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PROLOGO 

Con este humilde trabajo, me propongo des

glosar de la manera más somera La Teor!a Inte

gral, con sus dos facetas. 

As! como tambi~n una breve sin6psis hit6-

rica, con datos y elementos complementarios del 

constitucionalismo social en M~xico, Garantías 

Individuales y Sociales, y la del Pobre e irre

flexivo trabajador, en cuanto a la funci6n que 

desempeña en la vida, en esta vida llena de po

breza y penalidades. Tratar@ de exponer, así mi! 

mo el desnivel, de las clases trabajadoras, El 

Derecho a la Huelga y la Lucha de Clases. 

Es por ello que en este modesto trabajo, tra 

to de buscar el justo equilibrio de las pobres y 

sufridas clases trabajadoras. 
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CAPITULO 1) 

EL DERECHO SOCIAL. 

al El Constitucionalismo Social en 

Méxi:co. 

b) La Primera Constituci~n Pol!tico 

Social del Mundo. 

c). Diferencias entre Garantfas Socia

les e Individuales. 

dl La Justicia Social en el Arttculo 
123. 
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a).- EL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL EN MEXICO 

Las trágedias y gloriosas epopeyas del pue

blo mexicano han servido para nutrir las nuevas 

f6rmulas poltticas. Proclam~ndose nuestra inde-

pendencia en 1810 y más tarde la emancipaci6n del 

yugo ecliástico, y a partir de 1910 la liberaci6n 

de las masas hasta la declaraci6n de derechos so

ciales en favor de obreros y campesinos, destru
yendo la supremacía del capital y de los latifun

dios, como una confirmaci6n plena de los princi-

pios en los textos revolucionarios de la Constitu 

ci6n de 1917. 

La teorta polttico-social de la Constituci6n 

de 1917 se fundamenta en los siguientes documentos: 

Plan del Partido Liberal de 1ª de julio de 1906, -

Pla~ de San Luis Potost de 5 de octubre de 1910, -

Plan de Ayala de 25 de noviembre de. 1911, Plan Or~ 

quizta de 25 de marzo de 1912, Plan de Guadalupe de 

26 de~rnarzo de 1913, Decreto de Adiciones del Plan 

de Guadalupe de 12 de diciembre de 1914, Ley de 6 

de enero de 1915 y Pacto celebrado por el gobierno 

Constitucionalista con la casa del Obrero Mundial 

de 17 de febrero de 1915. 

,;¡ 
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Nuestra Revoluci6n no s6lo se ~reocupa por -

el hombre aislado, el individuo, sino que se pre~ 

aupa por el hombre como integrante de grupos hum~ 

nos, de masas, creando un regimen de garantias in 
dividuales y sociales. 

No fue obra de la casualidad, ciertamente, -

que fuera en M4!xico adonde, por primera vez sobre 

la faz de la tierra interrumpiera el constitucio

nalismo social y que a nuestra cartá de 1917 haya 

correspondido, en consecuencia, la prioridad mun
dial en el reconocimiento de los derechos socia-

les. 

La Constituci6n Mexicana de 1917, rompi6 con 

los moldes rlgidos de la t6cnica constitucional -

cl4sica del siglo XIX, para dar paso a un nuevo 

sentido del derecho constitucional, a una corrie~ 

te renovadora en materia de constitucionalismo, -

que hubo de incrustar el derecho social como cons 
titutivo de la esencia misma de los pueblos, no -

pudiendo ignorar el hondo significado de las masas 

populares. 

El Constituyente de 1917, en nuestra Ley Fu~ 

damental, como producto directo de la revoluci6n 

Mexicana, habría de consagrar los derechos de las 

mayorias oprimidas carentes de garant1as sociales 
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y hubo de proyectar todo un programa reivindicato 

rio en favor de los despose!dos. 

No querernos decir con ello, que no fueran in 

tensas las preocupaciones sociales de Morelos, de 

Ponciano y de Ignacio Ramirez (El Nigromante), -

por el contrario, habían sido tan significativas 

que con toda justicia puede considerarseles como 

los auténticos precursores de nuestro constitucio 

nalismo social. 

Los constituyentes de Queretaro, como ya he

mos visto, no eran en su mayor1a jurisconsultos, 

sino que eran diputados venian del taller, la fá

brica, de las minas, del campo y hombres vincula

dos con éstos, ciudadanos armados que sintieron 

las necesidades de la clase y pugnaron porqQe se 

consignaran en nuestra Ley Fundamental de 1917, 

esos principios sociales anhelados tiempo atrás y 

de que las cosas y servicios no tuvieran ya una -

funci6n individual, sino de carácter social, gen~ 

ral, que regulasen los problemas econ6micos en b~ 

neficio de necesidades colectivos mediante la pr~ 

porci6n de medios adecuados. 

Es de esta manera y con los Arts. 27 y 123, -

que se adelantaron los constituyentes de 1917, a -

los legisladores de otros paises más desarrollados 

.;·.,., 
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jur!dica y pol!ticamente en aquella época. 

Dichos preceptos legales, fueron dictados es 

pecialmente para favorecer a los grupos más débi

les economicamente de la RepGblica Mexicana: los 

campesinos y los obreros, colocando por primera -

vez en una constitución en el mundo, al lado de -

las tradicionales garantias individuales, disposi 

ciones favorecedoras de grandes mayor!as, que cum 

plan con la función social indispensable para la 

verdadera realizaci6n de la justicia, que debe e~ 

tar siempre al servicio de las mayorías para cum

plir con las necesidades vitales de las mismas, -

proporcionándoles los medios económicos necesarios 

para el disfrute de una vida mejor y más decorosa, 

indispensable para ser más grata la convivencia hu 

mana. 

Es pues, nuestra Constituci6n de 1917, la que 
1 

rompe con la estructura clásica de las constitucio 

nes políticas, al incluir los derechos sociales y 

oy~ndose las voces revolucionarias en el congreso 

constituyente del Gral. Heriberto Jara y de los -

obreros Héctor Victoria, Zavala Von Varsen, Fer-

nández Mart!nez así como las.ideas de Luis G. Mo~ 

z6n, Floylan Manjarr~z, Alfonso Gaviota y José Na 

tividad M., "en cuyas intervenciones late y vibra 
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' ' 

un nuevo derecho social y con sentido profundame!!_ 

te humano y reivindicador de los trabajadores y -

campesinos lo cual origin6 la formulaci6n de un 

proyecto de derechos sociales del trabajo que fue 

aprobado por la Gran Asamblea Legislativa de la -

Re vol uci6n" . ( 1) 

(1) Trueba Urbina Alberto~ "Nuevo Derecho del Tra 

bajo" Ed. Porraa, M~xico, 1970.ob.cit. p.47. 
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b) .- LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICO-SOCIAL 

DEL MUNDO 

Analizaremos en forma breve y concisa, este 

aspecto de primacia de la Constituci6n de 1917, -

respecto de las dem&s constituciones de otros pa! 

ses de la tierra. 

"Ast como la constituci6n Norte Americana de 
1776, los "bill of Rights", y la declaraci6n Fra~ 

cesa de los derechos del hombre y del ciudadano -

de 1789, inician la etapa de las Constituciones -

pol!ticas y consiguientemente el reconocimiento -

de los derechos individuales, la Constituci6n Me

xicana de 1917 marca indudablemente la era de las 

Constituciones Polttico-Sociaies, iluminando al -

universo con sus textos rutilantes de contenido -

social; en ella no solo se formulan principios pe 

l!ticos, sino tambi~n normas sociales en materia 

de educaci6n, economta, trabajo, etc., es decir -

reglas para la soluci6n de problemas humano-soci~ 

les. Este es origen del Constitucionalismo pol!ti 

ca-social en nuestro pats y el extranjero". (2). 

(2) Trueba Urbina Alberto. "La Primera Constituci6n 

Política-social del Mundo". Ed. Porrúa, México, 

1971.p.33. 
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Es reconocida la prioridad de la Constituci6n 

Mexicana de 1917, por ser la que establece las ga
rant!as sociales, porque tradicionalmente, en las 

constituciones, solamente se hacia referencia a ga 

rant!as individuales m~s no sociales. 

Diversos autores del extranjero, son los que 

reconocen que la constituci6n de 1917, es la pri

mera~Constituci6n pol1tico-social del mundo, segui 

damente citaremos algunos autores: ' 

Moisés Poblete Troncoso, profesor de la Uni

versidad de Chile, afirma categoricamente: 

. 
"la primera Constituci6n Pol!tica de ~ica 

que incorpora los principios sociales, con un con 

tenido corno el que formulamos fue la Constituci6n 

Pol1tica Mexicana de 5 de febrero de 1911•. 

Juan Clemente Zamora, profesor de la Univer

sidad de la Habana, con levantado espíritu ameri

canista declara: 

" ..••• pero pensarnos en reivindicar para la -

Constituci6n Mexicana del 31 de enero de 1917 la 

primacía que justamente le.corresponde, tanto por 

raz6n de la fecha anterior en que fue promulgada 

cuanto por el contenido intrínseco en ·.que se tra-
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tan materias mucho más ttpicas de la problemática 

polttica, social y económica de nuestra Am~rica -

que en aquellas otras constituciones que corres-

panden a medios y tradiciones esenciales distintas 
a las nuestras". 

Andrés Malina Lazcano y Manz6n, Magistrado 

de la audiencia de la Habana, tarnbi~n enaltece -

nuestra Constitución: 

"México es, en América, la naci6n que marcha 

a la vanguardia de los nuevos derechos sociales -

en relaci6n con la propiedad ••. Corno podrá obser

varse, la Constituci6n de México es la más avanza 

da en lo que respecta de los nuevos derechos soci~ 

les, la cuesti6n agraria ha sido elevada a norma -

Constitucional, la propiedad privada sujeta al fun 

cionamiento cuando constituya latifundios y la pe

queña propiedad Agrícola goza de completa protec-

ci6n. Ninguna otra constituci6n de América consig

na entre sus normas tales avances y es por ello -

que constituye una revoluci6n en el derecho, de ti 

po eminentemente socialista". 

George Burdeau, profesor de la Facultad de De 

recho de Dij6n, También reconoce la prioridad del 

constitucionalismo social Mexicano .. Asimismo, --
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Pierre Duelos, maestro de Conferencias en el Ins

tituto Político de París. 

B. Mirkine Guetz~vicht, Secretario General -

del Instituto de Derecho Comparado de la Univers! 

dad de París, reconoce la superioridad de nuestra 

Constitución sobre las del Mundo en lo que respe~ 

ta a derechos sociales. 

"El Derecho Constitucional americano no entra 

en el marco de nuestro estudio; solamente a t1tulo 

documental, haremos menci6n a la declaraci6n de M! 

xico. Esta Declaración (Constituci6n de 1917 de 31 

de enero) establece limitaciones muy importantes -

de la propiedad, en sus tendencias soóiales sobre 

pasa a las Declaraciones europeas. Pero entiendase 

bien que las revueltas políticas en este pa!s no -

dan a este documento el mismo valor que a las De-
clarac~ones europeas". 

"En cuanto al valor de nuestra Constitución -

en relaci6n con las europeas, no es exacta la afir 

maci6n del distinguido jurista Nirkine Guetza~vichit: 

nos consta a los Mexicanos que nuestra constitución 

no ha perdido sus fuerzas nunca desde su promulga-

ci6n en 1917".(3) 

(3) Trueba Urbina Alberto. ob.cit. p. 34 y 35. 
La primera Constituci6n P!cifico-social 
de1 mundo. Id. Porrúa Méx. 1971. 
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"Como postulados expresamente formulados, -

los derechos fundamentales socio-econ6micos, no 

son absolutamente nuevos: algunos de ellos como 
el derecho al trabajo, fue recogido en la Const! 

tuci6n Francesa de 1793 y 1848. Pero es s6lo en 
nuestro siglo, tras la primera y en mayor grado 

todavía, tras la segunda guerra mundial, cuando 
se han convertido en el equipaje estandar del -

constitucionalismo. 

Fueron proclamados por primera vez, en la 

Constituci6n Mexicana de 1917 que con un salto 

se ahorr6 todo el camino para realizarlos: todas 

las riquezas naturales fueron nacionalizadas y -

el Estado sumto completamente, por lo menos en el 

papel, la responsabilidad social para garantizar 

una digna existencia a cada uno de los ciudadanos, 

La Constituci6n de Wimar contribuy6 esencialmente 

a populariiar y extender los derechos sociales¡ -

su cat!logo de derechos fundamentales es una cu

riosa mezcla entre un colectivo moderno y un li

beralista cl!sico. 

Y concluye dici~ndonos el maestro Trueba Ur

bina: "Despu~s de valorar las autorizadas opinio

nes de eminentes juristas extranjeros no se ten

dr! la menor duda de que la Constituci6n Mexicana 

de 1917 fue la primera en la historia universal -

que consign6 sistem~ticamente derechos sociales; 
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que nuestra constituci6n origin6 la revolución 

del derecho constitucional, imprimiéndole a la 

acci6n institucionalizadora del Estado un carác

ter eminentemente social ... " (4). 

El maestro Trueba Urbina, al hablarnos de 

la constituci6n Polttico-social es la conjuga

ci6n en un s6lo cuerpo de leyes de las materias 

que integran la Constituci6n pol!tica y de los 

estrados, necesidades y aspiraciones de los gru

pos humanos que forman el subsuelo ideológico de 

la constitución social; la correlaci6n de fuerzas 

pol!ticas y sociales, elevadas al rango de normas 

fundamentales" (5). 

Gustavo Radbruch, autor citado por el mismo 

al referirse a la constitución alemana de 1919, 

posterior a la nuestra dice: 

" Los padres de la constituci6n de Weimar 

obligan la idea de es~ablecer, adem4s de la cons

titución polttica, una constituci6n social, junto 

al edificio de ladrillos compuesto de individuos 

libres e iguales, tal como los concibe la democr! 

cia, una construcci6n de p~treos sillares, integr~ 

(4) Trueba Urbina Alberto. ob. cit. p. 36 

::.., :':...,~~l-\~ TTrbina Alberto. ob. cit. p. 37 
La prime.ra Consti tuci6n-pácifico-social del 
mundo. Ed. Porrua M~x. 1971 
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da por mdltiples y varios elementos de las activi

dades económicas y de las clases sociales". El fi 

lósofo alemán no define el contenido de la consti 

tuci6n, que además de política, contiene derechos 

sociales, no obstante que el mismo anunció como -

derecho social del porvenir del integrado por el 

derecho obrero económico. 

Se caracteriza nuestra Constitución por su -

esencia política y social, incluyendo en su siste 

mática jurídica, derechos individuales y derechos 

sociales, consignando adem~s, estatutos jurídicos 

de car4cter económico en función de proteger a los 

obreros en general y normas sociales para la pro

tección, tutela y reivindicación de los campesinos 
y de los obreros, convirti~ndola en un instrumento 

jur1dico para el cambio de 1as estructuras econ6m! 

cas a trav~s del derecho a 1a revolución proleta

r iada, que bien puede ser pac!f ica o violenta en 

el devenir histórico. Los empresarios no son tut~ 

lados por nuestro derecho econ6mico, ni social, -
de aquí nuestra lucha por la realización del der~ 

cho constitucional social en beneficio exclusivo 

de los proletariados". (6) 

(6) Trueba Urbina Alberto. ob. cit. p. 38 
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Es pues a partir de la constituci6n de 1917 

el establecimiento constitucional de derechos so 

ciales en favor de los economicamente d~biles, -

particularmente en favor de obreros y campesinos 
destruyendo la monarquía del capital y de los l! 

tifundistas. En consecuencia, es necesario rei

terar que el ciclo de las constituciones purame~ 

te políticas termina con la de 1857, y es la car , 

ta de Quer~taro, como ya se ha dicho, la que ma! 

ca una nueva era revolucionando el derecho cons

titucional al insertar garantías sociales, en las 

constituciones, pues la nuestra fue y es ejemplo 

de muchas otras. 
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c) .- DIFERENCIAS ENTRE GARANTIAS SOCIALES 

E INDIVIDUALES. 

Aunque don Venustiano Carranza tuvo el prop~ 
sito de que se implantaran garant!as sociales en 

materia de trabajo, el Proyecto de Reformas a la 

Constituci6n de 1857 que envi6 el congreso de Qu~ 

rétaro el 1ª de diciembre de 1916, no contenta -
preceptos que las instituyeran. 

De su exposici6n de motivos se advierte la 

i intenci6n del Primer Jefe del Ejército Constitu
cionalista en el sentido de que, facult4ndose al 

legislativo Federal para expedir leyes sobre tra 

bajo, ~ste consagrarta en la normaci6n jur!dica 

secundaria las mencionadas garant!as, en las que 

se implantarSn todas las intituciones del progr~ 

so social en favor de la clase obrera y de todos 

los trabajadores con la limitaci6n del ndmero de 

horas de trabajo, de manera que el operario no -

agote sus energías y tenga tiempo para el desea~ 

so el solaz, y para atender el cultivo de su es
p!ritu, para que pueda frecuentar el trato de sus 

•, 

vecinos para el logro de la obra coman; con las 

responsabilidades de los empresarios para los ca

sos de accidentes; con los seguros en los casos 

de enfermedad y de vejez, con la fijaci6n del sa 

lario min!mo para subsistir a las necesidades -
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primordiales del individuo y de la familia y para 

asegurar y mejorar su si tuaci6n... {7) 

En la Asamblea constituyente de 1916-17 se 

discutto, como ya hemos visto anteriormente, en 

·el capttulo primero de éste trabajo, el proyec

to del arttculo 5ª constitucional y que nueva-

mente recordaremos en parte. 

En este artículo se consignaban diversas -

garantías de seguridad jur!dica para el trabajo 

y su retribuci6n. Sin embargo, la concepción de 

dicho art!culo no tendta a establecer verdade

ras garant!as sociales en materia laboral. De 

la discusi6n que se sucit6 en torno a ~l, sur

gieron tendencias para implantar en la Ley PU!!, 
damental del pats un régimen de garant!as so-
ciales y que no debería ser incluido dentro del 

capitulo denominado "Garantías Individuales" -

por que su objetivo de normaci6n no debía regu

larse como las relaciones estrictas entre gobe~ 

nantes y gobernados, sino como relaciones indi

viduales y colectivas entre la clase patronal -

y la trabajadora y sus respectivos miembros. 

(7) Diario de los Debates del Congreso Consti

tuyente Tomo 1 p. 265. M~xico 1972. 
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11 En los debates que se desarrollaron al-
rededor de los diferentes dict~menes que se pre

sentaron respecto del artículo 5ª constitucional, 

se alzaron las voces de diputados francamente 
obreristas que abogaron porque en su texto se i~ 
sertan verdaderas garant!as sociales en favor de 

la clase trabajadora, entre ellos, las de C~ndi
do Aguilar, Heriberto Jara, Rafael Martínez de -

Escobar y H~ctor Victoria~ triunfando la idea de 

desprender del Capítulo "Garantias Individuales" 
las normas que se referían a garantías sociales, 
en un nuevo capítulo que se design6 con el t!tulo 

"Del Trabajo y de la previsi6n social", integran
do el artículo 123 de la Ley Fundamental de 1917. 

" (8) 

El proyecto del artículo 123 constitucional 

suscr!to por Pastor Rouaix, Victoriano E. G6nq~ 

ra, Esteban Baca Calder6n, Luis Manuel Rojas, -

Dianisio Zavala, Rafael de los R!os y Silvestre 
Dorador y al cual prest6 su apoyo un nutrido qr~ 

po de diputados constituyentes, se inspir6 en el 

pensamiento de Don Jos~ Natividad Macías, colab~ 
radar jurídico de Don Venustiano Carranza. 

(8) Burgoa o. Ignacio. "Las Garantías Individuales" 

7ª Ed. Editorial Porraa. M~xico, 1972. p. 254. 
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Al igual que la Garantía Individual, la ga

rantía social tambi~n se revela corno· una relaci6n 

jur!dica, m~s los elementos distintos de ambos -

difieren. De los antecedentes hist6ricos que ac~ 

bamos de narrar, se advierte que determinadas -

clases sociales, colocadas en una deplorable si
tuaci6n econ6mica, exigieron del Estado la adop

ci6n de ciertas medidas proteccionistas y reivin 

dicatorias frente a la clase social poderosa. 

Los sujetos del vínculo jurídico en el que 

se traducen las garantías sociales, son por un -

lado, las clases sociales carentes de poder eco

nómico, de los medios de producción y en general 

los grupos colocados en situaci6n precar!a y por 
•, 

otro, las castas poseedoras de la riqueza o si--

tuados en bonancible situaci6n económica. 

A diferencia de la relaci6n jurídica en que 

se revela la garantía individual, el v!nculo de 

derecho en que se manifiesta la garant!a social 

1lnicamente puede existir entre los sujetos.cuya 

posici6n se caracteriza por modalidades especia

les, mientras que la primera puede entablarse -
entre cualquier persona física moral, independie~ 

temente de su condici6n jurídica, social o econ6-

rnica y las autoridades estatales y del estado co

mo ya se dijo. (9) 

255 Las Garantías (9) Burgoa o. Ignacio. ob. cit. p. . 
indivuales Edit. Porrua M~xico 1972. 
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Los sujetos de la relaci6n en que se traduce 

a la garantía social están constituidos, desde el 

punto de vista activo, por las clases sociales 

desvalidas, esto es, carentes de los medios de 

producción, en palabra, por la clase trabajadora, 

es decir, por aquella que en el proceso producti

vo tiene ingerencia através de su energía perso
nal o trabajo y desde el aspecto básico, por aquel 

grupo detentador de los medios de producción o ca

pitalista, de los cuales es poseedor o propietario. 

Para elucidar tal problema evidentemente te

nemos que recurrir a la naturaleza jurídica de am 

bas especies de garantías. 

"Siendo la relaci6n o vínculo jurídico dife

rente a las garantías sociales o individuales, los 

derechos también diversos teniendo su exigencia y 

cumplimiento finalidades asi_rnisrno distintas. 

Las garantías individuales, persigue~ como 

objetivo proteger al sujeto corno gobernado frente 

a las arbitrariedades e ilegalidades del poder p~ 

blico, frente a los desmanes de las autoridades -

depositarias del ejército de la actividad estatal 

soberana; por ende, la titularidad de las garan

tías individuales se hace extensiva a todo indi

viduo a toda persona, independientemente de sus 
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condiciones peculiares. 

Por el contrario, las garantías sociales na
cieron a t!tulo de medida jurídica para preservar 

a una clase social economicamente inferior y a -
sus componentes particulares, ya no frente al es

tado y sus autoridades como obligados directos, 

sino ante otra clase social más pudiente, mate-

rialmente hablando y sus miembros s!ngulares. 

Por tal motivo, la titularidad de las garan

tías individuales, puesto que circunscribe a una 

clase social y a sus miembros determinados y par

ticulares, que estén colocados en una cierta si

tuaci6n jurídica. 

Bastan pues, esas ligeras consideraciones -

para llegar a la conclusi6n de que las garant!as 

individuales y las sociales no se ~ontradicen y 

que, por el contrario son compartibles en cuanto 

a su existencia simultáneamente debido a que en

trafian figuras jur!dicas distintas". (10) · 

El derecho a la educaci6n y a la cultura, -

primero laicista, después socialista y actualmen

te democrática, para fomentar el amor a la patria 

(10) Burgoa o. Ignacio. ob. cit. p. 260 y 261. 
Las Garant!as individuales. Edit. Porrua. 
M~xico 1972 
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y el mejoramiento econ6mico y social. (Art. 30). 

La limitaci6n a la prestaci6n de servicios a 

un año cuando sea en perjuicio del trabajador. -

(Art. 50) . 

La prohibici6n de imponer a los obreros o -

jornales multa mayor del importe de su sueldo de 

una semana. (Art. 21) • 

En el Artículo 27 no s6lo se declara el domi 

nio eminente de tierras y aguas, minas, petr6leo, 

etc. del Estado sino que la naci6n en todo tiempo 

podrá imponer a los propietarios las modalidades 

que dicte el 1nterés pablico, as! como el de re

gular el aprovechamiento de los elementos natur! 

les susceptib1es de apropiaci6n, para hacer una 

distribuci6n equitativa de la riqueza pablica y 

para cuidar de su conservaci6n. 

Con este objeto, se dictarán las medidas ne 

cesarías para el fraccionamiento de los latifun

dios, para el desarrollo de la pequeña propiedad 

agrícola en explotaci6n, para la creaci6n de nue 

vos centros de poblaci6n agrícola con las tierras 

y aguas que les sean indispensables, etc. es de

cir, para socializar la tierra y la riqueza. 
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Se establece expresamente en el artículo 28 

que no constituyan monopolios las asociaciones o 

sociedades cooperativas de productores para que, 

en defensa de sus intereses o del interés gene

ral, vendan directamente en los mercados extran

jeros los productos nacionales o industriales -

que sean la principal fuente de riqueza de la re 

gi6n en que se produzcan y que sean artículos de 

primera necesidad, siempre que tengan autorización 

del gobierno federal o local. 

Los derechos sociales, en favor de la clase 

obrera y de los trabajadores en particular se con 
signan en el art!culo 123, bajo el rubro del "Tra 

bajo y de la Previsi6n Social" en función de so

cializar el trabajo y los bienes de la produccion. 

(II) 

(II) Trueba Urbina Alberto. "La Primera Constitu
ci6n Pol!tico-Social del Mundo. Ed. PorrQa, 

M~xico, 1971. p. 52. 
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d) .- LA JUSTICIA SOCIAL EN EL ARTICULO 123 

El concepto de justicia social, es sin duda 
un concepto difícil de manejar, actualmente suele 

estar de moda en boca de los políticos, que hacen 
un uso abusivo de ~l. 

Muchos son los documentos en que podemos en

contrar una respuesta, que no siempre ser~ satis

factoria con otras versiones. 

La Iglesia Cátolica, hacen referencia a la 
justicia social. "P!o X, en la "Cuadragesimo Anno" 

afirma que: "esta ley de participaci6n de los be

neficios " y Juan XXIII, en la "Mater et Magistra" 

puntualiza que: "En cambio se consideran criterios 
supremos de esas actividades y de estas institucio 

nes la justicia y la caridad social". 

Lustosa, tambi~n dentro de una !!nea cristia 

na nos dice que: La justicia social se nos prese!!. 

ta como la virtud que tiene por finalizar el bien 

estar de la organizaci6n social, como una tenden
cia a repartir equitativamente los bienes natura

les. Regula y dirige, sobre todo, el orden econ6-

mico, equilibrando las clases sociales y supri-

miendo eventualmente las deficiencias del contra

to de trabajo". 
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Para Jacques Maritain, en versi6n de Recasens 

Sichés, "Se trata ante todo del derecho a un sola

rio justo, pues el trabajo del hombre no es una 

mercancia sometida a la simple ley de la oferta y 

la demanda. 

El salario debe suministrar los medios para 

la vida del trabajador y de su familia a un nivel 

de existencia suficientemente humano, en relaci6n 

con las condiciones normales de una determinada -

sociedad". 

Nuestros juristas, también han hecho valio

sas aportaciones a este respecto: 

El maestro Trueba Urbina afirma "Cuando la 

justicia social no trata de reivindicar al traba

jador a la clase obrera frente al patron o a los 

propietarios, no es justicia social: es tan s6lo 

disfrazar de socialista al "Jus suum quique tri

buere" de los romanos. 

La funci6n de la justicia social no es de t~ 

telas en la ley y el proceso, sino corregir inju! 

ticias originadas en el pasado y subsistentes en 

la actualidad, reivendicando los derechos del pr~ 

letariado. 
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Este concepto de justicia social que emerge 

del artículo 123 constitucional difiere esencial 

mente de la idea de la nueva ley laboral" ( 12) • 

Además el autor de la Teoría Integral, nos 

dice en otra de sus obras más recientes "Al -
crearse al lado de aquellos derechos políticos 

los nuevos derechos econ6micos sociales, el es

tado de derecho social entra en juego en los -

conflictos entre las diferentes clases sociales, 

trabajadores y empresarios, campesinos y latifun 

distas, que originan la llamada cuesti6n social; 

entonces el estado debe actuar conforme a las -

normas sociales consignadas en la Constituci6n 

específicamente en los artículos 27 y'123, que 

constituyen la estructura básica de la justicia 

social. 

"La justicia social es la expresión del dere 

cho del trabajo en nuestro artículo 123, que como 

estatuto exclusivo de los trabajadores no s6lo se 

propone alcanzar la dignidad del obrero y obtener 

la parte que le corresponde de producci6n para -

conservar el "equilibrio" y la justicia social la 

plusvalía, socializando los bienes de la produc

ci6n, evitando que através del equilibrio dichos 

(12) Trueba Urbina Alberto. "Nuevo Derecho del Tra 

bajo" Ed. PorrCia. M~xico. 1970 p. 195. 
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bienes queden en poder de los explotadores. 

"En nuestro concepto, la justicia social no 

s6lo tiene por finalidad nivelar a los factores 

en las relaciones de producci6n o laborales, pr~ 

tegiendo y tutelando a los trabajadores, sino que 

persigue la reivindicaci6n de los derechos del -

proletariado, tendiente a la socializaci6n de los 

bienes de producción." (13) 

En el artículo 2~ de nuestra ley federal del 

trabajo de 1970, se hace aluci6n a la justicia s~ 
cial: Las normas de trabajo tienden a conseguir -

el equilibrio y la justicia social en las relacio 

nes entre trabajadores y patrones". En este pre

cepto se habla de un equilibrio, por lo que no e~ 

tamos de acuerdo, porque es un equilibrio burgu~s 

del que nos habla y la justicia social del artícu 

lo 123, es eminentemente reivindicatoria del tra
bajador, porque si no lo reivindica en sus dere-

chos no puede hablarse de una aut~ntica justicia 

social. 

(13) Trueba Urbina Alberto. Nuevo Derecho Admini~ 

trativo del Trabajo. Tomo I. Ed. Porr6a. 

M~xico, 1973. p. 28. 
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CAPITULO 2) 

NATURAI~EZA Y FINES DEL SIGLO 123. 

a) Caracteristicas especiales del De

recho Mexicano del Trabajo. 

b) El Derecho del Trabajo es mínimo 

de Garantías Sociales. 

e) El Derecho del Trabajo es Protec

cionista. 
d) El Derecho ~exicano del Trabajo es 

exclusivo de los trabajadores. 

~~~¡.!.i~liffi.).i:4-,1~5':¡}N:~;,;~~¡t'i:.S1!;..>:._:-;;A~·~ .. ,·_-, .:,r,_,,;. ,. 
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a).- CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL DERECHO 
MEXICANO DEL TRABAJO •. 

La doctrina se ha preocupado por determinar 

la naturaleza del Derecho del Trabajo, ubic~ndolo 

en el Derecho Pdblico, el privado o en el social; 
pero esto es simplemente precisar la posici6n ju

rídica y no su naturaleza, si por su naturaleza 

se entiende no s6lo su origen y el conocimiento 

de las cosas, principio, progreso y f!n, sino la 

esencia y propiedad caracter!stica de cada ser, 

el art!culo 123 es la fuente m~s fecunda del De

recho Mexicano del Trabajo, que tiene su génesis 

en la explotaci6n del hombre que trabaja para su 
subsistencia y lucha por su liberaci6n econ6mica 

para la transformaci6n de la sociedad capitalista. 

La naturaleza del Derecho Mexicano del Traba 

jo fluye del art!culo 123 en sus propias normas -
dignatarias de la persona humana del trabajador, 

en las que resalta el sentido proteccionista y 

reivindicador de las mismas en favor de las cla

ses proletariadas. 

Esto es pues, la verdadera naturaleza de -

nuestra disciplina y de nuestra Teor!a Integral, 

las normas del art!culo 123 creadoras del Dere

cho Mexicano del Trabajo y de la Previai6n Social 
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as! como la de los articules 27 y 28 que consig

naron el derecho a la tierra en favor a los cam

pesinos y el fraccionamiento de los latifundios, 

ordenando a la vez el reparto equitativo de la -

riqueza y la intervenci6n del Estado en la vida 

econ6mica, en funci6n de tutelar a los econ6mica 

mente d~biles, son estatutos nuevos en la Consti 

tuci6n, distintos de los que constituyen el rég! 

men de derecho público y por consiguiente de los 

derechos políticos que forman parte del viejo 

sistema de las garantías individuales. 

Los elementos que integran dichos preceptos 

son fundamentalrnente econ6micos y por lo mismo 

de nueva esencia social, correponden a un nuevo 

tipo de Constituci6n que inicia en el mundo la 

mexicana de 1917; las pol!tico-sociales. (1). 

El Derecho del Trabajo, como nueva rama ju

rídica en la Constituci6n, elev6 idearios econ6-

micos a la rn~s alta jerarquía de la ley fundame~ 

tal, para acabar con el oprobioso sistema de ex

plotaci6n del trabajo humano y para alcanzar en 

su din~ica la sicializaci6n del capital, por -

ello su car~cter social es evidente, tan profu~ 

damente social, que a originado una disciplina 

que a la luz de un realismo dialéctico, no per-

(1) Trueba Urbina Alberto. Ob. cit. p. 16 
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tenece ni al derecho pGblico, ni al derecho priva

do que fue divisi6n dom~gtica entre ·nosotros antes 

de la Constituci6n de 1917, el nuevo derecho social 

incluyendo en este las normas de derecho del traba

jo y de la previsi6n social, de derecho agrario y 

de derecho econ6mico, con sus correspondientes re

glas procesales, sin emba.rgo nuestra j urispr.udencia, 

equivocadamente, en alguna ocasi6n, le llamo al ar-
' t!culo 123 estatuto especial del derecho p6blico .. 

(2) • 

Pese al criterio del m4s alto Tribunal de Jus 

ticia, el artículo 123 que integra el capitulo de 

la Constituci6n, titulado "Del Trabajo y de Previ

sit5n Social", no es estatuto del derecho pdblico 

ni privado sino derecho Social, porque las rela
ciones que del provienen, no son de subordinaci6n 

que caracterizan al derecho p6blico, ni de coord! 

naci6n de intereses iguales, que identifiquen al 

De re cho Privado. 

La clasif icaci6n del Derecho P6blico y Pri

vado ha sido superada con el advenimiento de nue 

vas disciplinas jurídicas, como el Derecho del -

Trabajo y de la Previsi6n Social que por su esen 

cia revolucionaria no pertenecen a uno u otro, -

(2) Ejecutoria del 16 de marzo de 1935, J. Jesas 

Castorena. "Tratado de Derecho Obrero" p. 38. 
6a Edici6n. 1973 
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sino a una nueva rama del derecho~ El Derecho So 

cial, que se caracteriza por su funci6n dignifi

cadora, protectora y reivindicatoria, de todos -
los d~biles y especialmente de la persona humana 
que tri\baja. 

La verdadera naturaleza del Derecho del Tra

bajo no r~dica en su ubicaci6n dentro de las tres 

grandes ramas jurídicas de nuestro tiempo sino en 
las causas que originaron su nacimiento. La expl2 

taci6n in!cua y en su objetivo fundamental: rei

vindicar a la entidad humana desposeída que s6lo 
cuenta con su fuerza de trabajo, mejorar las co~ 

diciones econ6micas de los trabajadores y trans
formar la sociedad burguesa por un nuevo r~gimen 

social de derecho; constituyendo el primer inte~ 
to para la supresi6n de clases y dar paso al sur 

gimiente esplendoroso de la república de trabaj! 

dores. ( 3) . 

El Derecho Mexicano del Trabajo, es norma -
exclusiva para el trabajador, su instrumento de 

lucha para su rievindicaci6n econ6mica. 

El arttculo 123 y la clase obrera, el artí

culo 123 se refiere que no hay m~s que dos clases 

(3) Trueba Urbina Alberto. "Derecho Procesal del 

Trabajo" Ed. Porraa. Mt1xico. p.p. 32 y 33. 
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sociales: una la que integra las personas humanas 

que son las que viven de su trabajo.o explotadas 

y que están agrupadas en el factor de producci6n 

de categorias económicas, determinadas y preci

sos intereses y relaciones que representan los 

explotadores o sean los capitalistas y los terra 

tenientes: los derechos del capital como factor 

de la producci6n es una cosa, por tanto la sacie 

dad Mexicana esta devidida en dos clases: explo

tador y explotados o sea el capital y el trabajo. 

El Artículo 123, es por consiguiente, el de 

recho de la clase trabajadora, no s6lo del obrero; 

sino del empleado, técnico, doméstico, artesano, 

etc. As! lo hace dinámico la Teoría IAtegral que 

considera como integrantes de la clase obrera no 

s6lo al obrero industrial, sino al trabajador in 

telectual a tod·o el gran sector de prestadores de 

servicios, donde se influye a los profesionales 

t~cnicos, comisionistas, agentes del comercio en 
general. 

El concepto de clase es meramente económico 

y cada clase tiene su ideología. La Teoría Inte

gral es ma~xista, es precisamente la que consti

tuye el sustrato del articulo 123, y que se iden 

tifica con el derecho social, los empleados pt1bl! 

cos también son titulares de derechos sociales y 

pertenecen a la clase obrera. 

, 
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La extensi6n como miembro de una misma clase 

social del obrero al empleado público quedo consi~ 

nada en el originario art!culo 123 y el actual -

apartado B los sigue comprendiendo dentro de la -

clase obrera. 

La teor!a Integral corno Teor!a Jurídica y So

cial no s61o comprende la legislaci6n del trabajo, 

el derecho consuetudinario oneroso y la jurispru

dencia en su funci6n proteccionista del trabaja

dor, sino el derecho espontáneo y popular que es 

obra del proletariado, corno lo concibe Máximo Le

roy, alejado de su sentimiento etirno16gico, esto 

es, el conjunto de personas que forman la "clase 

de los que para vivir no cuentan con más que con 

el producto de su trabajo". (4). 

As! pues queda incluido en el art!culo 123 

no s6lo el derecho oficial, sino el derecho pro

letariado en su alto significado, el que se ori

gi~a en los sindicatos, federaciones, confedera

ciones, en la contrataci6n colectiva, en la vida 

din4mica del trabajo, en las reglas de coopera

ci6n entre los obreros, en los estatutos de las 

organizaciones. 

(4) Máximo Leroy. Ob. cit. pag. 18. 
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Y el artículo 123 les da vitalidad a estos 

obreros y sus derechos. Hasta la revoluci6n in

dustrial la clase obrera s6lo la integran los -

trabajadores en la producci6n econ6mica, esto es, 

en la industria, pero a partir de esta se fue in
cluyendo en ella a los t6cnicos, empleados, etc. 

La idea de la clase obrera, del proletaria- , 

do, de sus componentes, se encuentra en el Mani

fiesto Comunista de 1848. 

La idea de la clase obrera del artículo 123 

se confirma por el marxismo, Lennismo de la hora 

que vivimos, como puede verse en el trabajo re

ciente del académico Arzumanain, presidente del 

Instituto Econ6mico Mundial y relaciones Intern~ 
cionales de la Academia de Ciencias de la URSS, 

que analiza las diversas formas de lucha del mo

vimiento obrero en la ~poca actual. 

"As! pues, la masa esencial de ingenieros, -

t~cnicos y empleados, se asemeja por su situaci6n 
en el proceso productivo al proletariado, se ace~ 

tua la tendencia al funcionamiento en una Onica -

clase y ampl!ase por lo tanto la base social del 

movimiento obrero. Esta ampliaci6n es acompañada 
por un extraordinario auge de las batallas de cla 

ses, que sacuden literlamente al mundo capitalis-
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ta". (5). 

Los constituyentes mexicanos de 1917, de la 

clasificaci6n que hicieron de la clase obrera -
obiamente excluyeron a los gerentes, directores, 

administradores y representantes de los bienes -

d~ la producci6n que por razones de su actividad 

profesional no pueden estar identificados con la 

clase obrera, y que sin embargo, frente al capi

tal también tienen derechos laborales. 

También pertenecen a la clase obrera los -

miembros de la sociedad cooperativa, cuyo artt

culo primero textualmente dice: 

"Son sociedades cooperativas aquellas que -

re6nan las siguientes condiciones: 

I.- Estar integradas por individuos de la clase 

trabajadora que aporten a la sociedad su tra 

bajo personal cuando se traten de cooperati

vas de productores o aprovicionen através de 

la sociedad y utilicen los servicios que és

ta distribuye cuando se trate de cooperativas 

de consumidores". 

II.- Funcionar sobre principios de igualdad de de 

rechos y obligaciones de sus miembros. 

(5) A. Arzumanain, Ideología, Revolución y Mundo 

Actual, Buenos Aires, 1965. p. 102. 

~· ' "' '· .. 
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III.- Funcionar con un número variable de socio -

nunca inferior a 10. 

IV.- Tener capital variable y duraci6n indefinida. 

V.- Conceder a cada socio un voto. 

VI.- No perseguir fines de lucro. 

VII.- Procurar el mejoramiento social y econ6mico 

de sus asociaciones mediante acci6n conjunta 

de estos en una obra colectiva. 

VIII.- Repartir sus rendimientos a pr6rrata entre 

los socios en raz6n del tiempo trabajado por 

cada uno, si se trata de cooperativas de pr2 

ducci6n y de acuerdo con el monto de operaci2 

nes realizadas por la sociedad en las de con

sumo. (6) • 

El artículo 123 concibe a la clase obrera co

mo la anica energ!a que puede transformarse econó

micamente, a la sociedad Mexicana y que como dnica 

productora de riqueza esta llamada a realizar la -

revoluci6n proletar!a. 

Es incompren~ible que la ley de cooperativas 

autorice la intervenci6n de la autoridad política, 

Secretaria de Industria y Comercio, en los confli~ 

tos entre los cooperativados que por ser trabajado 

res deberían ser de la competencia de los tribuna

les sociales del trabajo, es decir de las Juntas -

(6) Rosendo Roias Correa, Teoría Cooperativismo Me 

xicano. F.L.E. México, 1952. p. 666. 
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de Conciliacion y Arbitraje. 

Los integrantes de las sociedades cooperati
vas, tanto de producci6n de consumo o para la con~ 

trucci6n de casas para los trabajadores, pertene

cen a la clase obrera. 

Las clases sociales se separaron profundamen

te después de la expedici6n de la Constituci6n de 

Querétaro de 1917, y econ6micamente se dividieron 

en terratenientes y capitalistas o sea explotado

res y explotados, obreros y campesinos, la divi

si6n reslata expresamente en los artículos 27 y 

123. 
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b) . - EL DERECHO DEL TRABAJO ES UN MINIMO DE 
GARANTJ.AS SOCIALES. 

Todo el Derecho Social positivo, por su pro

pia naturaleza, es un mínimo de Garantias sociales 

para el proletariado, tal es la esencia de todas 

las leyes cuya finalidad es la dignif icaci6n, la 

protecci6n y la reivindicaci6n de los explotados 

en el campo de la producci6n econ6rnica y en cual-' 

quier actividad laboral. 

La clase proletaria lucha en defensa de sus 

intereses comunes y por el mejoramiento de su si
tuaci6n econ6mica atrav~s de la asociaci6n profe

sional y de derecho de huelga. 

El Dr. de la Cueva presta una descabellada 

defensa a los derechos min!mos para el capital: 

"La justificaci6n de la imperatividad del Dere

cho del Trabajo resulta de la naturaleza misma 
de las relaciones económicas de producci6n: las 
relaciones entre el capital y el trabajo, ~ijimos 

en unos renglones anteriores, son netesarias, -

pues no puede concebirse que el capital se nega

ra a utilizar al trabajo, ni ~ste a aqu~l y la -

m4s elemental justicia exigiere que se fijen los 

derechos m!nimos de uno y de otro, que fundamen

talmente son: respecto al trabajo en determinado 
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nivel social para cada trabajador y la defensa de 
su salud y de su vida, para el capital, el respe

to a la propiedad privada y el derecho a percibir 

una utilidad razonable" (7). 

Desgraciadamente la te6ria contrarrevolucio

naria de reconocer los derechos mínimos del capi

tal, fué recogida por la reforma constitucional 

de 21 de noviembre de 1962, al establecer en la 

fracci6n IX del arttculo 123, el derecho del ca

pital a percibir un interés razonable, lo cual -

considerarnos corno un injerto capitalista en dicho 
precepto. ( 8) . 

Derecho de Asociaci6n proletaria, los obre

ros también tendr~n para coaligarse en defensa -

de sus respectivos intereses formando sindicatos, 

asociaciones profesionales, etc. (Fracc. XVI). 

En todo momento, los trabajadores han mani

festado sus inquietudes agrarias, formando aso

ciaciones y agrupamientos sociales, a efecto de 

su integraci6n en un todo o ente colectivo para 

la mejor defensa de sus intereses como clases -

sociales explotadas. 

(7) De la Cueva Mario. "Derecho Mexicano del Traba 

jo" Tomo I. 4a. Ed. México 1969. p. 2 55 

(8) Trueba Urbina A. "El nuevo Artículo 123. Méx. 

1962. p. 123. 

..,.,,,,.,, .... ,, .. • .. ,,. 



- 37 -

Prirnerarnen~e, en el medievo aparecieron las 

asociaciones de compañeros y m~s tarde las unio

nes o sindicatos de trabajadores, en el 6rden i~ 

ternacional, es un punto de partida del gran mo

vimiento asociacionista, la Asociaci6n Internaci~ 

nal de Trabajadores que inicio la lucha de los -

obreros como grupo, combatiendo la explotaci6n ca 

pitalista y pugnando por el establecimiento de -

una sociedad socialista. 

El desarrollo de la asociaci6n profesional 

obedece a los diversos cambios sociales operados 

en las sociedades humanas por las revoluciones, 

a partir de la revoluci6n industrial, como con
secuencia del estado imperante, el "Manifiesto 

Comunista", redactado por Marx, en 1848, con la 

colaboraci6n de su entrañable colega en ideas, 

Federico Engels, recoge en trascendal documento 

la t~oria de la clase obrera en sus luchas y re! 

vindicaciones con proyecciones de futuro, entra

ñando el sentimiento y la acci6n de los trabaja

dores de ayer, de hoy y de mañana, bajo el.eslo

gan: Trabajadores del mundo unidos. 

En México la asociaci6n profesional de des~ 

rrollo, primero bajo la acci6n del mutualismo -

hasta el fin del siglo pasado; en los albores de 

éste siglo, la asociaci6n de los trabajadores se 
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inspira en los principios universales de lucha 

contra la explotaci6n del r~gimen capitalista, 

contra la dictadura p6litica y de acuerdo con 

el ideario social de lucha de clases. 

En plena revoluci6n, el agrupamiento de tr~ 

bajadores en defensa de sus derechos, pisoteados 

desde la colonia hasta el Porfiriato, fué estim~ 

lado por la "Casa del Obrero Mundial", que prest6 

grandes y valiosos servicios a la Revoluci6n Mexi 

cana y al movimiento obrero en particular, pues -

de esta gran organizaci6n nacional salieron las -

directivas de lucha por el derecho del trabajo y 

del derecho de asociaciones profesionales de los 
trabajadores, hasta antes de que se expidiera la 

Constituci6n de 1917, la organizaci6n m~s repre
sentativa de los lntereses clasistas y reivindi

catorios del proletariado mexicano fué el "Gran 

Circulo de Obreros Libres de Orizaba", que part! 

cip6 heroicamente en la tragedia de la huelga de 

R!o Blanco de 1907, con la constituci6n de Quer! 

taro naci6 el nuevo derecho de asociaci6n profe

sional, el cual se estatuyo en la fracci6n XVI -

del art!culo 123 como estatuto e instrumento so

cial de lucha contra la explotaci6n. 

La misma inspiraci6n socialista de nuestra 

constituci6n y de las leyes que le precedieron 

en el proceso revolucionario, fundamenta el de

recho de asociaci6n profesional de los trabaja-

",·.,,· .':,e <'' ·, 
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dores, revistiendo dos aspectos uno: el de la 

formaci6n de la asociaci6n profesional o sindi

catos, para el mejoramiento de los intereses e~ 

munes para la celebraci6n del contrato colectivo 

de trabajo: y el otro: que no se ha ejercitado -

como derecho reiviendicatorio tendiente a reali

zar la revoluci6n proletar!a, porque, porque se , 
piensa que s6lo se puede realizar esta atrav~s -

de la violencia, no obstante que el ejercicio del' 

derecho social de asociaci6n proletar!a se reali

za pacíficamente como los demás derechos reivindi 
catorios que son principios sociales que se encuen 

tran consignados en el artículo 123. 

' 
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c) .- EL DERECHO DEL TRABAJADOR ES PROTEC

CIONISTA DE LOS TRABAJADORES. 

En general todas las disposiciones sociales 

del Art!culo 123 son proteccionistas de los traba 

jadores y de la clase obrera. La aplicaci6n de las 

mismas tiene por objeto el mejoramiento de sus co~ 

diciones económicas y por consiguiente alcanzar -

cierto bienestar social en funci6n niveladora. 

El artículo 123 naci6 como norma proteccio

niesta tanto del trabajo econ6mico, corno del tra

bajo general, aplicable, por supuesto, a toda pe! 

sona humana que preste a otra un servicio perso

nal, cualquiera que sea el servicio, no ocurri6 

con nuestro precepto laboral como en otros paí

ses, en que el derecho del trabajo originalmen

te era ley tuitiva del obrero industrial para -

extenderse después a otros trabajadores. 

Por esto se habla del tránsito del derecho 

industrial al derecho del trabajo y de ~ste al -

derecho de la actividad profesional, as! corno -

tambi~n de su universalizaci6n y de su absorci6n 

por el derecho de seguridad social. El Derecho -

Mexicano del Trabajo, es un estatuto fundamental 

de lucha contra el capitalismo, contra el Impe

rialismo y Co1onialismo interno regional • 

.... ,.,._,.,.,,, 
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El Derecho del Trabajador para todo presta

dor de servicios es proteccionista, .la norma pro

teccionista del trabajo aplicable no s6lo al obr~ 

ro strictu sensu sino al jornalero, empleado, do

méstico, artesano, técnico, ingeniero, abogado, -
m~dico, artista, pelotero, etc. el derecho mexica 

no del trabajo ti.ene esta extenci6n que no recono 

cen otras legislaciones. 

La generalidad de los tratadistas dicen que 

el derecho del trabajo es el derecho de los tra

bajadores dependientes o subordinados, que nues

tro derecho del trabajo superó desde 1917 al ide~ 

tif icarse con el derecho social en el articulo -

123, haciéndolo extensivo a los trabajadores aut~ 
nomos, de aqui se deriva el concepto de clase -

obrera en el cual quedan comprendidos todos los 

trabajadores: del derecho obrero el derecho de 

la actividad profesional y aplicable a todos los 

prestadores de servicios, inclusive los profesi~ 

nales de las ciencias y de las artes. 

En el año de 1941, en la obra "Derecho Pro

cesal del Trabajo" del maestro Trueba Urbina se 

expuso con precisión la otra parte del artículo 

123, el carácter reivindicador del derecho del 

trabajo, esto es, su identificaci6n plena en el 

derecho social. 
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"La Naturaleza del nuevo derecho se deriva 
de las causas que originaron su nacimiento y de 
su objetivo fundamental; pudiendo concretarse -
as!: El Derecho del Trabajo es reivindicador de 
la entidad humana despose!da que s6lo cuenta con 
su favor de trabajo para subsistir, caracterizá~ 

dose por su mayor proximidad a la vida; propone 
el mejoramiento econ6mico de los trabajadores; y 

significa la acci6n socializadora que inicia la 
transformaci6n burguesa hacia un nuevo r~gimen 
social del derecho". (9) . 

(9) Trueba Urbina Alberto. Ob. cit. p. 32. 
Derecho Procesal del Trabajo. Edit. Porrua 1971 
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d) • - EL DERECHO MEXICANO DEL 'rRADAJO ES EXCLU

SIVO DE LOS TRABAJADORES. 

Amanera de reafirmaci6n, estamparnos nuestra 

t~sis de que el artículo 123 es estatuto exclusi

vo del trabajador y de la clase proletariada, -

teorías seguidas abiertamente por unos y recata

damente por otros, mediante el uso de las prepo

siciones "de" y "para", o sea que el derecho del 

trabajo, es estatuto exclusivamente de los traba

jadores. Lo importante es que se adopten nuestras 

teor!as, aunque no se reconozcan la paternidad. 

Más de treinta generaciones de licenciados 

en derecho, sufren las consecuencias del engaño 

científico; pero a partir de la aparición de la 

primera edici6n de esta obra, ya que los juristas 

no comulgan con ruedas del molino a pesar que -

nuestro querido Néstro de Buen, todavía cree cris 

tianamente con fervor de Atéo que el derecho del 

trabajo es para el capital y para la clase patro

nal, (Néstor de Buen I. ob.cit. p. 134). 

Sujetos del derecho del trabajo, el t~rmino 

persona, en el derecho, no stgnifica auténtica -

ca 1 id ad de lo humano, sino una ca tegorta abstrae 

ta y gen~rica, ya que la personalidad jurídica -

de los individuos y de los entes colectivos, far-
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man parte de las construcciones del derecho.(10). 

Pero en el derecho del trabajo existe una -

profunda distinci6n entre'la persona obrera huma

na y el patr6n o empresario a quién se idéntif ica 

como tal por imputaci6n normativa, aunque no ten

ga propiamente la calidad humana, ya que s6lo peE 

sonifica una categor!a econ6mica, conforme al -

pensamiento Marxista. (11). 

El artículo 123, por su esencia social, est4 

integrado por un conjunto de normas que en s! mi~ 
mas y por su f!n tiene por objeto la dignificación, 

la protecci6n y la reivindicaci6n de la persona h~ 
mana del trabajador y de la clase obrera, es tanto 

que ninguno de sus preceptos entraña un derecho l~ 

boral en favor del patr6n, o empresario porque los 

derechos del capital son derechos de las cosas, en 

una palabra, patrimoniales. Esta distinci6n se ad

vierte en la fracci6n XVIII que habla de "derechos 

del trabajo y del capital", por lo que cada factor 

(10) Evoluci6n de la Huelga, México, 1950. p. 330 

(11) Trueba Urbina Alberto. "Tratado de Legislación 

Social", México, 1954. p. 192. 
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de la producci6n se rige por sus propios estatutos; 

los trabajadores por la legislaci6n ·del trabajo y 

los capitalistas por la legislaci6n civil o merca~ 

til en cuanto a propiedad de bienes, cosas y dine

ro e intereses respectivos. 

Para el Derecho Mexicano del Trabajo no exis 

ten rn&s personas de carne y hueso, corno son los -

trabajadores; el trabajo es una actividad esencia! 

mente humana, y s6lo estos pueden ser sujetos de 
derecho del trabajo. 

Los obreros, jornaleros, empleados, domésti

cos, artesanos y en general el que presta un ser
vicio a otro en el campo de la producci6n econ6-

rnica, o extramuros de ~sta, en cualquier activi

dad, subordinada o aut6norna, abogados, médicos, 

ingenieros, técnicos, deportistas, artistas y -

muchos más; el prestador de servicios del C6digo 

Civil, en el mandato, etc. (12). 

La doctrina extranjera y algunos tratadistas 

mexicanos estiman también como sujetos del derecho 

del trabajo, a los patrones o empresarios e inclu

sive a sus agrupaciones, lo kual podrá ser admisi

ble en otras legislaciones, menos en lá nuestra, 

(12) Carlos Marx, "el Capital" tomo I, México 

Buenos Aires 1968, p. XV. 
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aunque aquellos si pueden ser sujetos del contr~ 

to del trabajo por las obligaciones laborales que 
contraen en elfrente a sus trabajadores pero nin

gan empresñrio puede ser sujeto del derecho del 

trabajo, porque se desvirtaa el objeto de esta -

disciplina; en cambio, si son sujetos de derecho 

civil y mercántil, por integrar una clase social 

representativa del capital, motivo por el cual -

se les considera capitalistas o propietarios, -

pero sin que su calidad de clase social les otor 

gue derechos de carácter social, ya que los fines 

de ~stos son dignificadores, proteccionistas y -

reivindicadores, encaminados precisamente a so

ializar los bienes de la producci6n como meta -

e la evolución social o de la revoluci6n prole-

La asociaci6n profesional obrera es sujeto 

e derecho del trabajo, en cuanto lucha por la 

ransformaci6n del r~gimen capitalista y por el 

· joramiento de las condiciones económicas de -
us agremiados: en tanto que las organizaciones 

atronales definen tan s6lo sus intereses patri

onia les, propiedad o capital, que no est~n pro

egidos por el artículo 123, cuyo fin es la so

ializaci6n del capital, en congruencia con el -

rttculo 27 de la Constituci6n que autoriza no 

s6lo el fraccionamiento de los latifandios, si-

la modificaci6n de la propiedad privada cuan-
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do as! lo exija el interés social. 

Nuestra antigua legislaci6n define al traba 

jador como toda persona que presta a otra un se! 

vicio material, intelectual o de ambos géneros, 

en virtud de un contrato de trabajo y el patr6n 

como toda persona física o moral que emple~ el -

servicio de otra, en virtud de un contrato de -

trabajo. De estos textos no se desprende la ca

lidad de elementos del contrato de trabajo. 

En la iniciativa del 9 de diciembre de 1968 

por el Presidente de la Reprtblica tampoco se le 

da al patrOn la calidad de sujeto de derecho del 

trabajo, aunque los nuevos textos se concretan -

exclusivamente a un s6lo aspecto del artículo 123, 

al trabajo "subordinado", sin tomar en cuenta lo 

inmaculado del término y que no s6lo éste es tra

bajador, sino también lo es, conforme al articulo 

123, todo el que presta un servicio a otro en el 

campo de la producci6n o fuera de ella y aunque 

el trabajo sea aut6norno. 

Los principios del art!culo 123 contemplan 

una sociedad dividida en clases, concretada en dos 

factores de la producci6n, Trabajo y Capital, que 

luchan, respectivamente, el primero para alcanzar 

la socializaci6n del segundo y ~ste para conser

var el derecho de propiedad privada, el artículo 
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123 es expleci6n fecunda del principio de lucha 

de clase para el uso exclusivo de los trabajad~ 

res. 

~~W:~'\~}¡i¡;f.,~·~""'"""''-



CAPITULO 3) 

LAS CLASES SOCIALES. 

a) Concepto y revisi6n. 

b) La Conciencia de Clases. 

e) La Lucha de Clases. 

d) El Derecho de Huelga como instru

mento de lucha de clases. 
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a).- CONCEPTO Y DIVISIOcl DE LAS CLASES SO

CIALES. 

Considero que la definici6n que nos da el Dr. 

Lucio Mendieta y Nuñez, encierra de una manera -

bastante amplia y acertada, el concepto de clase 

social. La clase social est~ determinada por una 

combinaci6n de factores culturales y econ6micos. 

Nos define el Dr. Mendieta y Nuñez a la cla 

se social diciendo: "Las clases sociales son gra~ 

des conjuntos de personas que se distinguen por 

los rasgos espec!f icos de su cultura y de su si-

t uacH5n econ6mica 11 
• ( 1) . 

Cada clase social tiene un contenido cultu

ral y econ6mico que le es propio y caractertsti

co de ella: diferente de las demás clases, Aqut 

se pone de manifiesto que aün cuando el factor 

econ6mico tiene una gran importancia para la de

terminaci6n de la clase social, en realidad el -

factor decisivo es el de la cultura, puesto que 

s6lo es posible el paso de los individuos de uno 

a otro circulo mediante la adaptaci6n cultural. 

(1) Mendieta y Nuñez, Lucio, "Las clases Socia

les". Ed. Porrda, S.A. Ja. Edición. M~xico, 

1967. p. 63 
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E1 hombre de la clase media, o el peón o 

el obrero que por azares de la fortuna se tornan 

ricos de la noche a la mañana, no por eso entran 

desde 1uego a la clase alta sino que se aproximan 

a ella que adquieren sus costumbres, su educación, 

su forma de vida hasta asimilar por fin sus ideas, 

sus sentimientos, sus prejuicios etc., es decir, 

su cultura, llegando as! a una total identifica

ci6n, mientras no se realiza esto, son nuevos ri 

cos, pero no propiamente seres de la llamada cla 

se alta. 

La divisi6n de la sociedad en clases es muy 

antigua, Arist6teles dice en la P6litica, "Exis

t.en en cada estado tres clases de ciudadanos: los 

riquísimos, los pobrísimos y los que no son ni -

muy pobres ni muy ricos". 

Esta clasif icaci6n corresponde a la genera! 

mente aceptada en la actualidad, según la cual to 

da la sociedad se divide en: clase alta, clase, 

media, clase baja. 

Se han hecho numerosos intentos para clasi

ficar a las clases sociales, por ejemplo: Carlos 

Gide las distingue: "Según el g~nero de ingresos 

que reciben cada uno de los participantes de la 

riqueza social en: propietarios territoriales, -

que perciben la renta; los capitalistas rentistas 
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que perciben el inter~s: los empresarios que peE 

ciben el beneficio, los obreros que perciben el 

salario; los empleados que perciben el sueldo y 

los menesterosos que perciben la limosna." (2). 

A partir de cierta suma de ingresos, la cu! 

tura, el estilo de vida, las ideas, las creencias, 

el comportamiento de las gentes es muy semejante. 

Los negocios y las consideraciones p6liticas 

y sociales hacen que las distintas clases sociales 

entre ellas la de rico, entren en constante rela

ciones y ofrezcan formas de vida y de cultura ca

si id~nticas. 

Asimismo acontece en el seno de la clase me

dia; hay familias que gozan de sólida posición -
econ6mica y otras que viven con cierta comodidad 

y de su trabajo y de pequeñas rentas o ingresos 
y finalmente, la clase media pobre que realiza -

muchos sacrificios para conservar una apariencia 

decente y honorable. 

(2) Carlos Gide, autor citado por Mendieta y nu

fiez en las Clases Sociales" Ed. Porrda, S.A. 

M~xico 1967. o. 19 
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Del predominj.o de los pobres, de los acomod! 

dos o de los casi ricos, depende el que la clase 

media se incline hacia la clase alta o hacia el -

proletariado en la lucha econ6mica que los gru

pos organizados de ~ste, emprenden contra los -

sectores de comerciantes, de industriales, de -

banqueros, de grandes propietarios y de rentis
tas de la clase alta en la lucha política por las 

reivindicaciones sociales. 

La clase baja esta integrada por obreros, a~ 

tesanos, los jornaleros del campo, los trabajado

res sin especializaci6n, alguna que "se alquilan" 

para cualquier clase de labores y los miserables 

que viven en asilos y hospitales o de ~a caridad 

pdblica. 

En consecuencia la llamada clase baja, por 

el hecho que se encuentra en colocada situaci6n 

inferior a la clase media y a la clase alta, es 

aquella integrada ~or individuos sin patrimonio 

o cuyas pertenencias tienen muy poco valor, de -

tal modo que viven casi exclusivamente del pro

ducto de su trabajo. 

La clase baja a pesar de su situaci6n econ6 

mica, acepta estado de cosas existentes y s6lo -

reacciona y se rebela, cuando gente de las otras 

clases sociales, especialmente de la clase media 
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la diregen dándoles un programa y una bandera. 

La clase social alta, es la que tiene el 

poder económico y el poder político y tiende a 

mantenerse cerrada en cuanto a· las demás clases 

sociales {media y baja), s6lo admiten trato con 

personas de su misma clase social, lo eluden en 

cuanto les es posible, con los de la clase media 

y de una manera defin~tiva y terminante con los 

de la clase baja. 

Es indudable que la propiedad es el funda

mento de la superioridad de la clase alta, si -

analizamos, todo lo que nos da la propiedad: e~ 

modidades, lujo, poder etc., nos damos cuenta -

que la riqueza en si no es un fin sino un medio, 

que sirve para proporcionar toda clase de lujos 

desmedidos, limitadas zonas residenciales el -

frecuentar los circules exclusivos de la llamada 

clase alta, lugares s6lamente a ellos reservados. 

Marcando as! una descriminaci6n hu:-,1illante para 

los otras clases sociales. 

La clase media, carece de recursos secunda

rios excesivos y por ello lleva un tren de vida 

moderno y moderado. 

En la clase media, se resume la opini6n pa
blica, porque es la parte más conciente del pueblo. 
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El espectáculo humano dernigrante, de miserias 

extremas y desvalimiento de la clase. económicamente 

débil, repercute en la clase media; y movidos por 

este espectáculo surgen defensores y organizadores 

del proletariado. 

La clase baja tiene influencia por su volumen, 

por el gran namero de sus integrantes, en los pai-
' ses de r~gimen democrático adn cuando la democracia 

no se practique en ellos con verdadera pureza. 

Finalmente agregaremos que la clase baja, in

fluye en la media y en la alta como ejemplo doloro 
so de lo que significa un descenso social. 
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b) .- LA CONCIENCIA DE CLASE. 

La conciencia de clase, es una forma Je repr~ 

sentaci6n colectiva, quiere decir que cada uno de 

los miembros de la clase social siente y sabe que 

pertenece a ella. 

"La adquisici6n de la conciencia de clase, -

por las capas oprimidas de la poblaci6n es l~ pr! 

mera condici6n de una transformaci6n revoluciona

ria del sistema social en vigor, queriendo decir 

que los hombres deben cambiar bajo la influencia 

de los procesos econ6micos y sociales para cumplir 

una acci6n tan importante como la revoluci6n". (3) 

La conciencia de clase dice Ginaberg, "Cons

siste en la percepci6n de similitudes en actitud 

y conducta entre los miembros de la propia clase 

y de diferencias respecto a los miembros de otras 

clases" (4). 

La conciencia de grupo es diferente a la con

ciencia de clase. El miembro de un grupo es dife

rente, en cuanto que no s6lo se siente y se sabe 

{ 3) Nilleim Reich, "Qué es la Conciencia de Clases, 

Ed. Roca, M~xico, 1974 p. 19 y 20. 

(4) Ginsberg, Autor citado por Mendieta y Nuñez, 

en las clases sociales p. 185. 
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integrante de él, sino que desea serlo, seguirlo 

siendo, por propia voluntad. 

En la clase social en cambio no acontece ast, 

salvo excepci6n hecha del individuo de clase alta, 

muchos de los que pertenecen a la clase media o a 

la clase baja desean no pertenecer a ellas, asee~ 

der a la escala social para situarse en la caspi

de que estiman como el mejor lugar de la vida. 

La conciencia de clase es en resumén una con 

dici6n psicol6gica individual, que ejerce una in

fluencia en la conducta del hombre y por ende en 

las relaciones sociales. 
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e).- LA LUCHA DE CLASES. 

La lucha de clases, en la teoría marxista, 

en la cual Gnicamente hay un Gltimo análisis, -

dos clases sociales: la de los explotadores y -

la de los explotados. 

Se dice en el "Manifiesto Comunista!', que: 

"Toda la historia de la Sociedad Humana, hasta 

el d!a, es una historia de lucha de clases. Li

bres y exclavos, patricios y plebeyos, barones 

y ciervos de la gleba, maestros y oficiales; en 

una palabra; opresores y oprimidos, frente a -

frente siempre, empeñados en una lucha ininte

rrumplida, velada unas veces y otras franca y 

abierta; en una lucha que conduce en cada etapa 

a la transformaci6n revolucionaria de todo el -

r~gimen social, o el exterminio de ambas clases 

beligerantes" (5) . 

La divisi6n de la sociedad en clases da lu

gar a que se formen en la clase media y en la b! 

ja, grupos disolventes que tratan de acabar con 

el actual orden social para sustituirlo por otro 

en el que no exista el régimen de explotaci6n de 

hombre por el hombre. 

(5) Carlos Marx. El Manifiesto Comunista. Madrid, 

1933. p. 60. 
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La verdad es que el progreso que se ha al

canzado es para beneficio de la clase dominante 

en su mayor parte, tanto econ6micamente, que es 

donde más se acentaa, as! corno en lo político, 

pues los que detentan el poder son representan

tes de la clase econ6rnicarnente fuerte. Algunos 

proponen que existe igualdad de oportunidades -

para toda la comunidad social, "Mentira 11 no pu~ 

de tener igualdad de oportunidades el hijo del 

obrero, que para ganarse el 1pan trabaja agotad2 

ras jornadas diar!arnente. 

Como resultado del monopolio de la propiedad 

y de los medios de la producci6n se acentda la di 

visión de la sociedad en dos clases corno dice -

Marx, en explotadores y explotados, haciéndose ca 

da vez más ancha la zanja que separa la burgues!a 

del rpoletariado. Se aclara, se simplifica, la -

pugna y se hace más severa o intransigente la l~ 

cha de clases. Observarnos pues como característ! 

cas esenciales de la sociedad capitalista. El M2 

nopolio de los bienes de la producci6n, la pro

piedad privada, la existencia de clases. El go

bierno tiene que ser un gobierno a favor de una 

clase y en perjuicio de otra, porque siempre o 

casi siempre se gobierna en perjuicio de otra -

clase y en este caso se gobierna al servicio de 

la burguesía, de la clase capitalista. 
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Debemos hacer notar que la lucha en la so

ciedad capitalista en una lucha compleja; porque 

no solamente es una lucha de adentro hacia afuera 

para colonizar pa!ses atrasados para conquistar -

nuevos mercados y obtener materias primas; hay -

tambi~n internamente, en el seno de la sociedad 

misma, una lucha encarnizada y brutal. Esta lu
cha se manifiesta por medio de la competencia. -

Una empresa lucha en contra de otra por producir 

cada vez más barato, en mayor cantidad y dominar 

cada vez nuevos mercados. Owen escribi6 "La com

petencia es la guerra" y el beneficio es el bot!n. 

Y sucede que, actualmente mientras millares 

de seres humanos en la actualidad se están murien 

do de hambre o!mos o vemos las noticias y segdn 

estad!sticas del mes de diciembre de 1974, se ga! 

taran en el mundo 240 mil millones de d6lares en 

armamentos de guerra, una sociedad en que pasan 

estos absurdos que mientras muchos se est4n mu

riendo de una manera espantosa por falta de ali

mentos, de cobijo, o sea que se carece de lo es

tricto, de lo indispensable para subsistir, se 

gastan esas sumas exorbitantes de miles de millo

nes de d6lares en armas, un mundo así es un mundo 

dislocado que camina imperfectamente; y que es -

urgente componer. 
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El proletariado lentamente se va organizando, 

la lucha se acentGa y luchando es como el proleta

riado ha arrancado una a una penosamente unas cuan 

tas conquistas a la clase dominante. 

El proletariado que combate por mejorar un -

poco sus condiciones de vida, por el derecho a or 

ganizarse por el derecho a la huelga, que son más, 

que los justos reclamos de uno de los factores de 

la producci6n, el trabajo, el que produce la riqu~ 

za, el que hace producir el capital que con su be

neficio en favor siempre de los explotados, y en 

detrimento de la clase trabajadora, encontró eco 

en los legisladores de Querétaro, que conocía a 

fondo los problemas y el sentir de la 'clase expl~ 

tada, que clamaban y habián ido a la lucha por m~ 

jores condiciones de trabajo, una vida humana de

corosa, justos reclamos al capital que con mucho 

acierto fueron o!dos y llevados estos sentimien

tos por verdadero~ revolucionarios, Heriberto Jara, 

H~ctor Victoria, J. Natividad Macias, Carlos L. -

Gracidas, el Gral. Francisco J. M6jica, etc. que 

quedaran plasmados en nuestro precepto constitu

cional, el Artículo 123, para que hiciera también 

nuestro Derecho del Trabajo, y de la Previsi6n So 

cial, ejemplo para el mundo, dado sus grandes al

cances jurídicos y su gran contenido social. En -

nuestro artículo 123 nació también el Derecho So-
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cial, adelant!ndose as! M~xico hasta la pro

?ia Constituci6n Rusa, que fue posterior a la 
nuestra, ya que se promulgó en 1918. 

¡ -
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d) • - EL DERECHO DE HUELGA POR INSTRUMENTO 

DE LUCHA DE CLASE. 

La lucha constante de la clase trabajadora, 

por la conquista de sus derechos y condiciones me 

jores de vida, tanto en el aspecto econ6mico, co

mo en el social, ha permitido el mejoramiento en 
parte de la clase trabajadora. 

La clase obrera, conciente desde hace mucho 

tiempo contempla, no sin cierto humor, la teoría 

policiaca segan la cual todo el movimiento obre

ro moderno "es el producto artificial y arbitra

rio de un puñado de agitadores profesionales sin 

conciencia". 

La huelga se ha convertido en el. centro de 

inter~s de la clase obrera, ello quiere decir, 

que representa una nueva forma de lucha, y como 

tal, es el síntoma cierto de un cambio profundo, 

en las relaciones de clases y en las condiciones 

de la lucha de clases. 

La conciencia de clase está de tal modo vi

va en el proletariado que todo hecho parcial, es 

sentido inmediatamente como un asunto general, -

como un asunto de clase, que hace reaccionar al 

conjunto del proletariado. 

'• .. :, 
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Del lado del obrero, su Gnica fuerza social 
es su unidad, pero esa fuerza se rompe por su di 
visi6n. 

Marx afirma en la Conferencia de Londres de 

la Asociaci6n Internacional de trabajadores (en 

el mes de Septiembre de 1871) "Que en contra -
del poder colectivo de las clases poseedoras, el 

proletariado puede actuar, como clase, solamente 

constituyendose en partido político distinto, -

opuesto a todos los añejos 
las clases dominantes; que 

proletariado en un partido 

partidos creados por 
esta constituci6n del 

político es indispe~ 
sable para asegurar la victoria de la revoluci6n 

social y de su objeto final, la supresi6n de las 

clases, que la unificaci6n de las fuerzas obreras 

ya alcanzada por las luchas econ6micas, debe ser

vir tambi~n como palanca en la lucha contra el -

-poder polttico de los explotadores. (6). 

Dos meses despu~s en la carta a Bolte, fe

chada el 23 de febrero de 1871, Marx, plantea -

la cuesti6n, de las relaciones entre la pol!ti

ca y la economía, determinando en ella el lugar 

que corresponde a la lucha econ6rnica, en la lucha 

(6) A. Lcovsky, Marx y los Sindicatos. Ed. Gri

jalbo, S.A. México 1969 p. 12 y 13. 
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general de clase de proletariado. 

"Todo movimiento en que la clase obrera, se 

oponga como clase, a las clases dominantes, pro

curando vencerlas por una presi6n exterior, es -

un movimiento pol!tico, Por ejemplo, el intento 

de conseguir por la huelga en una fábrica o en -

un gremio determinado o de determinados capita

listas, una limitaci6n de la jornada, será un m~ 

vimiento puramente econ6mico y de este modo, de 

los movimientos econ6micos aislados de los obre

ros, surge en cualquier momento un movimiento p~ 

l!tico, es decir, un movimiento de clase por ver 

sarisfechas sus REIVINDICACIONES en forma general 

de modo de posean fuerza social obligatoria. (7). 

La Teoría de Marx tiene una gran trascende~ 

cia porque plantea el problema de fijar con cla

ridad las relaciones entre las luchas econ6micas 

y pol!ticas, es decir, en la direcci6n pol!tica 

de la clase obrera, como fundamental, para cond~ 

cir las luchas econ6micas de los trabajadores or 

ganizados en los amplios frentes de masas. 

Marx insisti6 siempre en la supremac!a de la 

política sobre la econ6mia, es decir, en la direc 

ci6n pol!tica de la clase obrera como fundamental 

para conducir las luchas concretas econ6micas de 

(7)A. Losovsky, Marx y los Sindicatos, ob. cit.p.13. 
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los trabajadores organizados en amplios frentes 

de masas, habiendo establecido la doctrina de -

que el factor econ6mico es el determinante en -
la vida de la sociedad humana, precisa l~ tarea 

de los sindicatos por sus reivindicaciones socia 

les y econ6micas. 

Miguel h. Bakunin se colocaba en una posi

ción contraria, en un folleto denominado "La P2. 

U'.tica de la Internacional" escribe: 11 La emanci 

paci6n de los trabajadores debe ser obra de los 

trabajadores mismos ... , pero la mayoría de los 

obreros son ignorantes por tanto no les queda o

tro camino que el de la "Emancipaci6n por la -

práctica". 

"En consecuencia, la Internacional atribuir4 

a la agitaci6n obrera en todos los países un ca

r~cter ·exclusivamente econ6rnico, proponiéndose -

con fin de disminuir la jornada de trabajo y au

mentar el salario, como medios, la Asociaci6n de 
las masas obreras y la asociaci6n de las cajas de 

resistencia. (8). 

Bajunin, no comprendía que los sindicatos d~ 

ben y pueden ser centros de organizaci6n de las -

(B) Lombardo Toledano Vicente, Teoría y Práctica 

del Movimiento Sindical Mexicano. Ed. de la 
Universidad Obrera de Méx. p. 14. 
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masas por la lucha por d!ctadura del proletariado. 

La diferencia substancial entre ambas doctri 

nas, consiste en que Marx confiaba en las masas, 

en la clase obrera y su organizaci6n, en tanto que 

Bakunin, aceptaba s6lo el movimiento de las masas 

sin organizaci6n y sin direcci6n política, que lo 

condujera tanto a las victorias concretas de carác 

ter econ6mico, cuanto a las de trascendencias de , 
tipo hist6rico. 

La diferencia entre el Marxismo y el Anárqui! 

mo, consiste en que para el Marxismo no puede ha

ber "Lucha práctica" sin una teor!a que la diriga, 

en tanto que para el Anarquismo la teor!a es inde
pendiente de la práctica. 

La historia demuestra, que cuando se abre la 

perspectiva para la clase trabajadora de obtener 

sin obstaculos insuperables sus reivindicaciones 

sociales y econ6micas, la lucha de clases se in

tensifica, lo mismo sucede en los períodos de ag~ 

da represi6n. 

Cuantas veces hemos visto que las represiones 

de los patrones contra los obreros, y empleados -

que defienden activamente sus intereses no cesan, 

incluso después de su despido de la empresa. 
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Los trabajadores despedidos con frecuencia 

no pueden entrar a trabajar en ninguna de las -
empresas afines, por la práctica de "la lista 

negra", que no ha dejado de existir, y con los 

medios modernos de comunicación ha recibido aún 

mayor desarrollo y propagaci6n. 

Tales medidas contra los ªperturbadores de 

la tranquilidad" deben segdn piensan los capita~ 

listas, servir de lecci6n para todo el obrero, -

para que el sometido a estas medidas no pueda 

quejarse. 

La esencia explotadora de la sociedad capi

talista, su divisi6n en clase antag6nica, con i~ 

tereses contrapuestos, predeterminadas la inevi

tabilidad objetiva de los conflictos de clases. 

Las formas de las intervenciones de clase -

de los trabajadores son ejerciendo el derecho de 

huelga que las garantiza el Art!culo 123 fracci6n 

XVII de la Constituci6n Pol!tico-Social de 1917. 

La burguesía, aplica durante estos conflic

tos de clases los despiños en masa, el cierre o 

traslado a otro lugar de las empresas, y las "li!!_ 

tas negras" as! como otros medios de presi6n. 

•·.· ~. 



- 68 -

La clase obrera debe dirigir sus reivindica 

cienes sociales, obrera significa ef dibilitamien 

to de la potencia de los monopolios, los cuales 

por ciertos, no desean renunciar a su posici6n do 

minante dentro de la sociedad capitalista. 

Las contradicciones entre el capital y el -

trabajo se mantienen y se profundizaran hasta que, 

la revoluci6n social, liquide el régimen social -

basado en la opresi6n y explotaci6n del hombre -
por el hombre. 

La huelga como un instrumento legal del pr~ 

letariado dio la posibilidad al mismo de resistir 

el ataque de las fuerzas unidas de los' monopolios 

y del estado burgués, de defender y ampliar sus 

conquistas tanto en la vida política del pa!s co

mo en lo econ6mico y social. Por ésto es que en 

la lucha de clases, la clase dominante, la clase 

que tiene el poder lo ejercera buscando sus inte 

reses de clase, en tanto que la clase dominada -

tratará de arrebatar a la otra ese poder para u

tilizarlo a su vez y lograr los intereses de la 

suya. 

Por ~sto es, que la lucha de clases, se da 

en todos los niveles. Pensar que a la burguesía 

solo le interesa el poder econ6míco, es irreal-

•!, 
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puesto que ninguna clase social a lo largo de la 

historia ha tenido limitaci6n y para que la clase 

dominante garantice su hegemonía econ6mica es ne

cesario que controle el poder político, para ga

rantizar un orden social desigual, el que a su -

vez requiere del control ideol6gico, para conven 

cer a la clase dominada de que es natural su con 

dicci6n. El estado es un medio atrav~s del cual 

una clase social ejerce su poder de clase y domi 

na a la otra. 

La unif icaci6n de las fuerzas del proleta

riado es la garantía de sus ~xitos contra el ca

pital. 

En el camino de la huelga, las clases trab~ 

jadores logran importantes conquistas, este cam! 

no los llevara inevitablemente a nuevas victorias, 

que confirme en la tierra la paz social, el trab~ 

jo, la libertad la igualdad y la dignidad humana 

as! como sus reivindicaciones sociales y econ6mi 

cas. 

Será através, de la reivindicaci6n de los de 

rechos del proletariado que se pretenda estable

cer la Justicia Social, destruyendo el régimen de 

explotaci6n del hombre, por el hombre y devolvie~ 

do el trabajador lo que realmente le corresponde 

y que le ha sido quitado por el régimen capitalis 

ta. 
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Es indudable que el objetivo d~ la revolución 
social ser~ la toma del poder y el establecimiento 
de la dictadura del proletariado, esto s6lo ser~ 

posible al tomar el poder pol!tico, lo cual impli

ca destruir el estado burgés y construir un nuevo 
Estado. 

El maestro Alberto Trueba Urbina afirma que:' 

"El Derecho del Trabajo y su norma procesal son 

instrumentos de lucha de la clase trabajadora y 

de sus asociaciones profesionales o sindicatos, 

para la defensa de sus intereses y el mejoramie~ 

to de sus condiciones econ6micas y la reivindic~ 

ci6n de los derechos, que necesariamen~e lleva a 

la transformaci6n del régimen capitalista en fo~ 

ma inmediata. También por su naturaleza de dere

cho de clases de los trabajadores, excluye radi
calmente de su protecci6n y tutela a la otra cla 

se social contra la cual luchan o sean, los po

seedores o propietarios de los bienes de la pro

ducci6n, es decir los empresarios y patrones". 

Los capitalistas o propietarios de los bie

nes de la producción, no pueden ser y no son tit~ 

lares de derechos sociales, porque representan -
las cosas y el Derecho del Trabajo es para las 

personas humanas, consiguientemente el proceso 

laboral es un instrumento de lucha de clase, pa-
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ra que através de él obtengan los obreros sus 

reivindicaciones sociales". (9) 

Por eso la huelga, es la protecci6n que se 

ejerce sobre la clase trabajadora, en anhelo de 

superaci6n y mejoramiento de la misma, porque la 

reivindicaci6n econ6mica de la clase trabajadora, 

impone un constante mejoramiento y por consecue~ 

cia una tendencia de igualdad entre las clases, 

mientras que la reivindicaci6n pol!tica es un -

elemento de reestructuraci6n de las sociedades 

en su constante revoluci6n. El derecho de huelga, 

es el anico instrumento de lucha que le queda a 

la clase trabajadora para lograr progresivamente 

la reivindicaci6n de sus derechos para lograr -

una verdadera justicia social. 

(9) Trueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho Procesal 

del Trabajo. Ed. Porrúa, México, 1971. p. 117. 
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a) • - ORIGEH DE LA TEORIJ\ INTEGRAL. 

Nacimiento del Derecho Social y del Derecho 

del Trabajo.- Como ya se dijo, en el proceso de 

formación y en las normas de derecho mexicano del 

trabajo y de la previsión social tiene su origen 

y fusi6n del derecho social en el artículo 123 de 

la Constituci6n de 1917; por lo que sus normas no 

solo son proteccionistas sino reivindicadoras de 

los trabajadores, en el campo de la producción -

econ6mica y en la vida misma, en raz6n de su ca

r~cter clasista. Nacieron simultáneamente en la 

ley fundamental del derecho social y el derecho 

del trabajo pero éste es tan sólo.parte de aqu~l, 

porque el derecho social también nace con el de

recho agrario en el art!culo 27; de donde resulta 

que es el derecho social norma genérica de las -

disciplinas, especies del mismo, en la Carta Mag

na. 

EL PENSAMIENTO SOCIALISTA DE LOS CONSTITUYENTES. 

Era la mañana del 26 de diciembre de 1916, 

cuando se present6 por tercera vez a la Asamblea 

Legislativa de Quer~taro el dictamén del artícu

lo s~, que tanto conmovi6 a los constituyentes y 
profanos de la ciencia jurídica. Desde entonces 

aflor6 el prop6sito de llevar a la ley fundamental 
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estructuras ideol6gicas del socialismo para luchar 

contra el capitalismo. 

1.- EL DERECHO SOCIAL EN EL DERECHO PUBLICO. 

Con intuici6n ágil para cambiar el r~gimen 

constitucional de "derechos del hombre" en senti

do social más que político, aqu~l dictamen no s6-

lo contenía la reproducci6n del viejo texto de -

185 7; NADIE PUEDE SER onr.IGADO A PRESTAR SERVICIOS 

PERSONALES SIN SU PLENO CONSENTIMIENTO 'i SIN T ... A -

JUSTA RETRIBUCION, sino también incluía principios 

que restringían la libertad de trabajo, disponien

do que el contrato de trabajo no pod!a exceder de 

un año en perjuicio del trabajador y adheriendo -

además: LA JORNADA Ml\XIMA DE OCHO HORAS, LA PROH!.. 

BICION DEL TRABAJO NOCTURNO INDUSTRIAL PARA MUJE

RES Y MENORES, Y EL DESCANSO HEBDOMADARIO. 

En el documento se reconocía la importancia 

de la iniciativa presentada por los diputados ve

racruzanos Cándido Aguilar, Heriberto Jara. y Vic

torio E. G6ngota, que postulaba principios reden

tores para la clase trabajadora, derecho de aso

ciaci6n profesional y de huelga, así como el sa

lario igual para trabajo igual y otros que cons

tituían normas sociales para el hombre que traba

ja en el taller o en el surco, en la fabríca. 
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Se iniciaron las discusiones parlamentarias: 

por un lado los juristas reviviendo la vieja té

sis del Constituyente de 1856-1857, que negaba la 

inclusi6n de preceptos reglamentarios en el C6di

go Supremo, y por el lado opuesto los que no te

n!an formaci6n jur!dica, pero animados del afán 

de llevar sus ideas revolucionarias a la Consti

tución, aunque ~sta se quebrara en sus l!neas el! 

sicas. Y triunfaron Jara, Victoria y Manjarr~z, -

sobre aquellos, para la penetraci6n de la Revolu

ción en los textos de la ley fudamental: princi

pios sociales en una Constituci6n nueva. 

El primero en oponerse al di~tamen fué don 

Fernando Lizardi, y revivi6 la t~sis Vallara, -

porque las normas sobre la jornada máxima de tr! 

bajo de ocho horas, la prohibici6n del trabajo 

nocturno industrial de mujeres y menores, el de! 

canso hebdomadario, constituían una reglamenta

ci6n eso correspe a las leyes que se derivan de 

la Constituci6n, dijo el jurista. 

2.- LA TEORIA POLITICO-SOCIAL EN LA CONSTITUCION. 

Despu~s de expuso la teoría antitradicionali~ 

ta. El General Heriberto Jara pronunci6 uno de los 

discursos más trascedentales en la asamblea de di

putados; dibujó un nuevo tipo de Constituci6n y -
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arroll6 a los juristas de aquel entonces que s6lo 

conocían las constituciones políticas, las tradi
cionales Constituciones políticas que se componen 

de la parte dogmática, derechos individuales del 

hombre organizaci6n de los poderes públicos y re~ 

ponsabilidad de los funcionarios y nada más de -

trascendencia; no se conocía otro tipo de Consti
tución. En este ambiente Jara dict6 la m§s ruda 

y hermosa "catedra" de un nuevo derecho constitE_ 

_cional; tan es así que casi veinte años más tar

de el ilustre publicista Mirkine-Guetz~vitch di-

ce: 

"La constitución mexicana es la primera en 

el mundo en consignar garantías sociales: en sus 

tendencias sociales sobrepasa a las declaraciones 

europeas ..• " ( 1) 

La teoría de Jara es combativa de la explo

tación de los trabajadores, su dial~ctica irnpec~ 

ble, como su anhelo de hacer una Constituci6n -

nueva contra el criterio de los tratadistas, rom 

piendo los viejos conceptos "políticos" de ~stos 

y sali~ndose de moldes estrechos. Y en su discur

so late y vibra por primera vez en todos los con

tinentes la idea de la Constituci6n político-so-

(1) Boris Mirkine-Guetzévitch, "Modernas Tendencias 

del Derecho Constitucional, Madrid, Ed. Reus, 

S.A., 1934, p. 103. 
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cial y se inicia la lucha por el derecho -

constitucional del trabajo, hasta convertirse en 

normas de normas para México y para el mundo. (2) 

En esa tribuna un joven obrero de los talle 

res de nLa plancha" de los Ferrocarriles Unidos 

de Yucatán, Héctor Victoria, propone bases consti• 

tucionales del trabajo: jornada máxima, salario -

mínimo, descanso semanario, higienizaci6n de ta

lleres, fábricas, minas, convenios industriales, 

tribunales de conciliaci6n, de arbitraje, prohi
bici6n de trabajo nocturno a las mujeres y niños 

e indemnizaciones, etc. Siguiendo a la legisla

ci6n revolucionario del general Salvador Alvarado 

en Yucatán, que fué la más fecunda de la Rept:ibli

ca en la étapa preconstitucional, el socialista -

Victoria, en un arranque l!rico le pide a sus ca

maradas que establezcan esas bases para que los 

derechos de los trabajadores no pasen como las es 

trellas, sobre las cabezas de los proletariados: 

¡allá a lo lejos~ Provoca gran simpatía el discur 

so. 

Después Pastrana Jaimes, también habla en d~ 

fensa de los obreros, contra la ley de Bronce del 
Salario. En los jacobinos naci6 una esperanza y -

{2) Diario de los Debates del Congreso de ios Cons 

tituyentes. Tomo II, México, 1922, p. 792 
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en los juristas una inquietud. En la siguiente S!:_ 

si6n continúan los discursos en favor de una le

gislaci6n laboral protectora del hombre del taller 

y de la fábrica. Gracídas, condena la explotaci6n 

en el trabajo y reclama una participaci6n en las 

utilidades empresariales en favor de los obreros, 

mediante convenio libre. Y por último se redondea 

el problema del trabajo en la sesi6n de 28 de di-, 

ciembre; el renovador Alfonso Cravioto habla de 

reformas sociales y anuncia la intervenci6n del 

diputado Macias para exponer la sistemática del 
C6digo obrero que redact6 por 6rden del Primer 

Jefe; aboga por las ideas expresadas en al tri

buna parlamentaria para protecci6n de los trabaj.§!_ 

dores y proclama que as! como Francia 
0

después de 

su revoluci6n, ha tenido el alto honor de consa

grar en la primera de sus cartas magnas los in

mortales derechos del hombre, as! la revolución 
Mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar 

al mundo que es la primera en consignar en una 

constituci6n los sagrados derechos de los obreros. 
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b) .- LAS FUENTES Y OBJETO DE LA TEORIA 

INTEGRAL. 

Definici6n de Fuente de Derecho.- Se entien 

de por fuente üel derecho la génesis de la norma 

y las diversas expresiones de la misma; as! como 

cualquier costumbre laboral proteccionista de los 

trabajadores. 

Las fuentes de la Teoría Integral se encue~ 

tra en el materialismo dial~ctico, en la lucha -

de clases, en la plusvalía, en el valor de las 

mercancias, en la condena a la explotaci6n y a -

la propiedad privada y en el humanismo socialista 

pero su fuente por excelencia es el conjunto de 

normas proteccionistas y reivindicadoras del art1 

culo 123, originario de la nueva ciencia jurídica 

social. 

En el Diario de los Debates está escrita la 

teor!a social del derecho del trabajo all~ hay -

que recurrir, ah! están sus mejores fuentes so

ciales, punto de partida de la Teoría Integral. 

Mensaje del Art!culo 123.- "Reconocer, pues 

el derecho de igualdad entre el que dá y el que 

recibe el trabajo. Es una necesidad de la justi

cia y se impone no s6lo el aseguramiento de las 
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condiciones humanas del trabajo, como las de sa

lubridad de locales, preservaci6n moral, descan

so hebdomadario, salario justo y garantías para 

los riesgos que amenacen al obrero en el ejerci

cio de su empleo, sino fomentar la organizaci6n 

de establecimientos de beneficiencia e institu
ciones de previsi6n social, para asistir a los 

enfermos, ayudar a los inv~lidos y auxiliar a ~ 

ese gran ej~rcito de reserva de trabajadores P! 
radas involuntariamente, que constituyen un pe

ligro inminente para la tranquilidad pública. 

OBJETO DE LA TEORIA INTEGRAL. 

1.- TEORIA REVOLUCIONARIA DE LA TEORIA INTEGRAL. 

Por otra parte, la teor!a integral explica 

la teoría del derecho del trabajo para sus efe~ 

tos dinámicos, como parte del derecho social y 

por consiguiente como 6rden jurídico dignifica

dór protector y reivindicador de los que viven 

de sus esfuerzos manuales e intelectuales rara 

alcanzar el bien a la comunidad obrera, la seg~ 

ridad colectiva y la justicia social que tiende 
a socializar los bienes de la producci6n; esti

mula la práctica jurídico-revolucionaria de la 

asociaci6n profesional y de la huelga, en fun

ci6n del devenir histórico de estas normas so

ciales; comprende pues, la teoría revolucionaria 
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del art!culo 123 de la Constituci6n politico

social de 1917, dibujada en sus propios textos. 

Derecho del Trabajo, protector de todo el 

que presta un servicio a otro en el campo de la 

producci6n econ6mica o en cualquier actividad -

laboral, es derecho nivelador frente a los em

presarios o patrones cuya vigencia corresponde 

a mantener inc6lume a la jurisdicci6n. 

Derecho del trabajo reivindicatorio de la 

clase trabajadora para socializar los bienes de 

la producci6n en funci6n de recuperar lo que le 

pertenece por la explotaci6n secular del traba

jo humano que acrecent6 el capital y propici6 -

su desarrollo econ6mico de la Colonia a nuestros 

d!as. Es derecho legitimo a la revoluci6n prole

taria que transformará la estructura capitalista, 

por la ineficacia de la legislaci6n, de la admi

nistraci6n y de la jurisdicci6n en manos del po

der capitalista. 

Derecho administrativo del trabajo constituf 

do por reglamentos laborales, para ~acer efectiva 

la protecci6n social de los trabajadores. Corres

ponde a la administraci6n y especialmente al po

der ejecutivo el ejercicio de politica-social y 

tutelar a la clase obrera al aplicar los regla

mentos no s6lo protegiendo sino también redimien 
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do gradualmente a los trabajadores. 

Derecho procesal del trabajo, que como norma 

de derecho social ejerce una funci6n tutelar de -

los trabajadores en el proceso laboral, as! como 

reivindicadora, fundada en la teoría del artícu

lo 123 de la Constituci6n de 1917, en el sentido 

de que las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje e~ 

tán obligadas a redimir a la clase trabajadora, 

supliendo sus quejas o reclamaciones defectuosas. 

En los conflictos de naturaleza econ6mica puede 

realizarse la reivindicaci6n proletaria, mas que 

aumentando salarios y disminuyendo jornada de -

trabajo, etc., entregando las empresas o los bie 

nes de la producci6n a los trabajadores cuando -

los patrones no cumplan con el artículo 123 o la 

clase obrera en el proceso as! lo plantee, pues 

el derecho procesal social no está limitado por 

los principios de la Constituci6n Política, de 
esencia burguesa y sostenedora de la propiedad 

privada, ni ~sta puede estar por encima de la -

Constituci6n social, que es la parte más traice

dental de la carta Suprema de la República. 

En la aplicaci6n conjunta de los principios 

básicos de la Teoría Integral puede realizarse en 

el devenir hist6rico la protecci6n de todos los 

trabajadores, sea cuales fuera su ocupaci6n o a~ 

tividad, as! como la reivindicaci6n de los dere-
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chos del proletariado, mediante la socializaci6n 

del Capital y de las empresas, porque el concep

to de justicia social del artículo 123 no es sirn 

plernente proteccionista, sino reivindicatorio. 

Precisamente la dial~ctica marxista y su c~ 

racter!stica reivindicatoria da un contenido esen 

cialrnente revolucionario, que no tienen los dem4s 

estatutos laborales del mundo. 

2.- LA DOCTRINA DE LA TEORIA INTEGRAL. 

Por ello, el derecho social del trabajo es 

norrna que beneficia exclusivamente a la clase -

obrera y campesina y a quienes la forman indivi

dualmente, esto es, a los que presentan servicios 

en el campo de la producci6n econ6mica o en cual

quiera otra actividad humana, distinguiéndose, -

por tanto, del derecho p~blico en que los princi 

pios de éste son de subordinaci6n y del derecho 

pablico en que los principios de ~ste son de su

bordinaci6n y del derecho privado que es de coor 

dinaci6n de interés entre iguales. El derecho s~ 

cial es precepto jurídico de la más alta jerar

quía porque está en la Constituci6n y del cual -

forman parte del derecho agrario, el derecho del 

trabajo y de la previsi6n social, as! corno sus 

disciplinas procesales, para compensar desigual-
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dades y corregir injusticias sociales originarias 

del capital. En tal sentido ernplearnós la termino

logía de derecho social y corno parte de ~ste la 

legislaci6n fundamental y reglamentaria del tra

bajo y de la previsi6n social. Los elementos de 

la Teor!a Integral son: el derecho social prote~ 

cionista y el derecho social reivindicador. 

3.- RESUMEN DE LA TEORIA INTEGRAL. 

Surgi6 nuestra Teor!a Integral del Derecho 

del Trabajo y de la Previsi6n Social afirma Tru~ 

ba Urbina no como aportaci6n científica personal, 

sino como la revelaci6n de textos del artículo -

123 de la Constituci6n Mexicana de 19Í7, anterior 

a la terminaci6n de la Primera Guerra Mundial en 

1918 y firma del Tratado de Paz de Versalles de 

1919, en las relaciones del ep6nimo precepto, cu

yas bases integran los principios revolucionarios 

de nuestro Derecho del Trabajo y de la Previsión 

Social, descubrimos su naturaleza social protec

cionista y revindicadora a la luz de la Teoría -

Integral, la cual resumimos aqut: 

1.- La teorta Integral divulga el contenido 

del artículo 123, e identifica el derecho del tr~ 

bajo, con el derecho social, siendo el primero -

parte de ~ste. 
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En consecuencia, el derecho del trabajo no 

es derecho público ni derecho privado. 

2.- El derecho del trabajo, a partir del 1~ 

de mayo de 1917, es el estatuto proteccionista y 

reivindicador del trabajador: no por fuerza expa~ 

siva, sino por mandato constitucional que compre~ 

de: a obreros, jornaleros, empleados, artistas, -

deportistas, domésticos, artesanos, bur6cratas, 

agentes comerciales, m~dicos, abogados. etc., 

a todo aquel que presta un servicio personal a -

otro mediante una remuneraci6n: a toda clase de 

trabajadores, a los llamados "subordinados" o 
"dependientes" y a los aut6nomos. Los contratos 
de prestaci6n de servicios del c6digo civil, ast 
como las relaciones personales entre factores y 

dependientes, comisionistas y comitentes, etc., 

del Código de Comercio son contratos de trabajo. 

La nueva Ley Federal del Trabajo reglamentaria 

actividades laborales de las que no se ocupa la 

ley anterior. (3). 

3.- El Derecho Mexicano del trabajo contiene nor

mas no s6lo proteccionistas de los trabajadores, 

(3) José Dávalos "Grandiosidad del Derecho del 

Trabajo Mexicano". México, 1969. 
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sino reivindicatorins que tiene por objeto que -

éstos recuperen la plusvalía con los bienes de la 

producci6n que provienen del régimen de explota

ci6n capitalista. 

4.- Tanto de las relaciones laborales como 

en el campo del proceso laboral, las leyes del 

trabajo deben proteger y tutelar a los trabajado - ' 
res frente a sus explotadores, as! como las Jun-

tas de Conciliaci6n y Arbitraje, de la misma ma

nera que el poder Judicial Federal, están obli

gados a suplir las quejas deficientes de los tra 

bajadores. (artículo 107, fracci6n II, de la -

Constituci6n) . También el proceso laboral debe ser 

instrumentado de reivindicaci6n de la·clase obrb

ra. 

5.- Como los poderes políticos son inefica

ces para realizar la reivindicaci6n de los dere

chos de proletariado, en ejercicio del artículo 

123 Constitu~i6n social que consagra para la cla_ 

se obrera el derecho de la revoluci6n proletari~ 

podrán cambiarse las estructuras econ6micas, su

primiendo el régimen de explotaci6n del hombre -

por el hombre. 

La Teoría Integral no sólo explica las rela

ciones sociales del Artículo 123 precepto revolu-
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cionario de sus leyes reglamentarias productos de 

la democracia capitalista, sino que es fuerza di! 

léctica para la transformaci6n <le las estructuras 
econ6micas y sociales, haciendo vivas y dinámicas 

las normas fundamentales del trabajo y de la pre

visi6n social, para bienestar y felicidad de to

dos los hombres y mujeres que viven en nuestro -

pa!s. 
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C). - TJAS DOS CJ\RJ\S DE LJ\ TEORIJ\ If\lTEGRAL. 

1.- El lado visible del ~rt~culo 123. Son los 

textos, disposiciones, normas o preceptos del Ttt~ 

lo VI de la Constitución ~enominando "Del Trabajo 

y de la Previsi6n Social", integrantes del derecho 

del trabaio y de la seguridad social, contemplados 

simplemente como estatutos tuitivos rlel trabajador 
como tal o como miembro de la clase obrera por co~ 

pensar la desigualdad econ6mica que existe entre -

los proletarios y los empresarios o dueños de los 

bienes de la producci6n, En otros t~rminos; las g! 

rantfas sociales rn!nimas en favor de los trabajad~ 

res frente a sus explotadores. 

El conjunto de principios o derechos estable

cidos en el art!culo 123, tienen un sentido más pr~ 

teccionista que reivindicatorio y esta protecci6n 

es para los trabajadores en general, ~or lo que -

quedan inclufdos los trabajos autónomos, los con

tratos de prestaci6n de servicios, las profesiones 

liberales, etc., todo acto en que una persona sir

ve a otra, 

El arttculo 123 es norma de conocimiento popu

lar, desde el más modesto hombre de trabajo en la 

fábrica hasta el más erudito laborista, incluyendo 

por supuesto a los iueves, más no se ha ahondado -
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en su contenido, los constituyentes y la constit~ 

ci6n de 1917 proclamaron por primera vez en el -

mundo los nuevos derechos sociales del trabajo p~ 

ra todo aquel que presta un servicio a otro, con

siderando al trabajador como persona y como inte

grante de la clase obrera. 

A).- TEORIA PROT~CCIO~ISTA.- El articulo 123 

desde el punto de vista del materialismo históri

co, tuvo su origen en la Colonia, ~onde se inici6 

el r~gimen de explotación del trabajo humano, ha
biendo alcanzado desarrollo pleno del Porf iriato 

y con formas nuevas que constituyen el r~qimen d~ 

mocr~tico capitalista de nuestro tiempo. Fl prim! 

tivo "estatuto de trabajo" se inicia con las le

yes de Indias, pero sus prece~tos nunca se cumpli~ 

ron, aunque st constituyen el punto de partida de 

la defensa del trabaio humano. Las ordenazas de -

gremios en nada contribuyeron para mejorar las con 

diciones de los oficiales y aprendices, puesto que 

los maestros eran autónomos para reglamentar las -

labores. 

A partir del derecho constitucional de Apat
zingán, que autoriz6 la libertad de cultura, indus

tria y comercio, as1 como toda6 las constituciones 

rmltticas de ~iéxico Independiente hasta la Consti

tución de 1857- consagraron la libertad de trabajo 
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o industria pero estos estatutos políticos no con 

tienen mandamientos de derecho del trabaio con -

objeto de proteger y tutelar a los obreros. Ilasta 

declinar el siglo XIX y en los albores del actual, 

comienza la lucha por el derecho del trabaio en -

proclamas y manifiestos, inconformidades y violen 
cias que desembocan en la revolución. 

En el r~gimen Maderista, como se ha visto en 

páginas anteriores, se acentúa la lucha, auspici! 

da por la revolución y el movimiento sindical que 

como consecuencia de la misma se desarroll6 en -

nuestro pa1s. Pero como se ha dicho en repetidas 

ocasiones el derecho del trabajo nació con la -

Constituci6n de 1917, en el artículo 1?.1, tenie~ 

do por fuentes los hechos de la vida misma. 

Es cierto que nuestra disciplina no fu~ una 

creación original de la legislaci6n mexicana pues 

ya existtan en otros pa1ses códigos de trabajo que 

regulaban las relaciones entre los obreros y los -

empresarios: pero es indiscutible que nuestro de

recho constitucional del trabajo fu~ el primero en 

el mundo en alcanzar la ierarqu!a de norma consti

tucional; el derecho del trabajo, dividi6 a la so

ciedad mexicana en dos clases~ explotaaos y explo

tadores. 
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Profesores y tratadistas en el extraniero, 

difunden la idea dogmática de que el derecho del 

trabajo s6lo tiene por objeto la protecci6n de -

1.a actividad humana, "subordinada o dependiente", 

excluyendo por supuesto al trabajo aut6nomo. La 

1.iteratura iur!dico - laboral en este sentido es 

muy amplia. 

Sin embargo, pueden citarse excepciones como 

La del ilustre maestro PAUL PIC, en su tratado -

Elemental de Legislaci6n Industrial, obra premia

da por la Academia de Ciencias Morales y Pol!ti

cas en 1904, que advierte la posibilidad de la -

contrataci6n laboral al margen de la producci6n, 

econ6mica as! mismo puede citarse a otros maestros 

~ en la actualidad el aistinguirlo profesor de la 

Universidad de Santiago de Chile, Francisco Walker 

Linares, que no s6lo invoca el derecho del traba 

jo como regulador de las relaciones laborales en
tre dadores de trabajo y sus dependientes y en la 

protecci6n a los econ6micamente d~biles, para ga

rantizarles decorosa existencia, sino que este 

aspecto protector lo extiende a los trabajadores 

independientes, artesanos, oequeños industriales, 

comerciantes, agricultores y profesionales, tal 

como lo concibi6 el art!culo 123 hace más de cin

cuenta años. 
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Escritores y maestros mexicanos, cautivos -

por la doctrina extranjera, sostiene·n la misma 

tésis de que el derecho del trabajo solo protege 

el trabajo "subordinado". 

MARIO DE LA CUEVA, dicer 

"Todo trabajo está amparado por el artículo , 

123, pues el precepto se refiere anicamente a la 

categoría determinada y precisamente del trabajo 

subordinado, que es el que necesita una protecci6n 

especial". (4). 

JESUS CASTORENA, expresa: 

"Derecho obrero es el conjunto de' normas que 

regulan la prestaci6n subordinada de servicios pe! 

sonales, crea a las autoridades que se encarqan de 

aplicar esas normas y fija los procedimientos que 

garantizan la eficacia de los derechos que las -

propias normas se derivan". (5). 

ALFREDO SA.~CHEZ ALVARAOO, frente a, los a,nte.~ 

rieres se destaca en la pr!ctica como defen~or de 

traóajadores Yr sin embargo( expone~ 

(4) Mario de la Cueva, "Derecho Mexicano del Tra

bajo", Tomo I. 4a. Ed. México 1959, p. 482. 

(5) J. JesGs Castorena, "Manual de Derecho Obrero" 

3a. Ed. M~xico, P• 5. 
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"Derecho de trabajo es el conjunto de princi . -
pies y normas que regulan en sus aspectos indivi• 

dual y colectivo, las relaciones entre trabajado

res y patrones; entre trabajadores entre sí y en

tre patrones entre st, mediante la intervención 

del Estado con objeto de proteger y tutelar a to

do aquel que presta un servicio subordinado, y -

permita vivir en condiciones dignas que, como ser 

humano le corresponde para que pueda alcanzar su 

destino." (6) 

El derecho mexicano del trabajo no es norma 

reguladora de relaciones laborales, sino estatu

to protector de los trabajadoresr instrumento de 

lucha de clase en manso de todo aquel que presta 

un servicio personal a otro. -

La doctrina jurisprudencial de la Suprema 

Corte de Justicia excluye del ~mbito del derecho 

del trabajo, a los trabajadores que prestan ser
vi'ci:os fuera del campo de la pr.::>ducci6n apoyada 

en el deleznable concepto civilista y contrario 

al artículo 123 constitucional. 

(6)_ Alfredo Sánchez Alvarado, "Instituciones del 

Derecho Mexicano del Trabajo" Tomo I. M@xico 

".'>. 3~. 1971. 
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2.- El larto invisible del art!culo 123. La 

otra cara del art!clo 123, el lado invisible, es 

la teorta rein~idicatoria de los derechos del pr~ 

letariado, sustentada en su esp!ritu y en su tex

to. Esta teorta del derecho del trabajo no s6lo -

es en st misma normativa (fracci6n es IX, XVI, y 

XVIII), sino teleol6gica en cuanto a la socializa 

ci6n de los bienes de la producci6n, de la protec -... 
ci6n y tutela en lo jurídico y econ6mico que ob-

tengan los trabajadores en sus relaciones con los 

empresarios. 

Para la ~ráctica de la reivindicaci6n de los 

derechos del proletariado, deben utilizarse dos 

derechos ~undamentales que hasta hoy no han sido 

ejerc~tados con tal fin~ el derecho de asociaci6n 

profesional y el de huelga, principalmente, pues 

no debe excluirse la !>Osibilidad de que se apli

quen normas o derechos como el de participar en 

los beneficios de las empresas, pero con sentido 

clasista, 

La esencia reivindicatoria de la legislaci6n 

fundamental del trabajo, a la que el maestro True

ba Urbina denomina el lado invisible del articulo 

123, se consigna categ6ricamente en el párrafo fi

nal del mensaje laboral y social, el que se repro

duce enseguida! 
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" .•. esperamos que la ilustraci6n de esta H. 

Asanililea perfeccionar! magistralmente el proyecto 

y consignar! atinadamente en la Constituci6n Pol! 

tica de la Repdblica, LAS BASES PARA LA LEGISLA

CION DEL TRABAJO, QQE HA DE REIVINDICAR LOS DERE

CHOS DEL PROLETARIADO Y ASEGURAR EL PORVENIR DE 
NUESTRA PATRIA". 

Esta parte de la teor!a del art!culo 123 es 

la obra m!s fecunda del vulupeado, incomprendido 
y vituperado constituyente, Lic. Jos~ Natividad 

Mactas. Sin duda que fu~ redactada por ~l, porque 

recoge el pensamiento suyo expuesto en la memora

hle sesi6n de 13 de noviembre de 1912 en la XXVI 

Legislatura de la C4mara de Diputados maderistas, 

en la que habla de la socializaci6n del Capital. 

Por proletario debe entenderse, el conjunto 

de personas, la "clase" de los que para vivir no 

cuentan m4s que con el producto de su trabajo, y 

por derechos del proletariado debe entenderse los 

que consignan las leyes en su favor o en los ac

tos administrativos, no s61o el derecho oficial 

sino las practicas obreras, los estatutos de las 

organizaciones sindicales de trabajadores, as! 

como el conjunto de reglas que reglamentan la vi

da y la sociabilidad proletaria, originarias de 

un derecho que nace en la propia lucha tendiente 

a conseguir las reivindicaciones sociales. 
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La teoría de Mactas, que es el alma del artí

culo 123 y su meior definici6n marxista, corres
ponde a las normas de las fracciones IX, XVI y -

XVIII y a los fines del propio artículo 123, para 

alcanzar el bien de la comunidad, la segurLdad e~ 
lectiva y la justicia social que reparta equitat! 

vamente los bienes ae la producci6n, a fin de que 

los trabajadores recuperen la plusvalía provenie~ 

te de su explotaci6n desde la Colonia hasta nues

tros atas. La explotaci6n del hombre por e1 hom

bre es un fen6meno de diversas características. 

Por ello, en el arttculo 123 se consiqnan los de

rechos reivindicatorios de la clase trabajadora, 

en funci6n compensatoria de la explotación secu

lar de que ha sido objeto y para loorar la socia
lizac i6n del Capital: sin embargo, ha pasado ina~ 

vertida. Nadie se ha ocupado de ella porque ten

dría que reconocerse que en la Constitución está 
escrito el ~erecho a la revoluci6n proletaria, -

aunque ~sta se concrete a la estructura econémi

ca, quedando a sal~o las est~ucturas políticas -
creadas en la propia Constituci6n· empero rlefini

do el derecho a la revolución proletaria como ún! 

co medio de alcanzar la redenci6n econ6mica de la 

clase trabaiadora, s61o falta la práctica de1 mis 

mo para realizar la teorta reivindicatoria de los 

derechos del proletariado mediante el libre ejer

cicio de los derechos de asociaci6n profesional y 

huelga. 
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d) • - LA TEOJUA INTEGRAL EN F.L PROCE<iO DEL 

TRABAJO, 

Tribunales sociales del trabajo, el derecho 

del trabajo nacio con el artfculo 123 de la Cons

ti tuci8n de 1917 se compone de dos tipos de normas: 

las sustanciales y las procesales, oriqinando a la 

vez dos disciplinas; el derecho sustantivo y el de 
recho procesal, hijas de un tronco coman. El Dere

cho social, los principios y normas de uno y otro 

alcanzan autonomfa en raz6n de sus caracter!sticas 

especiales, aunque est~n estrechamente vinculados 
e intimamente relacionados¡ pues en las actividades 

conflictivas, el derecho procesal del trabaio es el 

instrumento para hacer efectivo atrav~s del proceso 
el cumplimiento del derecho del trabajo, as! como 

el mantenimiento del orden jurfdico y econ6mico en 

los conflictos que surgan con motivo de las relaci~ 
nes laborales entre los trabajadores y patrones o 

entre el trabaio y el Capital como factores de la 

producci6n. El derecho procesal del Trabajo es, -
consiguientemente rama, del derecho procesal so
cial, que comprende no s6lo los procesos del tra

bajo sino los agrarios y los de seguridad social, 

Por tanto, siendo el derecho del trabajo pr~ 

teccionista y reivindicatorio, la norma instrumen 

tal tiene el mismo car4cter en el conflicto del -

trabajo; es "'3.s su finalidad es hacer efectiva la 
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la protecci6n y reivindicaci6n en los procesos ju

rídicos como econ6micos. 

Aunque el estudio particular de la teoría del 

proceso laboral es objeto de otra muestra, (7) pa
ra dar una idea de la teor!a inteqral en el proce

so del trabajo presentamos en lineas generales s~ 
enfoque: 

Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje el Tr! 

bunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraie de la bu
rocracta conforme al art!culo 123 constitucional, 

son tribunales sociales que ejercen la funci6n ju

risdiccional laboral, debiendo tutelat a los tra

bajadores en el proceso, para compensar la desigual 

dad real que existe entre estos y sus patrones. No 
basta que apliquen la norma escrita, sino que es -

necesario que la interpreten equitativamente con 
sentido tutelar y reivinñicatorio de los trabaja

dores. 

La naturaleza de la norma procesal del traba

jo, precisamente, en virtud del car~cter social de 

nuestro derecho del trabaio, la norma procesal in 

(7) Trueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho Procesal 

del Trabajo, Ed. Porrúa, S.A. ~~xico, 1970. 
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cluyendo la burocracia es consiguiente <lerecho 

social y por 1o mismo difieren de las leyes pro

cesales comunes: civiles penal.es y administrati
vas, que son de derecho pfiblico. 

Teorfa del proceso laboral, el proceso nel 

trabajo, a la luz ~e la Teorfa Integral, es un -

instrumento de la lucha de los trabadores frente 
a sus explotadores, pues atrav~s de ~l deben al

canzar en los conflictos laborales la efectiva -

protecci6n y tutela de sus derechos as! como la 

reivindicaci6n de estos. 

Independientemente de los privilegios campe~ 

satorios que establezcan las leyes procesales en 

favor de los trabajadores, de acuerdo con la teo
r!a social procesal del art!culo 123 deben apli

carse los siguientes principios~ 

1,- DESIGUALDAD DE LAS PA~TES.-

El concepto burgues de la bilateralidad e -
igualdad procesal de la parte, se quiebra en el 

proceso laboral, 9ues si los trabajadores y los 

patrones no son i~uales en la vida, tampoco pue
den serlo en el proceso, por cuyo motivo los tri

bunales sociales o sean las juntas de Conciliaci6n 

y Arbitraje, tienen el deber de suplir las deficien 

etas procesales de los trabaiadores. 



- 99 -

Hasta la Constituci6n pol!tica obliga al Po

der Judicial Federal, en la jurisdicci6n de ampa

ro, a suplir las deficiencias de las quejas de los 

obreros y campesinos (Art. 107, Fracc. II). 

S6lo así se cumplirían con el principio <le 

la relaci6n procesal titular de los trabajadores. 

No puede hacerse ninguna equiparaci6n pol!ti

ca o dogmática del proceso coman (civil, penal, a~ 

mistrativo), con el proceso laboral, porque ya se 

dijo renglones arriba, el derecho procesal del tr~ 

bajo no es derecho público sino derecho social. -

Tampoco puede quedar comprendirlo dentro de la Teo 

ría General del Proceso, a que se ref,ieren los -

procesalistas, porque esta teor!a se sustenta en 

los viejos conceptos de acci6n, excepci6n, prueba 

y sentencia del proceso hurgues donde se origino: 

en todo caso el derecho orocesal del trabajo forma 

parte de lo que podríamos denominar :'Teor!a Gene

ral del Proceso Social". 

Precisamente el proceso cernan se rige por el 

nllmero o conjunto de normas de derecho público an 

te los tribunales judiciales y administrativos, -

en tanto que el proceso laboral se trárnita ante 

tribunales sociales que forman parte de la consti 

tuci6n social y distintos de aquellos, (art. 123). 



- 100 -

2.- TEORIA DE LAS ACCIONES EXCEPCIONES~ 

La acci6n procesal <lel trabajo es de carácter 

social, como son las de cumplimiento <lel contrato 

del trabajo y de la indemnizaci6n. Las excepciones 

patronales están limitadas al ejercicio de tales -

acciones. Esta teor1a es aplicable en conflictos 

jur1dicos econ6micos. 

3.- TEORIA DE LA PRUEBA~ 

Las pruebas en el proceso laboral no tienen 

una funci6n jurídica sino social, tienen por obje

to descubrir la verdad real, no la verdad jur1dica 

que es principio rlel derecho burgu~s. 

Tambi~n rige el principio de inversi6n de la 

carga de la prueba en favor del trabajador, ya que 

el patr6n tiene más f acilidaa y recursos probato

rios. 

Además, en el sistema probatorio se reflejan 

tambi~n las consecuencias del r~gimen de explota

ci6n del hombre por el hombre que enriquece al p~ 

tr6n en las llamadas ''democráticas capitalistasª. 

4.- EL LAUDE.- La resoluci6n que pone fin a 

un conflicto de trabajo jur1dico o econ6mico se 
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denomina laude, cuya diferencia frente a las sen

tencia judiciales se precisa en la ley del traba

jo y que ordena que los laudos se dictén a verdad 
sabida, esto es no impera la verdad jurídica, de

bi~ndose analizar las pruebas en conciencia, cuyos 

principios se derivan del artículo 775 de la nueva 

ley deferal laboral. 

En el proceso laboral se elimina la supleto

riedad de las leyes procesales comunes, como se 

desprende del artículo 17 de la nueva ley federal 

del trabajo, confirmándose as! otro aspecto proc~ 
sal de carácter social, que completa nuestra Teo

ría Integral. 



e o N e L u s I o N E s . 

1,- Como resultado del monopolio de la 9ropiedad 

y de los medios de la producci6n se acentua la -

división de la sociedad de clases: Haciéndose ca 
da vez mas ancha la zanja que separa a la burgu~ 

sía del proletariado. La pu~na se hace más seve
ra e intransigente la lucha de clases. 

2.- La conciencia de clases por parte de los tr! 

bajadores es factor indispensable ?ara la unidad 

naci'onal de los mismos ya a su vez puedan amanci 
parse del yugo de sus opresores. 

J.~ El gran m~rito de los constituyentes mexicanos 
de 1917, no es la originalidad ne su ideolog!a, -

sino la de su t~cnica constitutiva, o sea, haber 

elebado los derechos sociales a categoría consti 

tuci'ona.l. 

4,- La g~nesis formal del artfculo 123 constitucio 

nal, fue el congreso constituyente de 1916-1917, -

pero realmente ese art!culo fue el resultado de la 

ardQa y prolongada lucha de clases obreras. 

5,- La historia nos muestra que cuando se habre la 

perspectiva para la clases"se intensifica, y lucha!!. 

do es como los trabajadores van arrancando una a -

una penosamente, unas cuantas conquistas a la cla

se dominante, tanto en el aspecto econ6rnico como 



en el social, lo que a permitido en parte el mej~ 

ramiento de la misma. 

~.- La huelga como instrumento legal del ~roleta 

riada di6 la posibilidad al mismo de resistir el 

ataque de las fuerzas unidades de los nonopolios 

y del estado burqués. 

Por esto es la lucha de clases se acentua, la cla 

se denominante aue detente el poder lo ejercerá -., 

en favor de sus intereses de clase, en tanto que 

la clase dominante tendr~ que arrehata el poder a 

la dominante para utilizarlo en benef ico de los -

trabajadores para lograr los intereses de su cla

se. 

7.- Ahora bien en la inter~retaci6n eéon6rnica del 

articulo 123 la Teoría Integral del maestro Trueba 

Urbina encuentra la naturaleza social del derecho 

del trabajo, el car~cter ~roteccionista de sus es

tatutos en favor de los trabajadores en el campo 

de la producci6n econ6rnica y en toda ?restaci6n -

de servicios, as! como su finalidad reivinaicato

ria: 

9.- Así descubre la Teorta Integral no s61o la tr! 

ple personalidad del presidente al ejercer actos -

privados, pGblicos y ·sociales, sino la complicidad 

de funciones pGblicas y sociales que como autorid~ 

des suprema añministrativa ponen en sus manos la -



,, 

constitución al ejercer o estructurar un nuevo es 

tato moderno con dichas funciones, que en us? ñe 

las segundas redime a los de abajo, pro~iciando -

el cambio social. 
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