca de nuestro r~glmen gubernativo presiona y neutraliza la apll

cacl6n integral de la Con1titucl6n aoclal, 

' ,,, 
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J.· LA CONSTlTUCION SOCIAL Y EL ARTICULO 
lZJ 
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La Conatltuc\6n aoc\al es anterior a la Con1tituc\6n pol(tlca, porque ante1 

de la organlui:l6n polít\ca de la socledad humana, de la íormacl6n de la1 

clvlta1, ex\at(a la organlzacl6n 1oclal que tenía como ba1e la j¡en1 y la fa-

mll\a; por uto afirma Bonfante, que la con1t\tud6n 1oclaL prerromana 

emerge con butante mayor llmpldé:r. que loa orí¡¡enea de la ciudad, de lu h\11-

t\tuclonea pree1tatale1 que perviven en la1 clvlta1. 

La Conatltuci6n social el lntegracl6n de norma• econ6mlc:u, f~rmulu de vida 

colectiva y de &ctlvldadu de c:luu o 11rupo1 1oclalea, cuyo elemento b'•ico 

ea el hombre-1oclal. El nuevo derecho 1oclal, que engendre normas tultlva1 

para lae maMa, tiene un aentldo nuevo de llbertade de libertad 1oclal que ll-

mlta la l\bertad polCtlc:a y a 1u ve:r. la llbertad natural o abaoluta • 

• 
Frente al E1tado y al lndlviduo surgen 1011 derecho• 1ociale1, 101 cualet, d•.•· 

puéa de un proce10 1oclol69lco de !ormacl6n, ae lncot'poran al 6rden jnr(dlc:o. 

Nuevos proc:e101 de lntearec:l6n econ6mlca y 1oclal de la vlcl& pllbllca h&n orl-

alnado nuevo1 derecho1 1oclale1 po1ltlvo1, la mayor!a de ello• lnclu{doa en 

lu. Conatltu.clonu pol(tldu. Dentro de la jerarquía normativa aon derechoa 

superloru a 101 derecho• lndlvldualu, puea toda llmltacl6n a la. libertad del 

lndlvlduo en ~lelo de la 11ocledad, con1tltuye una libertad 1oclal, creadora de 

derecho• econ6mlcoa y 1oclale1. 

Contra lae dlrectlvas del la vieja eacu.ela del liberalismo polfüco,. nace .\UMl 

nueva 1 el llberalhmo aoclal, que conju9a 101 lntereae• de 101 1rupo1 .hu.mano• 
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con un nuevo •entldo de la democracia, ya que en la democracia moderna parti

cipan no s6lo loa Individuos, sino las masas como conjuntos humano a, 

En términos opuutoa a lo que pensaban loa jurlstaa del paaado, hoy pesa 

mh en la balanu de la ju11tlcla el lnterée de todos, el Interés del grupo humano 

o el 11oclal, que el derecho de un solo hombre; lo• Intereses 1eneralea prevale

cen sobre el derecho Individual, Ea la etapa victoriosa del derecho social sobre 

el individual, y por conslguit1nte , la ora apote6tica de la justicia social con 

sus relvlndlcacionca hurnana1J, 

Las nece1idade1 y a•plraclonea de la vida social, manlCe1tada11 constantemen

te. al travé• de un derecho popular nAcldo de las entraftu ml1~ae de la aoc.ledad 

dlvldlda en do• clues, explotadores y ex·plotados-, inte¡Hn la Conetltuci6n So-

clal. (2) 

La Conatltuc16n aoclal como ln1trume11to de lucha del prolet.arlado, con1lgna el 

derecho a la revolucl6n, 

Para_ conjugar la Teoría Integral y el ejercicio de loa derechos aocla\es de 101 

trabajadore1, e1 pertinente presentar la opin16n que tienen 101 autores extran

jero• y 101 mexicano• rupecto a las Conetituciones político-1oclale1, . 

Por ejemplo, Cu1tavo Ra dbruch, profesor de la Universidad de Heidelberg, al 

referlr1e a la Conatltucl6n alemana de 1919, posterior a la nuutra, opina de la 

maner.:i que 1igue: 

ºLo• padru de la Constltuc16n de Welmar abrigaban la ldea de establecer, ade~ 

m,11 de la Conatltuc16n polftlca, WI& CoMtitucl6n social, junto al edl!lc:io de 
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ladrllloa ~ompueato de lndlviduos libres e lgualcs, tal y como lo concibe la de-

mocracla, una Constltucl6n de pétreo11 sillares, integrada por loe múltlplc11 y 

varios elementos de laa actividades econ6micas y de las clases soclales". 

De aquí que el !U6soío mencionado vea tan s6lo como Cuncl6n tic ialca Constituclo-

nes la protecc16n que lea otorgan a los ccon6mlcamente d6blle11 y por lo que se 

re!ierc a los derechos tic loa trabajadores encuentra en ella la creac16n de un dcre-

cho social nivelador, a efecto de que queden compensados en sus relaciones labo-

ralea; pero esta es unn concepcl6n incompleta de lo que ce la verdadera Constl· 

tucl6n 11ocial. 

Otro profesor, mexlr.ano, HUarlo Medina, c¡ue !ué constituyente de l9l7 y mlnl•tro 

de la Suprema Corte de Ju atleta, caracterln la Const!tucl6n pol!tlco- soclal de la 

1lgulente manera; 

••cu.ando la Con1tltucl6n no 11610 ea regla de Cioblerno alno tambl'n u.n ltilltrumento 

de lntegracl6n econ6mlca, deja de eer Conatltucl6n política, Tlene e•te car,cter al 

1u1 flnél ion exduelvamente de gobierno, pe~o al e& al ml1mo tiempo el prlncipio 

o causa de ~a nueva inlegract611 econ6mlca con Uneu determinados, 111 poiCtlco. 

1oclal11 , 

El artCc:ulo 123 por catar en la Constltuc16n soclal con.agra el derecho a la revolu. 
' \ 

ci6n proletaria., porque en este precepto se identifican lo• concepto• de derecho y 

revoluci6n1 teorCa lndlecutlble para loa jurhtaa soclalea, 1oclallsta1 o marxhta1, 

Hacemos hlncapUi nuevamente en la profunda dlstlncl6n que exlate entre la Con1tl~ 

tucl6n política y la Conetltucl6n 1ocial, aa( como que ea lnadmltlble el 
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derecho a la revoluci6n proletaria, ya que la !lnalldad del derecho del trabajo 

u lo¡rar la tranlformacl6n del régimen de explotacl6n del hombre por el hom

bre y 11u alcance ea por consiguiente profundamente revoluclonario. Esta teor(a 

confirma que el derecho del trabajo e1 un derecho de clase en franca oposlcl6n 

con la le¡ialacl6n burgueaa y de1t1iaa.n 1u !lnalldad a reallzar la revolucl6n pro

letaria que autoriza nue1tra Con1tltucl6n en la parte corre1pondiente a la Cona

tltucl6n aocla.I. 

4, - LOS DERECHOS REVOLUCIONARIOS 

Por lo que, la •Imple exprul6n de derecho• revolucionarlo• tiene que parecer 

Incompatible al jurlata burgué1; 1ln embargo, se dl.1lpa cualquier duda al dt1-

tlngulmo1 la• do1 p•\ .. en que e•t' dividid• nueatra Con1tltucl6n, o ae la Cons

Utucl6n pol(tlca1 1arantCa1 lndlvldualu, or¡aniucl6n de 101 poderea pábllco1 

y retpon1abUldad de 101 lunclonarloa, parte burgueaa , y la Con1tltucl6n 1ocla1 

en la que 1e encuentran con1l¡nado1 101 derecho• soclalea'que 1ln duda. tlenen 

un caricter revoluclonarlo, capítulo aoclal, 

Volvemo1 a lnaletlr en que nuutra Conatltucl6n de 1917 íué producto de una re

volucl6n bur1ue1a que alcanz6 metas sociales en Queriitaro, al tranaformarse 

en,u.n momento fug'z en revoluci6n aoclal, d¡ndole expresl6n y vlda a loe art(. 

culo• 123 y 27, 

De tal manera que los derecho• revolucionarlos no se encuentra consignados en 

la Con1tlb&cl6n pol(tlca, lino en la Constltucl6n •ocial, También advertimos 

una ves mis que el sentido revoluclonarlo de nuestrll Constltucl6n de l917 s6lo 
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1e en~ue11tra en los menclonado1 preceptos: 2.7 y 123¡ por lo que la funcl6n 

revolucionarla de 101 mlamos radica preclsamente en su destlno relvlndl

catorlo de los campesinos y de los trabajadores. 

La Teoría no admite que la Con1titucl6n •ea eminentemente 1oclalllta, como 

tampoco puede desconocerae por lo1 jurlata11 marxl1tas la eHncla revolucio

narla de 101 artículos 27 y lZ3. 

Un erudito marxista, E1tanl11lao Pet&kov1ky, vl6 con claridad el verdadero 

alcance de 11. Revolucl6n Mexicana, expre1ando concretamente en 1u Hhtorla de 

las Revoluclones Mexicanas, que laa c:onquhtaa alcanzada• por el pueblo me

xlcano en relaci.6n al e1tado en que 1e encontraba dul'ante el podlrl1mo, son 

lndl11c:utlble1, crl1talla,ndoee , parllcularmente,en la Con1Utucl6n de 1917, 

que al no•• 1oclall1ta, e1 revoluclonarla, en relacl6n a lai Con1tltuclone1 po

l(tlcaa de lo• E1tado1 burauuea. (3) 

Efectivamente , el artículo 123 de nuutra Con1tltucl6n u un 11tatuto 1oclal 

eminentemente revolucionarlo, por 11.i contenido y funcl6n: tan u ut que el 

ml1mo texto del mencionado precepto en 1u Ley realamentaria tiene otro al

cance, Verblgracla, la fraccl6n 1 del mencionado texto fundamental e1tatuye 

que la jornada mtxlma 1er' de ocho hora1, con objeto de proteger la salud 

y vlda del trabajador, reatrlnalendo tambltfo la explotacl6n caphalhta: en tanto 

que la ml1ma dhpo1lcl6n en el artículo 61 de la Nueva ,Ley Federal del Trabajo 

permlte la explotacl6n del operarlo durante ocho hora1, por trataue de una 

norrna de caricter capltall1ta en ru6n del 6r¡ano del E1tado bur1ué1 que la 

expldl6. 
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CAPITULO OCTAVO,· 

CULMINACION DE LA REVOLUCION 
MEXICANA: LA REVOLUCION PRO· 
LETARl.A. 

l •• La Revolucl6n Mexlcana lnconclu1a, 

2, - Corolarlo1 La Revoluc16n Proleta.rta. 
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CULMINACION DE l.A REVOLUClON MEXICANA: 

LA REVOLUCION PROLETARIA 

l, • La Revolucl6n Mexicana Incnnclusa, 

De la cadena de las revoluciones lncontlusas en la Am6rlca Latina, 1e menclona 

a nuestra Revoluci.6n; aln embargo, Je1<i& Sllva Herzog, en 1u eatudlo sobre, !'La 

Revolucl6n Mexlcana n ya u.n Hecho Hlst6dco"1 aoatlene que deapu'• de la era 

Cardenl11ta muri6 la Revolucl6n calladamente, 1ln que nadie lo advhtlera.,.,. (4) 

En ·{echa nuu re~iente, l96•, Daniel Codo Vllleaaa compa.ra la Revolucl6n Me-

xlcana con l¡¡. •lnfonCa lnconcluaa de Shuberl, colncldlendo con Orlando Fala Borda, 

cuando ~hte se re!lere poaterlormente a 
0

la Revoluc16n Mexicana, a la lndu1tda-

llucL6n y a la dlíual6n tecnol6glca, al hombre lndu1trlal patern•lhta y a lu con-

veralonea de derecha, de la manera que slguei 

"En el cuo de la Revolucl6n Mulcana es u.na Uuatrac1_6n clara del !enlSmeno, 

Loe terratenientes expropladoe(que lograron mantener algi'ln lnter'• en la tierra) 

• acudl.eron a la lndu1trla como una lnveral6n natural, y al hacerlo a1C mantuvieron 

su dlatancla aoclal. Y lo lograron haat.a el punto de deavirtuar·lo11 flnea mh atre-

vLdamente hu'tnanlzantea del confllcto 'plco de 1910, 

En ta ac:tualldad, esa prlvUeglada ~llte lnduatrial, no aolo en Mbico alno en 

otros países, eat1 tratando de llevar la lnduatrl.a a·la automatlaac;l6n, 1tnmmar 

en cuenta sus efectos sobre el desempleo ya rampante, ampliando ad la 
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d(atanc\a con las cla 1rn 1 trabajadoras y r. reanclo condlclones más ccrntrola · 

bles para su unllnt1•ral domlnio. Esto es parte de la tragedia moral de la 

revolucl6n lndustrlal de América Latina: que haya sido capaz de producir 

dln,mlco1 y eflclentes capltanc11 de Industria -aún con 11u11 actltudco pater~ 

nall1ta1 tradtclonales.-, pero hombres que, por regla general, son indite

rente1 a la t\Mlrte de 1u1 trabajadores y al bienestar de la masa de la pobla

ci611: loa salarlos permanecen bajos mientras crecen las ganancias, y no ae 

crean morcado• m'a '1npllo1 y democrátlcos de consumo, El hombre lndua

trlal • por lo tanto, ha fallado, Ha s\do Incapaz ele adelantar la clase de 

tranlformac\6n socloecon6rnlca total que t1e ría má11 productiva en la regl6n.'' 

W1 a(in, ••'-' re1ultando Hr un laatrc moral". 

Y'~en otra parle de su monograC(a, el mismo autor agrega: 

"En M'x\co, donde la revolucl6n Cué agraria., loa ejldatarloa se contentaron 

con pequeft&• parcela• de cultivo, porque la tlerra todavía era para cl1011 el máe 

altl') valor •o.clal, No había muchaa otras coaa11 que pudleran dese• y sus dii!,_ 

cendlentu también han tenldo la tendencia a aferrarse a la tierra , 

El re1u.ltatlo ha sido Is !ormacl6n de u.n proletariado rural empobrecido. Es 

f,fou ver c6mo la •ctl~ud de esas gentes ha si.do Intrínsecamente conservadora, 

Por uo tarnbl'n ee entiende como la Revoluci6n mexicana ha ven\do deteniendo 

·el prlmer \mpulao revolucionarlo y íruatrado su Inicial promesa". (5) 

··para el uao es lo mismo: muerta o inconclusa la Revoluci6n ,_mexlca11a, habrá 

necesarlainente que acelerar la revolución agraria entregándo todas las tierras 

a loa camposlno11 y proporcionándoles 1011 rnedlos de cultivo por parte del Es-
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ta.do b~rgul!a, obligado a resarcir en esta forma la responsabllldad que 1.rn

pl(ca, su idcntlficad6n con los latiíundlsla 11 y propletarios en el pasado, sln 

exigirles devolución porque el otorgamiento de crédito o maqulnarlas tan a61o 

lmpll.:an una de tantas (orma11 de relvlndlcacl6n de loa derecho11 del prolet&rta. 

do rnral.y urbano, Ahora blen, Pº" lo que ae re!lere a la reforma obrera, el 

ahtema de explotacl6n del hombre por el hombr«! Be ha períecc:lonado, por lo 

que no quedará otro remedio que poner en marcha la Revo1ucl6n Mexicana, 

pero alentada por la revolucl6n proletaria, G.nica que podr{ reallzar el de•l· 

derátum de la clase obrera, 

La oplni6n de Arnold J. Toyncbee, en relacl6n con la econorn!a del hemb!erlo 

occidental, ae expresa en loa tchmlnoa 1l9ulente1: 

"La experiencia ha demo11trado ya que la juatlcia social no puede progre1ar 

mucho slno e •t' acompaftada de un aumento de la productlvldad econ6mlca. 

Sl e ato no ea de por a( evidente, lo demueatra la hlatoria contemporánea de 

Mb:ico, Guatemala, Bollvla, y quld tambiin de Cuba, 

I 
Tal vez no sea obvio a primera vlsta que la productlvldad econ6mlca no pueda 

progresar mayormente sl no e11tá acompaftada d.i un aumento de la juatlcla 10-

dai, Sin embargo, esto ~mbién lo demueatra lnequ1vocadamente la· presente 

situacl6n en Mhlco, El único capital que en Gltimo término tiene en au haber 

la humanidad, es la capacidad humana, {(1ica, intelectual y eaplrltual, 

Esta es el primer motor de las enormea fuerza• no hllllUknH que la hum•nldad 

ha aparejado, y que no• pre1tan eervlclo solam! nte en la medlcta en que,le1 
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apllcamo1 eea capaddad nuestra. Pero la capacldad humana es meramente 

potencial mlentraa no ae le den 1011 medios de eje1·citarsc; y el medio ncce

urlo ea el bienestar en el má1 amplio aentldo de la palabra, Dondequiera 

uria mitad de la poblaci6n se halle aGn conatltufda por trabajadores induatrla

le1 y agr(colAt analfabeto• y mlaerablea, una mitad de la ruerva potencial 

de eneraí.a econ6mlea primaria de Ja eomunldad queda ain cxplotar, La ell~ 

ciencia econ6mlca y la ju1tlcla social, en deflnltiva, han de lr de Ja mano. 

No podemo• tener abundancia de una 11ln abundancia de Ja otra, 

Nue1tro objetlvo unificado debería ser impulsar ambos movlmlentos, apareja

do• uno junto al otro . 

11 Claro e1tá que podemo1 fracanr en nuestro intento de lograr e1te equlll- . 

brlo, y ento11ce1 la pena ser{ ya la bancarrota econ6mlca, como ocurre ac• 

tualmente e11-Bollvla, o la lnju1tlcla 1oclal, como ae da en M&xico, Pero ni 

el uno nl el otro de esto• Infortunado a e atado a de deaequillbrlo e 1 probable 

flUe dure mucho tlempo, l..a preaente altuacl6n en México ha surgido como 

reaccl6n caotra una sl1114cl6n eemejante a la que impera en Bolivia. lnve1·-

1amente, 1& revoluci6n mexlcana de 1910 Cué una reaccl6n contl'a una 111tuacl6n 

parecida a la actual en el propio México , Una minoría puede lograr mono

pollaar loa bene!lclo• de la <:\\'illzacl6n durante décadas y hasta 1iglo11, 

En el lmperlo Romano, Ja claae media conal¡¡ul6 sojuzgar al proletariado du

rante cer~ de doa 1lglos y medio. Pero ae produjo entonces una explost6n 

1oclal revolucionaria, muy violenta por haber estado reprimida tan largo tiem

po, En la Am1h\ca Latina actual, la erupci6n ha 11ido momentáneamente re-
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prlmlda en México y en Ouatemala, pero ha eetallado con fuera& tlt'nica 

en Cuba". 

Ea la clase obrera: la Única con derecho a la revolucl6n proletaria, 

Z,. COROLARIO: LA REVOLUCION PROLETARIA. 

La Teoría lnte1ral del mae1tro Trueba Urblna, no 1010 H tunda en el pen• 

1amlento 1oclall1ta de 101 contructorea del derecho del trabajo y de la pre-

vl1l6n aocial en el momento en que ae convlrtl6 en le1l1lacl6n aoclal d• la 

Revolucl6n Mexicana, en el artículo 123, creando derecho1 laboralu y rei-

vlndlcatorlo1 para la 11upreal6n del r'glrnen de explotacl6n del hombre por 

el hombre, 11.110 en 1u1 lucha• po1terloru en la vida ml1ma, cuando' la re-

volucl6n aoclal 1610 permanece en 101 texto• lnconmovlble1 del artCcwo IZl, 

Pa1aron clnco luatro• para poder comprender el alcance y ma1nle.ul •1 ar-

tículo 1Z3, peae a loa e1crltoa e lnterpretaclone• jurlaprudenclale1 que baeta 

hoy no recoaen el verdadero leaado 1ocial del texto e1crlto, 

Cuando la Conetltucl6n era ya lndl1cutlble, hablaron nuevamute 1u1 autorea . ¡ 
l 

en torno del ut&tuto fu.n~ment~l que mú polémicu ha orlalnado en lu re-

lacionet Jabordea, en lu Juntu de Conclllacl6n y Arbitraje y en el Poder Ju-

dlcial Fedeial, en la m-"1 alta ma1l1tratura del paC1. 

No podemoa dejar de recordar con •Lncero afecto 111 palabru prellmlnaru 

a nueatra obra "El Artículo IZ3 11, publicada en el afio 1943, del Uu1tre cou-

tltuyente "renovador" Félút F. Palavlcinl, enque renueva la teoría •octal 

· del precepto mLdmo de 101 trabajadore11 
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"Con frecuencia, dr hut,na o do m<1la fé 111~ ha dlcho c¡u1J on Cunstituyentc 

de Querlítaro, fU<'ron los ".iacohl11os", ln1> q1rn ar preocuparon por l.111 ga

rantliu 1.1ocialei<, E11 la oport.11nldad de 1led11rar q1111 •~oto <?ll perf!"clamenlc 

lnex.acto, 

ºL.• Secretarl'a de ln11trucci611 P6btlca a mi cargo, y todo el grupo de hombres 

que conmigo colaboraba en la Seccl6n de 1.<!gislacl6n Social t•ran, en su mayo

ría, antiguos micmbro11 dl."I Dloquc Renovaclor de la XXVI Ln¡¡islatura ( Cintara 

Maderlsta) y todos colncldían co11 el programa de reformas sociales que el se

flor Carran7.a prom11tl6 en las adlcloncs ni Plan de Guadalupe. 

1'En Qucrétaro se sui;clt6 un debate retlldo, exclualvamente en lo que se refie

re al artCcuJo tercero, sobre Ja libertad de enee!\an7.a, So11ten(atno8 unos, que 

en eae artCculo , debería mantenerse la garantía lndlvldual do la libertad de en

aef'i•nza y que Jiu re11trlcclones, si a11( lo qur. r(a la A samblca, debían colocar

se en capítulo dhtlnto de la Constituci6n." 

111.ndudablemente con finalidad polítlca-ya había una gran agltacl6n Iut11rlata 

en el seno del Congrl!so- se noa t.ach6 de poco radlcalea y entonces, Luis Manuel 

Rojas bautlz6 a Jos contrarioe Ct)n el título de 11jacobinos11 cuando en realidad, 

eran slmplem1rnt11 "der6fobo;;", 

"Al tratarse del artÍculo quinto, vuelvf' 11 11uscltarse el debate con· respecto a la 

t~cnlca en la e11tructura de la Con11titud6n, pues seguíamos nosotros creyendo 

que en el capítulo de las 1'0 11 rantías Individuales" no podía nL debía hacerse rea

trlcclones. Se convino, por unanimidad, suspender el d¡;o.bate sobre el ar· 
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tículo'qulnto, a !in de que íueae discutido 11lmullá11eamcnte con un capítulo 

especial de la Conntltucl6n que Incluyera prrscrlpclones sobre laa garan· 

tÚll 11lndlcale1 y anliclpara reglas para la lcglelacl6n social, J.:xirac.Íma

ra se analiaó el proyecto y se pr<~aentaron a la Comisi6n re11pectlva las ba· 

isc1 para formular el art(culo l2.3, No contenía mayores progresos que el 

Proyecto de Ley del Trabajo formulada en Véracruz, Tanto en e•te artí

culo 12.3, como en el artículo Z7, que contienen garantías 1ociale11 todos 

101 antlguos "renovadores" vota ron por la afl rm11tlva, 

E• clerto que en loe debate e no H u116 la palabra "garantía• 1ocl.a.lo s1' ni 

era neceH.rlo hacerlo, porque se habl6 slempre de reformu aoclalee o de 

revoluc16n aocla\, 

''Ya he dlcho en varlos dlsc11r1os relacionados con la Con1tltucl6n de 1917 

q\IA! la Cl'IPtttitucl6n e11 la Revoluc16n 11 • Así ea, en efecto, al hemos de re· 

ferlrnos a. la Ruvolucl6n que nosotros habíamo)J real\zatlo y cuya ob1·a prln· 

cipal se conaolldaba., mejor dlcho se constltuCa en la Carta aprobada en Que

rlítaro, 

11Ha1ta eu fecha ninguna Constltucl6n del mundo incluía las garantCaa 11oda

le11 y en éale llbro Truelfa Urblna, con erudlta documentacl6n , demueetra 

que los Con1tltuyentee de Querétaro fueron preeuuore11 para la 'redaccl6n 

y la utructura de las Con1tltuclones modernih, 

11Clertamente, la Ley Suprema de 1917 rompCa lo• moldu c1'alc01 y ~re

c!a exagera las normas con11tltuclonalea al inclu(r tan precl10•. req~l1lto1, 

como contiene t>l capítulo del Trabaj~ y Prevlsl6n Social, Pero, la. lntulci6a 
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no queremoa decl., que la ubldur(a, de los Constituyentes, qulso ase-

1urar de lnmedlato a lo1 campculnos y obreros de México, derecho• que 

le¡lalaturaa po1terlore1 no puedlesen arrebatarles sino con dlflcultad, 

.A1í, 15 aflo1 tard6 en expedirse la Ley reglamentarla del art(culo 123 

peso 'entre ta.to, al amparo de la Con1tltucl6n, se crearon la• unlone• 

y alndlcato11- •e exl¡leron lu lndemnlaaclone • , ee re1pet6 el derecho 

i 
de huel¡a, se lnlcl6 un buen número de pr,ctlc:as en la contr&tacl6n del 

trabajo; que ya eran conqulat&a, 

"Yo he oltjatado la mayoría de lu reformas hecha• a la Conatltuci6n de 

19171 y lH he ,dlvldldo en trea c:laaea: ln1,nua1, utápida1 y crlmlnale1, 

"FeH•mente 101 artículo• Z.7 y 1Z3 han con1ervado 1u eaencla pol{tlca, 

au f\fta.Hdacl llO<:lal y el deber de todo• 101 que nos preoc:upamoa por el me

joramiento coliectlvo de Méxlco, ea procurar que esa• conqulataa de la Re-' 

volue16n Soclal Mexicana no 1e pierdan, 

"A eaa labor contribuye brlllantemente Trueba Urblna con é1te nuevo ll-

bro1 que menee el aplauao y el eatCmulo de 101 mexlcano1 que af11en a su 

Patrl& ". C 7) 

Fu' el Intenlero Putor l\oual.x: pre1ldente de {acto del 11núcleo orl1lnal", 

quien for1Dll16 101 proyecto• de 101 artículo• 123 y 27 y comenta su proyec· 

"Lo• Artíc:.lo• 27 y 123 de nue1tra Carta Magna , tan vilipendiada por el 

partldo reacclonarlo, no 1610 han tenldo \nfluencla en el ruurglmlento de 

· ni&e•tra patl'la, 1lno que ha llegado 1u reflejo a todos los paf aes del mundo 
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mostrándolo c6mo debe Implantarse el 11oclallsmo sano y ju•ttclet'O 

para el bien de las clases laborantes, en las legisla.clones constltucio· 

nales, puc11 hay que decirlo con org11U~: México Cué la primera nacl6n 

que reconoci6 los derecht)8 de 1 trabajo frente al capltal y que concedl6 

garantías eepeclale s al ob'l"cro, 

"El Lic. A\berto Trueba Urblna en au llbro ' 1El artículo 123 11
1 pre.enta 

una expo•l.c\611 sumamente lnteruantc de la• Con1tltuyentet promutaadaa 

dupu~1 del afio de 1917, en las que se H,,ela la Influencia que la nue1tra' 

tuvo al e st.ablecet en ella• conceplo• slmllarell a 101 que no1otro1 procla-

mamos. I>eade et Tratado de Veraallea con el que termln6 la Primera 

Guerra Mundial, •e not6 el Influjo, puu en el artículo 427 de hte docu. 

mento, ae eatablecl6 como pro11rama leglllatlvo de lu naclonelt que lnter-

vlnleron en él ba1u gennalu referentee LI•• 1arantCu del trabajador~ fl~ 

jando el derecho de uoclacl6n: el Hlarlo capa& de aae1uur un nivel dé vlda 

convenlenle¡ la jornada de ocho bora1, el ducanao hebdomadarlo; la 1u1p•n• 

1i6n del trabajo a lo• nlflo1: el .. iarlo igual para trabajo lgual; condlclonea 

que ueguren un trato Igual a todos 101 trabajadore1 1ln dl1tlngo1 de naclo-

nalldad , y un acrvlelo de w1peect6n a !ín de asegurar la aplleacl6n de las 

leyee para la proteccl6n de loa trabajadoru. Implantaron de1pu's precep-

to• •imUares en aua conetltuciones, la Repúbllea. Eapaflola, Eat6nla, FlRl&n· 

dla, Grecta,LltUAnta, Polonia, RumanCa, Turquía, la Rep<ibllca Alemana dé 

1919, Yugoeelavla, Braan, Costa R(ca, Cuba, Chite, Rep6bHca DomlnicaAa, 

Guatemala, lfonduraa, Nicaragua, Panamá , Paraguay, Uruguay y Veneauela, 

! 

1 
¡ 

! ¡ 
í 
í 
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Todas e8ta11 naclonea hicieron constar .en su& cartas cons tltuclonales precep

tos Inspirados seguramtmto, en los que nosotros habíamos adoptad~ por prl· 

mera vez en el mundo para nuestra 1...ey !undamr.nt.al, En alguna de ellas, 

como en la de Braan y Cuba aua proccploe forman un verdadero C6digo del 

trabajo, con una amplltud Igual a la que tlcne nuestro artículo 123, 

"N11eatro artículo 2.7 tuvo un éxlto Igualmente glorlo10 porque los principio• 

fundamentales que eatableci6 fueron adoptados también por varloa paísee para 

deflnl r 101 derecho a y obligaciones que corre apond(an a la propiedad privada 

frente al E1tado, El 1...lc, Lucio Mendlcta y Núflez en un folleto pequefto pero 

pleno de ciencia ju rídlca, cita las Constih~ciones poeterloru a la nue atra que 

adoptaron e Implantaron prlnciploe semejantes a 101 del artículo 27. Copla 

en primer lugar los Artículos de la Conatltucl6n del Relch Alem'n de 1919, 

que en au artCculo 153 declara: ''La ConeUtuci6n garantlza la propledad, cuyo 

contenldo y límltCB !ljar&n las leyes, "No puede procederue a ninguna expro. 

p'aci6n slno por utUldad pública y con sujecl6n. a la Ley, Se realh:ará medlan

te Jndenmlzacl6n adecuada, a menos que una ley del Relch disponga otra cosa, 

respecto a la garantía de lndemnlzacl6n, cabrá en caeo de dlacordia el recurso 

ante los tribunales ordinarios, aalvo que por las leyes del Reich se ordene lo 

contrario. La exproplaci6n que en favor del Reich se realice con respecto a 

paíaea, munlciploa y eatablecimientoa de utilidad pílbllca a6lo podrá ejecutar

se mediante indemnlzacl6n, 11 1...a propiedad obliga, Su uao ha de constltuír • 

al mismo tiempo un &ervicío para el bién general, 

Claro eatá que el art(culo 1~,5 establece: El reparto y utlltzacl6n del sueldo 
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serán vlgUado1 por el Eatado en forma que Impida el abu10 y le tlend& 

a propbrclonar a todo alen-'n, una morada Hna y a todas lu famlllas 

alemanas, especialmente a la1 de numerosa prole, una morada y Wl pa· 

trlmonlo econ6mlco que responda a sus necealdadee,,. 11 "La propiedad 

terrltorlal cuya adquhlcl6n 1ea lndl1pen1able para aathfacer las nec1ul-

dadea de alojamiento, {omento de la colonleacl6n Interior, laa reatauraclo-

nu y el duarrollo de la aarlcultura, podr' •er expropiad&, Se auprllnl-

r'11 lo• fldeicoml101 • 11 El cu•tvo de la Hplotacl6n de la tlern e1 un clitber 

de 1u propietario para la comunldad. E.l Incremento del valor del auelo que 

ae obten¡a ain emplear trabajo o capital en el mlamo, quedad a beneflc:lo. 

de la comunidad. Todo laa rlqueaaa natural•• y lae.fueraaa ft'elcaa ec:on6-

mlcamente quedar'n bajo la lnapeccl6n del Eatado,. La• re1alCa• de Ollole 

privada 1e trupaMr'n al Ea•do mediante medldae le1l•lativa•''• (1) 

El connltuyente Eateban Baca Calder6n y 1ran llder de la huela• de Canaaea, 

trelnta aloa de11P&h, en 1949 IH dlrl1• un m•n1&je a quien .. en el Con1rHo 

de la Unl6n lH rlnden un ~omanaje, y a1radece el que en ue recinto del Con-.. 
arHo de la Unl6n H 1rab• con l•trH de oro lo• nombre• ele lo• c:onetltl&JentH 

d• 11)17. 

. ' 

"· ••• Lo• bombr., que eri Quer'ta~o ••enfrentaron con la rHponeabUldad de 

modelar la lnetltuclonH del ~blo -•ro, hlcleron ma1na obra de alncerl

dad y alto• prop6elto11 romplendo molde• y de11Íechando pnjulc:lo1 y ad fuf 

nuHtra ConetUucl6n la primera que JNdo lncorporar p10bl•ma• 10clalH dtt 

enorme truc:end1Dcla, Otro• peCaH han "luido deapu.b la sftlema trayec-
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torla, poro nadle puede dlaputar a Méxlco el lmpulso primero slnceríalmo, 

El tiempo har& su camino, pero el tiempo no podri( destru(r las elevadas con

qul11tas sociales de Qucrétaro, por que son fundamento de la vida mlsrna de 

101 hombres". (9) 

M6nlco Neck, y el. con1tltuyente Antonio Ancona Alberto•, opinan del art(. 

culo 123. 

11Repltamo11 u verdad. Al Congruo de·Quer~taro íuéron hombree de la Re

volucl6n y que habían 1Utrldo en ella como 10Jdado1, uno•: como clvlle1,otro• 

RabCan palpado toda• lu nec111idade1 naclonale1. Habían utado muy cerca 

de 101 hombrea y de laa mujeres que sufrían. Y de aUC porque 1upleron In

terpretar , m!1 con el coraa6n que con el cerebro, la 1ltuacl6n nacional. 

HabCa1e puado por d .. utru, El porflrl1ino b&bCa 1ldo eaenclalmente, la 

neaact6n del pueblo. Lo1 aarlcultoru, 101 que trabajan 1obre el agro, care

cían de tierra y de pan, aunque ello• lo producían. No tt.!nÍan nl lo• ~· ele

meatale1 derecho• del hombre, Y era necuarlo obrar con energía; revolu

cionarla profundamente, •In miedo a prejuicios con•vadore1, 

"En el Con1tlt\lyente 1entlmo11 e• verdad, E1Ubamo1 a 6 atlo1 del porfirl•· 

mo de prlvlle1lo1 y a trea del huertlamo aaeelno , NecultabamH ellrnlmr 

la1 eau1&1 del ducontento pupular, y las ellrninamos aln vacUaci6n. Y ae 

produjo el 11&lmodrote 11 

"Un almodrote" 'lUé ha vivido trelnta y dos afto1 de lucha y de triunfo, y iu 

que la Con1titucl6n e• C6dlgo práctico y practicable, La deteltan 101 hombr .. 
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habituados al prlvllcglo, Poro el pueblo la arna y cada ver. pide su m-'s 

estricto cumplimiento. Y eso se desprende la vida cotldlana. Campesinos 

y ob;cros no pcnsa ron nl e studla ron la Constitución. Pero la sienten, lo cual 

quiere declr que los Constituyentes llegaron al scrtlrnlento popular. Tal ea el 

pensamiento del Lic. Trueba Urblna, al no el mejor lnt~rprete del C6dlgo 

-que hay muchos- ar su m'• apasionado defensor. 

El artículo 1Z3, al nacer, !ué conflidllrado como amenaza, Y ahor" e1 1lgno 

de paz y de prosperidad pua laii Industrias de la Repúbllca ". (10) 

En el afio de 196 Z, fui! reformado el artículo IZ3 con un sentido dl11tlnto al 

que le anima desde 11u naclmlento, con eentldo contrarrevolucionario; lle tno· 

dlítc6 la ntabllldad abaoluta de los trabajadores en su1 empleo1, ee les rea

trlngl6 el derecho de participar en lu utllldade1, injertando ''derecho• del e•·· 

pitalº y pollt\zando loa salarlos¡ en la obra "El Nuevo Artículo 1Z3 11 , Jel Dr. 

Alberto Trueba Urblna, el constituyente Herlberto Jara en el men1aje del pr6-

logo dlce: 

"La Constltucl6n Político:Soc1a1 de México, la del 17 co1t6 mucha sanare a 

nuestra patria, y no Cué sangre burgueu: no la de los explotadores, 1lno la 

1angre generosa del hombre de trabajo obtenido· las m{s vecu en rudas t&rHs. 

Garantizar eso es WI deber Impostergable de todo hombre de conclencl.a, po.r· 

que además de ser justo, ea eminéntemente humano. 

Nosotros , los Con•tituyentes, hemos 101tenido que la11 Con1tltuclones PolC'ti

co.Sociales, por su mismo carácter de !U11damental, d«ben ser de una 1.ran pre· 

vlei6n , pues que conatantes refo:rmas, y máa a corto plaao harían lrnpo•lbl• •. 
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la codiíicaci611 y propiamente no habri( normas jurídicas e atables a ituo 

aujetaT las rnlaclones aoclale e. 

11Por otm parte, t•n el transcurso d1il tiempo, aparecen necesidades no pre-, 

vistas que necesitan encuadrarse dentro del marco de la Ley¡ por eso no nos 

oponemoa a las reformas, alempre que htas tiendan hacia anlba, hacia el 

perfecclonamlento de la ley, hacia el aseguramiento de loe derecho• aln ma

i'losa.11 taxativas, al fruto íntegro de su trabajo; pero nos oponemos con energía 

y nos oponcremos elemprll a cuanto tienda a mermar la grandeaa~ti nuestra 

Cart. Maana, a cuanto aíecte al hombre de trabaj<> que ca el creador de la 

rlque&a, a cuanto relaje o niegue a11 únlca defensa que ea el derecho de huelga¡ 

por e10 repetimos, no podemos aceptar las perjudlcalea reíormaa que para esos 

cradoru eternoa de toda. riqueza, Be han hecho al artículo 123 Con11tlt~clonal, 

dejando a leyes reglamentarlaa, si son de conceder_se o n6 1011 lndlacutlble11 

derechos establecidos en el original artículo 23, como se asienta en los Lncl-

1011 b) y d) de la Craccl6n OC y en la Fracci6n XXU dél Artículo retorna do , en 

que ae dice: 

u La Ley determinar{ loa casos en que el patrono podrá ser eximido .de la 

obll¡acl6n de cumplir el contrato mediante el pago de Lndemnlzaci6n': y por 

experiencia sabemos que tiene dinero para cohechar' Jueces venalea y leguleyos 

de mala ley, siempre tendr' raz6n y quedará eximido, 

En IUma,qulen necesita proteccl6n, no es el explotador alno el hombre de·. 

trabajo. 
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11Sl d aparente progre10 de una nacl6n H va a obtener con el aabrlflclo 

de la1 maaa11 trabajadoras "maldlto •ea el progre10 11 • 

El pensamlento de loa Con•tltuyente 1 d• 1917 l1a eldo invariable de ade enton-

cea hasta ante• de que 1u• reapetablca cuerpos humanos pasaran a repour 

en el Pante6n de Dolores, en é1ta ciudad de M1blco, 

La le1Jl•lacl6n 1Iradual que concede nuevo• derecho• a lo• trabajadoras puede 

lograr un mejoramiento econ6mlco de 101 ml1mo1 ha1t& llegar por la vCá pa-

crtlca a una dl1trlbucl6n equltatlv• de la rlqueia pllbllcA; de lo contrario, po-

dría lnlclane por el camino de la vlolencla la 1oclall1acl6n do la1 empre1&1 

y de 101 blenn de la prdd uccl6n • 

En el duarrello econ6mlco del pa(1 ha aldo determinante la intenenci6n 

de 101 artCcu101 27 y 123, prlnclplo1 1oclalu Integrado• en la Coniltitucl6n 

de la Repúbllca Mexicana. 

La etapa culmlnante de la Revolucl6n Mulcana , ea la revolucldn proleta-

da para la tran1fornl&cl.6n del derecho 1oclal del artículo 121 en derecho 

1oclall1ta que 1uprlmlr' el dalmen de explotacl6n del hombre por el hombr.•, 

medlante la 1oclalliaclm de lu empren• y de 101 blenu de la produccl6n 

y como conaecuencla del camblo de '•ta e1tructura 1oclal vtndd lrremedla-

bleme11te el camblo de la eatructura pol&lca, 
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CAPITULO NOVENO, • 

EL DERECHO DEL TRABAJO NACIO EN 
MEXtCO Y PARA EL MUNDO, 

l. - El trabajo humano. 

2, - Re1l1mentacl6n del trabajo, 

3. • L11 rev.,luclonee de 101 1l1lo1 XIX y XX. 

4. • Nace el derecho del trabajo en nuestra decla
racl6n de derecho1 aoclalee, 

5, • El derecho del trabajo: Instrumento de lucha 
obrera. 
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l.· EL TRABAJO HUMANO 

Segfut lo que se menciona en la Biblia , en el comienzo de la vida hurnana, 

en el paralso terrenal Ad'n por necesidad del trabajo tenía que cuidar y cul

tlvar la tierra, y de1pu61 del pecado,el trabajo 1e volvl6 penoso, esa necul

dad se entiende mejor en la sentencia que reHt el que no trabaja, no come, 

As( H hace re!erencla tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento: y 

Dlo1 mand6 que ee trabajasen sela d(u y se descanaue el 1liptimo, 

Sln duda al¡una, u el trabajo, la poseal6n m'• natural del hombre, a tal pun-, 

to que lo•· 11blpedo1 ab1oluto111 con capacldad cerebral rn41 desarrollada y con . 

"dentadura humana" que son 101 ná1 antlauo1 tipo• de hombree conocido•; 

en laa ¡rutas y cavernas del A!rlca au1tral y de Makapansgat lu1ue• donde 11e 

reco¡leron 1u1 re1to1, tambl'n ee encuentran asociados con loa ma1 antlauos 

uten1Ulo1 del mundo, las m'• antiguas huellas de trabajo, la arcaica lndustrla 

llamada de la 11pebble culture" o clvlll&acl6n de loa guljarroa e 1tallado1 uno a 

contra otros, llg11ramente acondlclonadoa limando los sa1lente1 hastá formar 

una eapecie de punto de arl1ta cortante: uto representa una de lu forma• de 

herramienta• para.loa u101 m'• elementales conocldoa1 apla1tar, raacar, agu- · 

jerar, atrave•n •. E101 guljarroa e1tallado1 por el fuego y lu cenlaa1, •1npa~ 

dos en 1ltlo1 precl10 ion te1tlmonlo1 aut,ntlco1 de la exiltencla de hogarea de 

luego• lntenclonale1. 

Del trabajo e.orno valor 1oclal se tlene el 1laulente concepto 1 Una 1ran parte 
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de la primera aocledad que ae fo rm6 se dedlc6 a la recolcccl6n, aua coatum

bre 11 eran totalmente rudlmentarlaa, y una lillte se separa de esta gran masa y 

se dedlca a fabricar ari:i.a11 y herramlentaa, son aua creaclones de gestos 1uce

tlvo• e lntellaentu, reciben y tra1mlten experlenclas, la concepcl6n que se 

tlen• de este homnre ea en bloque, ea el prlmer trabajador, primer tranlfor

mador de la mater\a, ute trabajador pata por un 1e.-1obrenatural, por encima 

de 101 1lrnplea y vul¡are• recolectorea u el jeíc protector de au famllla o de 

i.a pec¡.aeao clan primitivo, 

A la aru mua plebeya de recolectore1, H opone el que talla la piedra. El 

amano "'bll proporciona armu y henamlentaa a 101 miembro• dhUea o 

lahiMl'a• del clan, El verd1ulero trabajo se convierte en pahlmonlo de loa 

homl»n~ A1r H obHrva que deade su~ or(genca, lH dlíerenclaa manualu o 

lntelectuale1 en el trabajo cr•&n una jerarquía soclal, 

ª'pidamente, la jerarquía ch loa trabajadorea •e enriquece, Frecuentemente, 

son la herramienta de tranlformacl6n de la ll'Uldera, trBbajo normal en el Cen-

. tro-Eate africano, 

AaC, dude el mh lejano origen, brota la diversidad de lu ocup•clonea huma~· 

na•1 el que recoge, el que crea la herramienta, el que la utlllza, .La· organl· 

aac:l6n del trabajo ee pronto compleja, corno aon varias laa condlclonea del 

trabajo y dlvn1u la 1ujecl6n y el g'nero de vida dC 101 trabajadores. (12) 

El trabajo en la aocledad primitiva no orlgln6 dlvlsi6n de clases, 101 ho.mbrea 

luchaban conjuntamente contra lH {uerza1 de la Naturale:r.a, y ae proteg(an de· 

101 anlmales 1alvaje1 viviendo en comunidades: con su trabajo en comfui obte-
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nían lo lndlspcnllable para utlsfacer sus necesld>l<loa ropartl111ndos!l aln 

egoísmo loa allmentoll, pero nadie explota el trabajo de 1011 dem-'.s. En. 

toncce 110!0 tenían Instrumentos rudlmenwrlos para laborar; lo• que Íllflron 

aubatituldos por 1011 de bronce y luego de hierro, en la• actlvldade•.artcaa-

nales prlmar\as, má11 tarde, los jefes de las tribus acumularon rlquezaa na-

turaloa, advirtiéndose q11e unos mlembroe de la comunldad trabajaban m'• que 

otros, lo que trajo conalgo de slgualdadea y la ol<plotacl6n del trabajo ajeno. 
" 

En la lucha entre loa dlver11oa grupC111 bumano1¡ loa prlalonero1 ao tran1for· 

maron en e1clavo1 de 101 trl11nlador111 y ea el clevenlr del tlempo se lnatltu-

y6 la esclavitud que juetlflc6 el eetaglrtta, Surgieron loe prlmaroa prople-

tar\01, El de1arrollo de la íuena de trabajo íu' {re~da por el feudali1mo, 

cre,ndo1e tallerea en 101 que loa arteHnoe ""'ª rlco1 explotaban a 101 má1 

pobre&, contratándolo• también para laborar au11 tlerra1 y comprando!,. a 

preclo!J (nflmo1 el producto de su traba)°' a1( rualta la dlvl1l6n entre 101 

poteedoree y loa que nada tenían. Había nacldo en e1t&1 condlclonu la b\lr-

g11uCa y con1l11ulentemente el régimen de explotacl6n capltallata. 

Con el deecubrhnlento de ~mérlca aparecl6 un tipo de deepojo y eaclaviza

cl6n de 101 aborígenee como una nueva forma de explotaci6n capltall1ta. 

Engel1 en cuanto al Eetado dice: "Como el E•tado nac16 de la neculdad de 

refrenar los antagonhnto• de cla•es, y como al mlemo tiempo, nacl6 ·en me. 

dlo del confllcto de eaa claae, e1 por regla general, el E1tado de la clame m'• 

poderoaa, de la. cla1e econ6micamente dominante que, con ayuda de fil, ae con· 

vierte ta~bién en clase polf.tlcamente dominante, adquiriendo con ello nuevo1 . 
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medios para la r11produccl6n y la explot.acl6n de la clase oprimida. Así, 

el E11tado antiguo era, ante todo, el Estado de los esclavistas para tenor 

aomctidos a loa esclavos¡ el EstAdo feudal era el 6rgano de que se valía la 

nobleza para tener sujtltos a loa campesinos siervos, y el moderno Estado 

representativo es el Instrumento de que H sirve el capital para explotar al 

trabajador ualarlado, (13) 

Contra este est~do burgu~ff es permanente la lucha de los trabajadores, 

Z, • REGL.AMENTACION DEL TRABAJO 

El advcnlmlonto del capltallsmo y loa principios de la revolucl6n franceua, 

fortalecieron el lndlvlduallsmo jurídico y el llberall11mo econ6mlco, La dl

vilt6ri de clue1 fué tajante¡ propletarlo1 o explotadores y de1po1eídoa' o ex-' 

plotadoa, Yute binomio de clases no aolo dl6 orlgon a una profu~da dlvl

al6n econ6mlca, lllno que la fueru de trabajo quedó sometlda a los eXplotado

rea; aln embargo, nacl6 la clase obrera y comenzó la lucha que aún no t~r-

mlna, Tuvo rn.6n Marx, cuando actrm6 que la hlstorla de toda sociedad haa'ta 

nwutro1 días no ha 11ldo sino la hlatorla de la lucha de clases. 

Dot mll atl'.01 antes de Crilto, en el c6dl10 de Hammurabl, ae conrtlgna' la 

reglamentacl6n del trabajo libre¡ entre otra1 dlapoalclones, fÍja el salarlo mí· 

nlmo de 101 jornaleros cUilndo éstos 1011 alquilados, así como los saario1 de loa 

arteaanos; tejedores, sastre a, plcapedrer~, carpinteros, alballile s. Las, re· 

. glas de trabajo de dicho C6dlgo Influyeron en lu Carnosas "Leyes de ;Mp~aée". 

También la leglslact6n talmúdica era rica en normas para favorec(lr a,1011 traba. 
. Jaclor.a 
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Er\ Grotla, pese a lu leye1 de So16n, que dulclficaron las actlvldadeo del 

hombr(\ se regulaba el trabajo aervO de los esclavos, En Roma el trabajo 

fu~ despreciado y la lucha de patricios y plebeyo11 !u~ v\olcntíairna, culminan· 

do con la formulaci6n de la Ley do las XII Tablas, Con11lgulcnleme nte!lllu le. 

yea romanas, nl las leyes po1terlore1 incluyendo el Código ClvU írancét de " 

Napole6n, con1tlluyeron proplamonte DERECHO DEL TRABAJO, 

Las exageraciones del Industrialismo y la lucha entro lat1 clases, proplcl6 

la expedlcl6n de leyes para mitigar la explotacl6n capltallsta., aa( como la 

Cormacl6n de lu prlmerae a aoclaclonu de trabajado re e para la de(en11a de 

1u1 intereses, 

El profesor Paul Ple, en au obra hace ~ reael\a de la evoluclón hlstórlca 

de la reglamentación del trabajo induatrlal de la antlguedad al 1lglo XIX, refl

rléndose a la1 IJ\stltuclones de Orecl.a y Roma, a la organlaacl6n co.-poratlva, 

a 101 c6dlgos clviles, a la leglelacl6n 1oclal !ranceea de 1848 para mejorar la 

condlci6n de la clase obrera y en general a la leglalaclón lndu1trlal, incluyen· 

do lu de Orlente y ex.tremo Oriente, la de Jap6n, de Z8 de l11l no de 1911, la 

de Eglpto de 4 de jullo de 1910 y la de Turquía de Z4 de junlo de l91l, (14) 

Generalmente e atas leyea 1e1 concretan al mejoramiento de la• condlclones 

de servlcios de 101 obreros aubordinados, por lo que nl las leyes íranceaas 

de 1793, ni de 1848, ni ninguna otra l~ del mundo, prote1en a otro tlpo de tra

bajador que no sea el obrero lndu1trlal, siendo las relaclone1 de car,cter pd· 

vado, Aún no puede habla ne de derecho del triibajo alno de. le1l1lacl6n lndu1-

trlal u obrera.. 
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No hay que coníundlr las lnstltudones del trabajo de Roma y Grecia, nl las 

leyea lnduatriales u obn~ra11 cxpedídas en diversos países de Europa u Orlen. 

te en loa 1lgloa XVIll y XIX ni las norma& del trabajo reguladora de lu rela· 

clonu ontre trab.&jadoru y patrones, con el auténtico DERECHO OEL T~BAJO 

creado en el art(culo 1Z3 de la Conetltucl6n mexicana de 1917; tampoco debe con

fundirle eet.a rama aut6noma de la ciencia jurídlca con la le11l1lacl6n, puu ea 
blen aabido que el derecho al mhmo tiempo que abarca prlnciplo1 te6rlco1 

comprende a la• leyee, Nue1tro derecho con1tltuclonal del trabajo contiene 

Prlndploa Tc6rlco1 y norrnaa aoclalu para la protcccl6n, de(enu y relvin

dlcacl6n de 101 trabajado re 1, y de la clHe obrera. 

:.:. 

', .! 
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3,. US REVOLUCIONES DE LOS SIGLOS XIX Y XX, 

En el desarrollo del induatrlallsmo, que es el paso de la produccL6n manu(ac

turera a la !abrO en que aparecl6 el Cen6meno del deaempleo por la lntroducc16n 

de náqulnas y una explot acl6.n mayor del hombre, provocaron revoluclonu en 

E11ropa y m'• tarde el en¡¡randecimlento del capltallsmo. As( 1e dHprende del 

propio Manlíluto Comunh•• redactado por Cario• Marx y Fect.rlco En1eh en 

1848, para alentar la lucha de la cla1e obrera. Pero nln¡una de la• revolucione• 

lndustrlales del alglo puado y de prlnclplos de '•te lo¡raron acabar con el date

ma capltallsta; tan sSto 1e obtuvo una leghlacl6n que auavu6 la explotacl6n con 

una reduccl6n de la jornada, uC como la baja de la mano de obra maacu.llna con 

el empleo de mujeru y menoru; lln embarao, la explotacl6n capltalhta di6 orlgen 

al creclmlento de la clue obrera y a 1u lucha per~nente e,n contra de 101 eaplo

tadorea, 

La Revolucl6n Mexicana no 101r6 tnn1Cormar el r'gimen capltall1ta en nuutro 

pa!a, 1lno 101 prlnclplow del 1lbuall1mo con la lntervenc16n del Eatado; nl la Con•

. tltucl6n de 1917 ha1ta ahoH, peae a que crea un derecho para la 1upred&n de dicho 

r'glmen en el porvenir. 

Solo l!.u1la 1ogr6 1ub1titulr aquel ll•tema, al trlunlo de la revolucl6n de octubre 

de 1917, con la aupreal6n 'de la claae capltallata por la dlctadllra del proletariado, 

En relacl6n con el rlglmen 11ovi,tlc:o, loa jurhtu marxlstaa explican 1u organl• 

zac:l6n 1oclal ettableclda, como c:onaecuencla de la revolucl6n de o~tubre de1917, 

en loa U!rmlno1 siguiente 11: 
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11La organlzacl6n soctalista de la URSS, de lu repGbllcaa federadas y aut6-

nomu se debe al triunfo de la Revolucl6n de octubre a la reallzac16n del Pla~ 

Lenlnlat& de lndu1trlallucl6n y electrl!lcacl6n del pa(1 y a la lncorporaci6n 

de loa campealnoa lndlvlduale• y artesano• a laa cooperativas de producci6n. 

En au deaarrolto, la aocledad 1ociall1ta rebaa6 hace mucho tlempo ~l perl6do . . 

de tran1lcl6n del capitall1mo al 1oclalbrno y paa6 al perl6do de la edl.ílcac16n 

del comunhmo en tQdo el trente",' 

llLa aocledad aovi,tlca ae basa en la propiedad iM>ciallata aobre loa lnetrumen:-

toa y medloa de producci6n, y todoa aua miembros e11tán lntere1ado1 en forta-

lecer y multlplicar uta propiedad, En conaonancia con elJQ, laa relaclonu de 

produccl6n en la •ocledad aocl.all•t. ion relaclonee de colaboracl6n y ayuda m6tua 

entre hombrea 1lbre1 de toda explotacllin, 11 

11En el 1oclall1mo no hay explotadores ni nplot.adoa. La aocledad aoclalhta 

representa un frente fullco de trabajo de 101 obreros carnpealno•. e lntelectualea 

y H carac:terl&a por •u unidad moral y polftlca, Todo eato le uegura plena 

Htabllldad y extraordinarla 101ldh al E1tado de los trabajadores, 

"En el soclalilmo. el deaarrollo de la economl& .nacional peralgue la Clnalldad ... 

de .athfacer laa demanda.a matertalee y c:ulturalea, cada vez mayores, de toda 

sociedad, La orgU1lncl6n de la 1ociedad 1oclallsta, asegura un auge podero10 

de t.1 fuerzu productlvu, un impetuoao de.arrollo de todas las rama.a d~ la ec~-

nomía y la con1t..nte elevacl6n del nlvel matel'laly cultural del pueblo. 



199. -

''La sociedad aoclalhta dedlca gran atencl6n a la 111lud de 101 trabajadores. 

La proteccl6n de 1 trabajo y la tl\cnlca de 1egurldad se hallan " un nivel muy 

elevado," 

"En la sociedad aoclalista todo el Poder pertenece a loa trabajadores", 

"El rliglmen soclallsta, por 1u naturaleza, excluye tocias las premisa• para 

eurglmlento de tendencias agreslvas, cualesquiera que 11ean, 11 

La organlzaci6n social de la URSS, de lH repGA>Uc:aa {ederadati y aut6noma re

pre1enta un.a forrna progreslata de desarrol.lo de Ju fuerzas creadoru de 101 

. trabajadorea, Esta organlucl6n social 1A1nLUca la mú.lma democracia para 

l.a1 maeu, 1lgnlflca la, ausencia total de cualquier clue de explotacl6n, de 

dominio político de las cluu explotadoru, de opreai6n nacional, racial y re

liglon, de paro y mherla¡ 11lgnlflca una partld,.acl6n permanente y decldva de 

101 trabajadorea en loa a1unto11 1ociale1 y del Estado, 

"El concepto organhaci6n soclal, en el aentldo en que se utllba eate thml.Do 

en la Constltucl6n sovl,tlca, ·abarca 101 upectos !undamentale1 de la oraanlaa

cl6n econ6mlca y pol(tlca de la vida soc;ia1, o sea: el slstema de econom!a y la1 

formas de propledad, la compoalci6n de clase de la poblacl6n, El poder eiltatal 

y la base política del Estado." 

"Al Poder soviético le pt>rtenece un pap•l e1pec:ial en la1 tranllormaclone1 ra

dicales que se operan en la econom(a del paC1, En con1onancia con las leye1 

objetivas del deearrollo social .Y las tareas de la c:onstrucci6n comunhta, el Poder 

aovlétlco planl!lca y orienta la vlda econ6mlca, asegurando el funclonamlento norm~I 
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del orga.nl•mo econ6mlco del pa(e, 

"En la Unl6n Sovlc'.itka pertenecen al Estado los prlnclplpalcs lnstrurnentos y 

medios de produccl6n. Esto 1lgniflca que loa trabajadores sovl~tlcos gozan de 

plei10• poderes no 11010 en la vida política de la sociedad, sino también en la eco

nomCa, lo que ga ranth~a la unidad de la dlreccl6n política y econ6mlca del pa(s. 

Por eso, antes de tratar de "Poder 11ovlétlco", procede reíerlrse a la base cco

n~mlca de la sociedad 11odallsta, 

''El póder del E atado 1oclall1ta no ee contrapone en absoluto a la economía so

clallsta. Lo• Cl,alco1 del marxhmo nunca conalderaron la dictadura del pro

letariado como un objetivo en 11l. En el Manifüuto Comunlsta, en la Cr!tlca de 

Programa de Gotha y en otros trabajo11 Marx y Engeh subrayaron con todo vl-

1or que la claH: obrera, al convertlrae en clase dominante, utUbar& su poder 

revolucionarlo para facUltar y acelerar la creacl6n de la economía 1oclalhta, 

desarrollar al míidmo las fuerzas productivas y organizar la contabilidad y con· 

trol en la eafera de la prod!lcci6n y dlstribucl6n (!ljac16n de la medida de traba

jo y nornu de consumo) • 

111..& cla•e obrera, el campesinado y Jos intelectuales consideran el poder esta~ 

tal y la economía soclalhta como l.nstrun11!ntos con tos cuales los trabajadores 

organlzar-'n su vida, El que contrapone dichos medios, se deallza en el sentido 

_pol(tlco, a la poslcl6n de loa tc6ricoa de la Il Internacional, a la pbsicl6n del • 

menchevismo, al que le es propio contraponer el Poder Estatal al soclallsmo, 

E1ta contupo1lci6n conirtituye una justi!lcacl6n ideol6gica de la lücha reacclonai'la 
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contra el poder de loa obreros y campeslnoa y, en íln de cuebtaa, contra el 

eoclall11mo. 

"La ciencia del derecho conatltucion&l soviético examina el poder de loa traba

jadores en su llgazlin directa con las clasea, pues este poder puede ser compren

dido y explicado solo al se toma en a\Mnta la compo11ici6n de clase de la 1ocledad 

y la correlaci6n real 4e la1 fuerza• en la lucha de clHe1. " 

"La actitud del poder no puede aer la mlema ante la11 clase• antag6nlca1 (loa e•· 

<:lavlstas y loa esclavos en la época de la ••clavltud, los terratenientes y loa cam

pesinos-bajo el !eudallamo, burguuCa y el proletariado en el capitalhmo). Re· 

pre1enta y defiende loa Lntere1u de I• cUIM dominante en la sociedad y refleja 

el poderío y la íueru de e1t& clase, , Al dellnlr el Poder dude el punto de vlatá 

de n actitud ante la clue oprimida, debe aeftalarae que ae trata de la vlolencl~ 

organbada respecto a esa claae en consonancia con loa lntereaea de la cla1e 

' domina~.'' 

11Elpoder aovlétlco ea~ eatrech&mente llaado a la clase obrera y al campulna

do, expreaa y de!lende a aua lntere1e1 y H apoya en la unl6n dé eataa claae1, 

1nantentendo y robusteciendo :e 1 papel cllrl11ente de la clue obrera en el pa(1, 

A ello H debe que antu de tratar de ute poder ae haga el anillah de la compo

aicl6n de clase de la sociedad 1oviétlca y de las relacione• entre lu. cla1e1 11, (15) 

Desde entonces el mundo qued6 dlvldldo en dos 1latemas1 el capltall1mo que ea 

bue de sustentacl6n de todos los países de Occidente y no1otroa dentro de '•tos, 

Y 1011 que lograron suprimir el réglmt:1n de explotacl6n del hombre por el hombr11 , 
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implantando el soclaltsmo como Rusla, China y Cuba., así como Las demo• 

craclaa populares. 

4, - NACE EL DERECHO DEL TRABAJO EN NUESTRA 
DECLARACION DE DERECHOS SOCIALES, 

E• lndl1cutlble y ha sido aceptada por tratadlstaa extm njeros la prlorldad de 

la Coutltuclón mexic.ana de L917, en el eatableclrnlento slatem6tlco de dere-

choa !undamentale1 de lntegractón económica y aoclal, consagrado en el art!-

culo 1Z3: o sea las llamad1u garantías socl..ales, 

En comprobacl6n paaaremoa revl1ta del pensamiento universal reapecto a. nue•· 

tra Co111titucl6n : 

Mlrklne - Guetdvlch, Secretarlo ~neral del Instituto de Derecho Comparado 

de la Unlv.irsldad de Par!11, r"conoce no aólo la prioridad, alno la auperloridad 

de nuestra Con11tltucl6n sobre las europeas, diciendo: 

"El derecho conatltudonal americano no entra en el marco de nuestro estudio; 

solamente a título de documental, haremos mención de la Dcclaraci6n de M6xico, 

Esta Declaracl6n (Con11tltuclonal de 31 de ene ro de 1917) e atable ce llrnitaciones muy 

importantes de la propiedad: en sus tendencias eoclales sobrepaaa a las declara-

clones europeas". (16) 

Con e1ta opinión queda avalada nuestra teoría de que la Constltuci6n Mexicana 

en •u• tendencias sociales sobrepaea a las constituciones europeas y entre éstas a 

la de Welmar, de donde ae advierte la contradlcc16n entre Mlrklne-Guetdvltch · 
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y el Dr. l:le la Cueva que le concede "mas lmportancla" a la de Welmnr. 

Poblete Troncoao, profesor de la Unlveraldad de Chile, a!lrm& cate116ricamente: 

"La primera Con1tltucl6n Política de Am,rlca que Incorpora 101 prlnclploa 10. 

clal .. , con un contenido como et que lormulamo11 fu~ la Conatltuci6n Pol!tlca Me-

xlcana, de 5 de febrero de 1917,,.,." (17) 

Juan Clemente Z&mora, proíuor de 1& Univerddad de la Habana declara; 

11,.,, Pero pem amos en relvlndlc:ar ¡»ra I& Conatltucl6n mexicana de 31 de enero 

de 1917 la primacía que ju1tam1 nte l• corruponde, tanto por raa6n de Ja fecha 

anterior en que fu' promulsada, euaaao por el cont11nldo lntrCn1eco, en el que •e 

tratan materia• mucho rÑ1 tCplcae da la ~roblem&tlca política, 1oclal y econ6mlca 

de nuestra América, que en aquella• otras Con1tltuclone1 que corHeponden a 

medio• y tradlclones uencl&lee dlstlnto1 de loa nueatro1 11 , (18) 

Andr'• María Lucano y Ma16n, ex ma11btrado de' la .Audiencia de la Habasa 1 

tambl'n emlte •u criterio: 

11Mb:lco H, en Amblca, la nac16n q11e marchaba a la vanprdla de 101 nuevo• 

derechos aoclalu en relacl6n con.la propiedad como podrt obaervaue, la Coni

tltucl6n de M'xlco u la mh avanzada en lo que respecta a 101 nuevo1 derecho• 

ao'clalea, la cue1H6n agrarla ha aldo elevada a normH con1tltuclonalu, la pto

pleda~ prlvada sujeta al fraccionamleato cuando con1tltuya latllundlo• y la peque" 

fta propiedad aar!cola ¡osa de completa proteccl6n, ninguna otra con1t1tuclc'Sn de 

am,rlca. con•lgna entre 1u1 norma• tale1 avance'• y ea por ello que conatltuye 

una ~evolucl6n en el derecho de tipo eminentemente 1oclall1ta11• (19) 
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Tambl'n en Italia se reconoce, como prototlpo de norma social, a nuestra 

Conttitucl611de1917, en la cual se han inspirado numerosos legisladores, (20) 

Aunque 6nlcamente en su aspecto proteccloniata y tutelar de los trabajadores, 

rn{s no relvlndlcatorlo. 

En reciente obra, Loeweneteln confirma nuestra teoría en lo11 t6rmlnos al. 

aulentea; 

11Como po1tulado1 expreaamente formulados, los derechos fundamentales 11ocio

econ6mico1 no son abaolutamente nuevos: algunos de ellos, como el derecho al 

h..:ibajo, fu& recogido en la Conatltucl'n francesa de 1793 y 1848, pero es solo 

en nue1tro 1lglo, tra1 la Primera y, en may'lr grado todavía, tras la Segunda 

Ouerra Mundial, cuando H han convertido en el equipaje 11tandar del con1tltu

clonallamo mexlcano de 1917 que con 11n 11alto, 11e ahorr6 todo el amino para 

realizarlo; todas tu riqueza• naturalu fueron nacional l:i:adas y el Estado asu

ml6 completamente, por Jo meno11 en el papel, la re sponaabllldad social para 

garanth:ar una di11na existencia a cadll uno de sus ciudadanos. La Conatltuct6n 

de Welmar contrlbuy6 esencialmente a popularizar y extender los derechos ao-

clalea: au cat,logo de derecho• fundamentalea es una curiosa mezcla entre un 

colectlviamo moderno y un liberaliamo clislco". (21) 

Frente a todae la a leglalacion11s d11l mundo que a6to contienen dlsposictones para 

favorecer a loa trabajad1>res subord!Mdoa y ngular las relaciones laborales en 

tre ll1oa y los empresarios dentro del r~gimen capitalista, nac16 con i\nterlorl.

dad el art(culo IZ3 de nuestra Constituc16n de 1917 como un derecho aut6nomo y 

exclusivo de los trabajadores en el campo de la producci6n y extensivo a todo 
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aquel que•pruta un serylclo a otro fuera de él, y para relvlndlcar 101 dere-

r.hoe da! proletariado, con objeto de recuperar la plueval(a y tran1formar en 

el futuro el r~glmen capitalista mediante la 1oclallzacl6n no 16!0 de 101 blene1 

de la produc:cl6n , sino de la vida ml1ma, 

,.,_·,,' 
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~ •• EL. DEHECHO DEL TRABAJO INSTRUMENTO 
DE LUCHJ\ OBRERA, 

La po1lbllldad de la t-x:lstencla de estatuln11 reiv!nclicadorea de car&ctcr 

jur(dh:o, ya había sido prcvl1ta por Engel11, sin que 611te huble rn pensado 

que en un j6ven pa(a de Am.Srlca 1e ('.Onngr.aría un derecho para obtener ta. 

lea relvlndlcaclone11, pucia nuestro artículo 123 1111 más que un pro¡¡rarna¡ 

11.ll precepto• están encamlnadoli a la tran1fórmacl6n de la 8ocledad capltallsta, 

con1lgnandoae en é1to11 el derecho a la revoluci6n proletarla, El derecho ea 

lnttrumentu de lucha de la clue obrera, Al rupecto eacrlb!6 Engel11,: 

"Lo dlcho no 11lgnl!lca, naturalmente, que los ooclallatas se nieguen a plantear 

determlnadu relv\ndlcaelone11 de c&r,cter jurídico, Sin relvlndlcadonea de 

e•t.fl tipo e1 lmpoalble un partido aocl1H1ta activo, de la mlsma manera que 

en aeneral ea lmpo1\ble un partido pol(tlco, La11 relvlndlcaclones que ae derivan 

de loa lntereae1 genera.lee de ullll clase, 1ola.mente pueden ser reallz.adas median~ 

te la conqulstn. del pode! r por parte di! e11ta clase, deapu~s de lo cual confiere 

a 1u1 pretenalonu valldh general en Corma, de ley, Toda clase en lucha debe 

!ormulllr por ello sus preten11ione11 como reivlndlcacionu de carácter jur!dlco 

en forma de prog~ama'' (Z2) 

Nlnauna de la• leyes indu1trlale1 u obrera• en el mundo hasta antes de la Re-

voluc:l6n Mexicana, crearPn ele programa jur(dlco a que u reíiere Engels con 

el fuerte acento •ocial de nuestra norma de norma• sobre el trabajo y la pre-

vl1l6n 1oclal, que u punto de partida para la transformac:lón del derecho social 
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en derecho soclalhla. El Eetado político ha venido dlctando leyea con aen. 

tido protector de los obreros, aplaundo de este modo el estallido de la re

vt1lucl6n prol.ctarla que acabar' deflnltlvamente con la explotad6n del hombre 

por ol hombre en el porvenir. En relacl6r1 con la Idea de Engela, el artículo 

IZ3 , mediante el ejercido del derecho a la revolucl6n proletaria, tranaforma

r' prltnero tas eetructura11 econ6mlca• y como conaecuencla de ello vendr' 

la trana!ormacl6n lnmedlata del t:Rado político para convertir el derecho en 

expreal6n de la voluntad del prolet.arlado. 

Y EL FIN DE LA LUCHA DE CI..ASES SEllA LA TRANSFORMAC.tON DEL RE· 

· OlMEN CAPITALISTA EN UNA SOCIEDAD SOClALlST.A AL TIEMPO,, •• ,,.,, 
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CONCLUSlONES 

l. - Una de las téala más trascendentales de Carlos Marx, es la que dlatlngue 

doa cliuea 11oc\alea que se enfrentan entre 1(, la burgue1Ca·y el proletarlado,. 

Sus plante1m1lento11 generales fundamentan la doctrina del movlmlento obre ro 

internacional, 

i?.. - El movimiento sindical mexicano y sue conqul1ta11, no aon a\no frutos de 

la !Uo11o!(a 11oclallata lnternaclonal, 

3, • El gran mérlto de loa conat\tuyentes mexlc11.no11 de 19l7, no u la orlal

nalldad de 11u Ideología. 11\no la de su t'cnlca conatltutlva, o aea, haber ele

vado 101 derechos 1oclale1 a cate1oría con1tltuclonal, 

4. • La géne1l11 formal del artículo 123 Cc>nstltucional, ful el CongrB10 Con•

tltuyente de 1916-1917, pero nalmente eee artículo fu' el re1ultado de la ardua 

y prolongada lucha de la clase obrera. 

, S.· El text<> orlp,\nal del artículo 123 C.n1t\tuc\onat, el'& mh revolucionarlo 

que e\ texto actual, ya que lu re(orma• de ZI de novlembl'e de 1962 a lu fr•c· 

cionil a VI, IX, XXI y XXll' ton notoriamente reacclonarla1, 

6. • En cambio, aí fueron muy po1ltlvaa las reformas 1l¡¡ulente1: 

a).· La del pre,mbulo del Art.Ículo 123, facultando 16lo al Con9re10 de la Unl6n 

para expedir las leyes sobre el trabajo: y la de la rracc\6n XXIX, para la expe. 

dlcl6n de la Ley del Seguro Social¡ amba11 de 6 de septlembre de 1929. 

b). • La de la frac ci6n ItI, que prohlbl6 la utillzac\6n dél trabajo de loi menorel' 
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de catorce al\os de Zl d!I noviembre de 1?6Z. 

e),. La de la fraccl6n XH, para la cxpedicl6n de la Ley del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda pna. 1011 Trabajadores de lo. de marzo de 

197Z. 

7,. Lo11 Gltt.mos reglmenea de goblerno, han violado constantemente las frac. 

clonu XVI, XVU y XVlH del apartado "A" del Artículo 123, ya que no respe

tan la llbertaq sindical otorgada por la Conatltucl6n y s61o le dan reconodmlen -

to legal a loa 1lndlcato1, "blancos" y adem.is han reprimido los ITlovlmlentoa do 

huelga de loa obreros Independiente•. 

8 •• Por lo que respecta al .Apartado B, han violado íundamemalmente, la,frac- · 

cl6n Vlll relativa al e11cala!6n y la !racc16n X, que otorga a los bur6cnt,as el· 

derecho de aaoclaci6n y el de huel(«a; tan el aar, que a más de cincuent~ atlas 

de vl¡encla de la Conatltucl6n de 19l 7, 1011 bur6crataa no han logrado .que rli~gu-

no de 11u11 movimientos de huelga les sea reconocido como lícito; y en c111 nto a 

la uoclac16n, ae lea afilia o!lcial y m.aalvamente a un s6lo sindicato que por 

cada Secretaría o Departamento de Estado reconoce la Ley Federal de 101 T.ra~ 

bajadores al Servicio del Estado; con lo cual le es rnuy fácil al gobierno llquJ.· 

dar al 11indicallsmo burocrático Independiente, 

9, - El Slndic:allsmo mexicano, en general, no utá cumpllendo su mi sl6n, ya, 

que et¡ realidad no lucha como debiera. por ninguna de sus Clnalldades concretas, 

que son obtener mejorea salarlos y prestaciones sociales (finalidad lnmediata,l, ,, 

y luchar por el cambio del sistema aoclo-econ6mlco capitalista (!lnalid~~ 
,1,.. 
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medlala). 

' 
10. - El art(c:ulo IZ3 Constlluclonal ha sldo cumplldo 11610 relativamente y ha.eta 

ahora sus mejores real121acion1u son d ln&tltuto Mexicano del Seguro Social, 

el Instituto de Scgurldad y Stirvlclos Soclalu para los Trabajadores del E1tado, 

y el lnslltuto del Fondo Naclonal de la Vlvlend• para los1·rabajadorcs. 

11, • Desde el punto de vista de la soclolog(a, l.nte11pretamoa que los obreros tle= 

nen Intereses econ6mlco11 y políticos, entre s1111 lntcre11e11 econ6mlcoa eatlin el 

de mejorar en lodoa los 6rdene11, aumentar sus salarios, obtener viviendas de-

coro1a1 1 entre loe lnteré•e• pol(tlcoa la defenaa, la ampllacl6n de sus derecho1 

de clue, el mejoramiento del papel de la clase obrera en el 6rden polftlco naclo-

nal, la protecc!6n decidida de tu cl1111e& populares más débiles para lmpedlr o 

allvlar al numos la explotac16n, al meno a ele que las hacen víctima• loa advcrH· 

rio& comune11, · 

12, • Las fuente& de la teorCa lntegral, 

"Por fuente del derecho se entiende la génesis de la norma y laa diversas expre11lo-

ne• de la mlsma". Qué e1:unanorma? Es una regla de conducta, Eata norma 

se dirige a un aujeto o a un grupo de sujetos con lmputaci6n econ6mlca aoclal, 

O 11ea e1tas norma& econ6mlcas, soclalea, van a la ln!A!gracl6~ de la vlda colec¡tiva, 

tienen un 11entldo nuevo de libertad, de llbertad aoclal. 

~ 
i Las Iuentea de la Teoría Integral se encuentran en nuestra Patria, en la realidad 

hl1t6rlca. social. 
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13 •• Una Cara deo la Teorfa Integral. 

La teoría l.ntegral e11 la dlnal'r1tca del Artículo IZ3, eetudlando Císte artículo 

&e deacubri6 esta faceta y laa conclua\onea que hace el Dr. Trueba son: se 

ttata de un artículo de mixlma ll"'JIC>rt&11cla 1 oa la norma auprema de la per-

aona humana trabajadora, que vlene a f-mar la claao dfibU, despoee(da y en 

desgracia econ6mlca y aoclalmenle, en relac!6n con el patr6n, Contiene el 

artículo 123 un estatuto protector y nlv•lador de la claae trabajadora ya que 

concede a los trabajadore11 derecho• !rente al patr&.~ al Estado, con miras 

a lograr terminar con la de1lgualdad entre trabajadores y palrones. 

14. - El Derecho Mexicano del trata jo ne ea una '11orma reguladora de relaclo-

nea laborales, •lno estatuto protector de los trabajadores: Instrumentos de lu-

cha de cla1e en manos de todo aquel que presta un servldo a otro, 

15, • La otra cara de la Teoría Integral, 

Abarca el estudio de lo que llamamos c ... a lnvlalble del artÍC\llO lZ3 y que se 

refiere d !en6meno de la nlvlndtcacl4n. Como sabemos la explotacl6~ que 

la clase patronal ha eje rcldo eobre la claae trabajadora ha dado por ruultado 

que éato1 íllt\mo11 hayan perdido au1 derecho&, miamos que les han aldo arre-

bata do• por la fuerza, El artículo 123 tiene un derecho consignado, re!erente 

a la reiv\ndlcaclón de todo lo que el paw6n le ha quitado,. sobre todo el sala-

rlo no remunerado o plusvalfa. La forma de lograrla es a través del ejercl~ 

clo en gran e1cala del derecho de huelga¡ derecho a participar en las utilidades 
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de las empresas y la aaoclacl6n profesional. 

16,. Objeto y ffn de lll Teor(a integral, 

El Dr. Alberto Trueba Urblna manlflu .. que: "Surg\6 Nueatra Teoría lnte· 

¡ral de la Prevlal6n Social, no como aportacl6n clentíflca personal 1lno co

mo una revelac\6n de 101 textoa del Artículo 123 de la Con1t\tucl6n Mextcana 

de 1917, anterior a la termlnacl6n de la Primera Guerra Mundial de 1918 y a. 

firma del Tratado de Pas de Veraallea en 1919. 

17. • "La Teoría Integral explica la teorla del Derecho de Trabajo para 1u11 

efectoa dlnámlco1 1 como parle del derecho toclal y por con1lgulente como 

un 6rden jurídico dl¡nlflcador, protector y relvlndicador de lo• que viven 

de sus c1fuer1to1 manualea e lntelect1&&le1, para alcanaar el bien de la_ com'-• 

nldad obrera, la seguridad colectlva y la ju1tlc\a 1oclal que tlende a 1oc\a. 

llur 1011 bienes de la producción: Htlnwla la práctica jur(díco- nvoluclona

rla de la uoclacl6n proíulonal y • la huelga, en funcl6n del devenir hl1t6-

rlco de ~•ta• normaa 1oc\ale1; comprende , puea, la teoría revoluclonarla 

del art(culo 123 de la Con1tltucí6n político- 1oclal de l9l7, dlbujau en 1u1 tex-

tos", En auma: 

18, • "La Teoría lnte¡ral divulga el ~ntenldo del art(culo 123 c\lya grandlo1l

dad lnauperadA huta hoy ldentlflca.- al derecho del trabajo como parte del de· 

recho social", entendiendo por Derecho Social la d!!llnlcl6n que da el Dr. 

Alberto Trueba Urbina, expresa: 

-! 
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"El Derecho Social ea el conjunto de prlnclpios, lnstltuclonalcs y norma& que' 

en funcl6n de integracl6n protegen, tutelan y rclvlndlcan a loe que viven de su 

trabajo y a loa econ6mlcamcnle d~bUcs, siendo el primero parte de éste". 

19 •• La Teoría Integral eat& fortalecida por la ciencia y la !UosofCa que se de

senvuelven en la vida misma, 

ZO .• De lo expuesto anteriormente 11e deduce que la denominad6n y funci6n de 

la teoría lntearal ea la lnve1tigacl6n jurídica y social, en una palabra cientCCica. 

del artículo lZl, en el conodmlento en el proceso de formación del precepto, 

en la eompo1lcl6n culdadoea de loo textos dealntegradoe por la doctriiia y la 

jurl1prudencla mexicau1a seduc:ldas por lmltadonu extral6glcas para pre sen.· 

tarlo en un conjunto maravUloso e lntegr,ndolo a su propia contextura1 11En su·· 

exten1l6n a todo aquel que presta un eervlclo a otro, en su esencia relvlndlca

torla, y ducubriendo nuevo• avances a la ciencia 1oclal. Por ello , la ieor(a ' 

que lo expllca y dlfunde es la teoría Integral. 

Zl. - Nuestra Teoría Integral refiere el Dr, Trueba Urlblna, ea integracl6n de 

todo lo deslntegrado y soslayado: tiene el prop6slto de divulgar que el derecho 

del trabajo nacl6 en Méxlco y para el rnundo en el artículo 123 de la Con1tituci6n 

de 1917, y que aigue aiendo el máa avanzado por eu Cinalldad relvlndlcatorla del 

proletariado; adem;h, sin teoría revolucionarla no hay acci6n revolucionaria: En 

el llbro. "Nuevo Derecho del Trabajo 1 ~1tá la Teorra y en la clue obrera éstá 

la accl6n, afirma el Maestro Alberto Trueba Urblna. 
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