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PROLOOO 

A manera de introducci6n del trabajo que me propongo realizar 
es conveniente hacer unas breves consideraciones acerca de -
los motivos que me impulsaron a seguir, a escoger la carre
ra de Licenciado en Derecho. En primer lugar est! la finali
dad ltltima de la profesi6n o sea el conocimiento, interpre -
taci6n y aplicaci6n de las Leyes, poniendo en prlctica lo ~ 
obtenido a trav6s de los años de estudio, para lograr el im
perio de la justicia. Sin embargo, con el estado de cosas -
actual, cuando lo que domina es el poder econ6mico al cual
se supeditan todos Jos clemls valores, uno se frustra con el
choque tremendo que se produce al encontrarse la teorla f?"e!l 
te a la dura realidad. 

No ob$tante, conservo la f6 en un porvenir -
mAs recto, mas honrado, m4s halagUeño; donde cada quien ten 
ga el lugar que merece conf onne a la preparaci6n y conoci -
miento$ que posea y a la aplicaci6n que de los mismo$ haga,
desde luego presuponiendo que todos tengan oportunidad para
alcanzarlos. 

Para todo gsto, es necesario que las nuevas -
generaciones adquieran conciencia de lo que realmente convi! 
ne para lograr superaci6n personal y col~ctiva. 



Indudablemente que muchas veces, ante la men 
cionada realidad, optamos por el camino m's fAcil como es el 
de dejarse asimilar a las circunstancias dominantes, acepta!. 
las como fatales, sin tener la menor intenci6n de modificar
las , so pena de resultar o aparecer con:o un fracasado o lDl

inadaptado. 

Pero el camino a seguir considero yo, como -
poseedores de la ciencia del Derecho cuyo desider!turn es al
canzar la Justicia, es precisamente manejamos y coclucirnos
de acuerdo a los principios fundamentales del Derecho. 

"Vivir honestamente; No dañar a nadie y Dar-
a cada quien lo que le corresponde". Esto puede parecer ut6-
pico, irrealizable; sin embargo pienso que si nuestros maes
tros, independientemente de proporcionamos los conocimien -
tos te6rico-jur1dico, nos den tambi~n con su ejemplo la sen
da de la rectitud, indudablemente que estar!n fonnando el m!. 
terial que verdaderarnmte conduzca a nuestro pa!s por caminos 
de real y clara superaci6n. 

Crear generaciones de abogados capaces de lu
char contra todos los vicios existentes, fomentando la idea
del bien social,colectivo; acabando con el individualismo -



que padecemos y que vivimos, donde parece que lo mico que
importa es luchar por el yo, sin importar el nosotros. 

Ante tal panorama no sé cu4nto se puede resi!, 
tir en una posici6n como la mta, sobre todo cuando las exi-
gencias de la vida crece.n hasta la desesperaci6n que llega -
al grado de pensar y de sentir que es un.o un inOtil por la -
impotencia para desenvolverse en un medio que parece hostil
}' tener en ltn momento detenninado que asimilarse a la co- -
rriente nonnal que impera en nuestl"O medio. 

Como segunda consideraci6n, no puedo pasar -
por alto el aspecto cultural que esta carrera proporciona y
que nos penni te creamos una personalidad detenninada, con -
siderando a ~ata como al conjunto de caracter!sticas que dis -tingtien a cada hombre; desde luego claro estA, todo lo ante-
rior dentro de nuestros alcances ps!quicos y biol6gicos. 

Finalizando estas breves anotaciones en tor-
no a lo que me indujo a elegir la carrera de Licenciado en -
Derecho, concluyo que: 

la aspiraci6n de todos los que en un momento
detenninado tenemos la oportunidad de elegir, seguir una pr2 
f esi6n, no importa cull; se debe ser1 leal y honesto, apli -
cando no oolo los conocimientos propios de la misma, sino -
tambHn los principios morales necesarios que nos lleven a -
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metas superiores qtte conduzcan al engrandecimiento nacional
que es lo que primero debe preocuparnos y de ah! luchar de -
ser posible por el bienestar de la humanidad. 

Ahora, por lo que al tema elegido se reíie-
re, fu~ debido a la importancia que juega la Administraci6n
Pública en la aplicaci6n del Derecho del Trabajo, a travh -
de los organismos que se crean con fundamento. en las dispo -
siciones del Artículo 123. Tales como: Comisi6n Nacional de
Salarios Mínimos. Comisi6n para el reparto de Utilidad!'lS• 
Fondo para la vivienda. Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, -
etc, 

En 6sto es doncle estriba la importancia de la 
participaci6n de la Administraci6n Pdblica, puesto que son~ 
entidades que se instituyen para beneficio de la clase tra
bajadora y que funcionan dentro del campo del Poder Ejecuti-
vo. 

Desde luego que tambi6n es obligada la reíer~ 
cia a las leyes de 1931 y 19í') y a la Teoría Integral del D!:, 
recho de Trabajo, que nos da luz y nos hace enfocar desde -
Angulos nuevos nuestm Derecho del Trabajo. 



CAPITULO PRIMERO 

Historia de la Aclninistraci6n.- Di visi6n de la misma. 

a).- Adninistraci6n Privada. 

b).- Administraci6n PGblica. 

e).- Finalidades que persigue cada una y sus medios. 

l 
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Historia de la Administraci6n.- Divisi6n de la misma, 

La Administraci6n desde siempre ha existido
º mas bien quizls, surge cuando el hombre comienza a agnipar. 
se; ya que por necesidad tiene que recurrir a la organiza -
ci&i para poder resolver los problemas y dificultades que se 
le presentan. 

Para tal fin, de alguna fonna, designa a algg, 
no de los integrantes del núcleo social, para que haga las -
veces de mandatario. Aunque tal vez, originalmente fue la ; -
ley del mls fuerte la que se impuso, para lograr as! la di -
recci6n del mencionad> grupo. 

No debemos dejar de considerar que como tooo
evoluciona, tambi&i ~ste campo de la actividad humana sufre
transfonnaciones en los m~todos y sistemas que la van ade -
cuando a la realidad que se vive. 

De esta manera, nos damos cuenta que desde -
la antigUedad, hasta nuestros d!as la adninistraci6n es una
ciencia que tiene como finalidad reali.zar el bienestar huma• 
110. 
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Al referirnos a la administraci6n en sentido
general, nos estamos refiriendo a cualquier actividad, ya -
sea p6blica o priva.da. Administrar es tener a su cargo y ba
jo custodia la gesti6n de ciertos bienes o intereses ajenos. 
Es un mandato dado a una persona para que lleve a cabo el -
gobiemo y direcci6n de bienes ajenos. Puede ser, desde una
sociedad, hasta el Estado mismo. Ast por ejemplo, el derecho 
civil emplea la palabra administraci6n para significar la ªE. 
tividad de una persona en relaci6n a un patrimonio no pro -
pio. 

No obstante lo anterior, el maestro Andr~s ~ 
rra &>jas en su obra Derecho Administrativo, escribe: 

"En cambio en el derecho p(\blico, nos dice Er -nest Forsthoíf, es desconocida esta referencia de la admini! 
traci6n a un objeto ajeno, pues la adm:lnistraci6n p6blica es 
adninistraci6nreferida a objetos propios" ,y agrega: 

"El concepto de aóninistraci6n impreciso y ~ 
neral ha evolucionado con am¡.·li tud, hasta significar, de ma
nera general, a la acci6n encaminada a cwnplir con un fin -
particular o p~blico~ "la administraci6n puede definirse co
mo las actividades de grupos que cooperan para alcanzar de -
terminados objetivos". El concepto es tan general que bien -
puede decirse que "toda persona entregada a una actividad -
en cooperaci6n con otras trabaja en una adrninistracioo". 
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Estas actividades, prinicpalmente en el seo~ 
tor privado, se organizan individual o colectivamente bajo -
la forma de empresas, que son unidades de la producci6n con! 
titu!das sobre la base del capital en manos de particulares
º de entidades pdbljcas. En el mundo de los negocios p6bli -
cos y privados, administrar, equivale a m~todos de organiza
cioo y manejo de una empresa, variando el r(igimen y los 6r&!, 
nos que la administran. 

No estamos en presencia de actividades econ6-
micas exclusivas porque trascendiendo de la iniciativa pri~~ 
da, al campo del Estado, nos encontramos ccn una organiza -
ci~n general de orden pCiblico que tiene a su cargo una orga
nizaci6n de interés general, que llega a comprender los pri!!, 
cipalcs 6rdenes de una sociedad. 

La empresa magna que es el Estado requiere de 
\llla administraci6n de mayores proporciones, y comprende, a ,.. 
su vez, la totalidad de laa empresas p6blicas de su territo
rio. 

La palabra administraci&t se emplea tanto en
las actividades de los particulares, como en las actividades 
del poder pdblico. Es un t~rmino que reviste acepciones di -
versas, siendo las mls generales las siguientes: 
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a).··- La administracioo en su sentido material 
u objetivo alude a la actividad o acci6n, es decir, nl hecho 
mismo de administrar un negocio o administrar los asuntos -
p6blicos. 

b).- La administ:raci6n en su sentiJo org!ni
oo subjetivo o fonnal se refiere al conjunto de 6rganos, . -
servidos o actividades bajo la misma di rccci6n o consejo, a 
:fin de perseguir una tarea detenninada <le inter~s privado o
pCtblico. En el derecho privado se alude a los Consejos de -
Administraci.6n o cuerpos directivos de las empresas, y en el 
derecho p(iblfoo a todos los 6rganos que integran la acininis
tr~ci6n ptfülica, o los <l:i ver:zos Consejos. Acbninistrac.lones,
Patrimonios, Comí siones, Comi t~s que se encargan de la -au -
ministraci6n de una entidad .aclministrativa. 

la administraci6n rmblica comprende las dos -
acepciones citadas, por una parte se refiere al conjunto
de órganos que integran la organizaci611 "'dministrativa y por 
la otra, a la funci6n o acci6n achninistrativa del Estado en
caminada a realizar las tareas o prerrogativas pCtblicas cpe
las leyes establecen, para asegurar la organizaci6n y fun1;io
namiento de los servicios pdblicos. 

la admil1istraci&l particular, oomo mgtodo de
gesti6n de empresas comprende los asuntos que caen en el cam. 
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po de la acci6n de la iniciativa privada. De este modo se ....... 
dice que el particular puede hacer todo lo que la ley no le 
prohiba. 

La administraci6n pOblica comprende toda la -
actividad estatal, con excepci6n de la legislativa, judicial 
o la de gobieino. Tiene a su cargo la ejecuci6n concreta de
la ley por medio de actos jur!dicos o materiales. los 6rga -· 
nos p~blicos deben, ademts, tener señalada legalment~ su ºº!!!. 
petencia en fonna expresa. Ma.terialmente la ley puede atri -
buj_r, por mera excepci& la facultad de realizar actos admi
nistrativos a los otros poderes. 

la acci6n p6blica y la priva da persiguen fi
nes y los cumplen con ciertos medios, El fin de la adminis
traci6n pOblica es la realizaci~n del inter~~ general por m~ 
dio de tUta acc:!.lln desinteresada, que se asegura con clctenni
nadas prerrogativ~s, que establecen \U1 r~gimen jur!clico ex -
orbitante del privado. los particulares por el contrario, a~ 
tdan en Ull plano de. igualdad jur!dica y su prolX'>si to as ob -
tener un interfls, ventaja o provecho personal". (1) 

(l) Derecho Administrat:i.vo Andr6s Serra Rojas. PA.gs. 19/21. 
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De acuerdo con la di visi6n tradicional, hay
adninistraci~n privada y Administraci6n Pablica, en seguida
trataremos lo relativo a la primera. 

a) Adninistracit'.in Privada. 

La teor!a de la Administracifn Priva da se -
constituye por toda la actividad que los particulares des -
pl:i.egan para la producci6n de mercanc1as, distribuci6n de -
productos; actividades como direcci6n, organizaci6n y plane!_ 
ci611 de los factores de la producci6n. 

De todo lo anterior surge como figura princi
pal la empresa, que es una en ti dad ec'Jll~mic:a responsable 
del mejoramiento de sus trabajadores. Sus elementos sons 

l.- Existencia de inmuebles, m!quinas etc. 

2.- Trabajadores. 

3.- Propietarios y directivos. 

La empresa privada persigue a trav~s de sus -
acUvidades, la obtenci&i del mayor lucro posible por medio
de una debida organizaci&. de los factores de la producci6n. 
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No obstante la complejidad que presenta la e!!l 
presa al ser vista desde varios ~gulas: econ6micos, mercau, 
til, laboral, nosotros podemos decir a manera de concluf:i.6n-· 
que la empresa es una unidad de cxplotaci6n de los trabacad2 
res, pues ailll cuando éstos en la actualidad tienen derecho a 
participar en las utilidades, no tienen intervenci6n en la -
direcci6n y aclministraci6n de la misma. 

Adem!s debemos tomar en cuenta que la legis -
laci6n laboral mexicana combate la explotaci6n, tratando que 
la administraci6n privada acate las disposiciones contenidas 
en el articulo 123 constitucional y no s61o en l;ste, sino en 
sus leyes reglamentarias, reglamentos que se aplican para -
proteger al trabajador de riesgos profesionales, enfermeda -
d'l?s, etc. 

Considerando que administraci6n es acci6n en
cualquicr grupo que trate de realizar alguna actividad surge 
de inmediato la necesidad de programar, planificar, resolver 
problemas varios y eso es administrar. 

b) Administraci6n P6blica. 

"Administraci6n ~blica lo. La Ad111inistraci6n -PO.blica es una de las manifestaciones especificas del pode~ 
del Estado. El lenguaje comdn identifica, con este ténnino-
dos conceptos jur!dicos diferentes, sin perjuicio de la fot.;!. 
ma relaci6n que existe entre los mismos, Cuanó:> se refiere -
a un sujeto identificase administraci6n Pública con Poder -
Ejecutivo, y se lo utiliza tambi~n cuando se clasifican las-
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tres clases de actividad del Estado. Doctrinaria y objetiva
mente, la expresi6n administraci6n pOblica define la activi
dad fmcional de ciertos 6rganos del Estado que se encuen -
tran en relaci&t con el Poder administrador. 

Tradicionalmente conceptulbase a la Ackninis-
traci6n Niblica como la actividad estatal que ejecutaba la -
ley. No habla ning6n error en esta definicifn, pero limi tAb!, 
se el concepto y la fmci6n que representaba. la administra
ci6n p6.blica en puridad de verdad, realiza la ley obrando -
dentro de sus cuadros, nonnaclos los fines de la misma. No es 
ejecuci6n automltica de \ma nonna, sino su realizaci6n mate
rial oportuna, eficaz y efectiva a trav~s de potestades re
glamentarias o discrecionales e impera ti vas. Esta ejecuci6n
in.mediata y real de oporti.midad y efectividad, la exhibe en
el dato substancial, cual ''es su concrecim pri.ctica. Esta -
nota la diferencia con la actividad legislativa, que se ca
racteriza por su car!cter abstracto y gen~rico. la concre -
ci6n es tambi~ espec!fica de la actividad jurusdiccional, -
pero presenta la nota diferencial en la fonna y modo como -
~sta se realiza: un litigio y un 6rgano independiente de las 
partes. 

22.- Esta clase de actividaS,~statal no puede 
concebirse en cuanto a realizaci6n de sus fines, sin las fa
cultades propias del poder p~blico. No es 6ste un poder es-
pec!fico y privativo de la administraci&i p6blica, puesto -
que es la manifestaci6n de supremac!a, que fluye juridicameg, 
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te de todo Estado, imponí&ldose nonnativamente sobre las co-o 
sas y las personas. Todas las funciones estatales- legisla -
ci6n, jurisdicci& y administraci6n- se encuentran investi
das de los atributos del Poder Pt1blico. las caracter!sticas
espectficas de cada una de estas clases de actividades, son 
las que detenninan que las manifestaciones de la suprcmao!a
se materialicen en fonna objetivas d:i.stintas. Gen~ricamente, 
estas manifestaciones reciben el nombre de potestades, }' su
ccnjunto califican el poder de cada funci&i. 

Las potestades de la aóninistraci&l p6blica -
pueden clasificarse según el modo y la fonna de su manif es -

'taci6n exterior: en reglamentarias, imperativas, ejecutivas
sancionadoras y algunos tambi~n agregan las jurisdiccionales. 

El poder reglamentario de la aclministraci6n -
pOblica se expresa materialmente en una labor secundaria, de 
complementar en forma concreta las disposiciones de la ley.
Es una funci&l necesaria de la a<ininistraci6n para poder rea -lizar los fines concretizados por la actividad legislativa. 

El poder reglamentario realiza la ley esta -
blecicndo las nonnas y condiciones para su eficaz concreci6n 
prlctica. 
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Este poder reglamentario de la administraci6n 
p~blica, no s6lamente se reduce a esta colaboraci6n con la -
activi.dad legislativa, pues tambi~n puede manifestarse en -
fonna mls independiente y sin estar supeditada a una detcnni 
nada ley sancionada, la adninistraci6n puede, en uso de su -
potestad reglamentaria, dictar reglamentos aut6nomos, poro -
supeditados a expresas disposiciones constitucionales que -
as! se lo autoricen, El reglamento aut6nomo es una expresi6n 
proclive al error, pues no existe la mentada autonomía, ya -
que es ejecuci6n de una autorizaci6n nonnativa establecida -
en la ley fundamental 

En el Estado modeino el poder reglamentario -
se ha superado, en tUla verdadera labor colegislativa; con -
los denominados reglamentos delegados, pues el poder legis -
lativo delega en la administraci6n la realizaci6n de nonnas
que le hubiere correspondido sancionarlas a ella misma. Ra -
zones de orden politico y social concurren para que la pote! 
tad reglamentaria realice esta delegaci6n en forma de regla
mento. la potestad imperativa es la detenninaci6n inmedi.ata
y sin gesti6n intennedia con car~cter de orden y mando que -
tiene la adrninistraci6n p6blica sobre cosas y personas para
obligar su acatamiento. 

Se manifiesta exterionnente por medio de de~ 
cisiones, 6rdenes, resoluciones e imposiciones, la adminis -
traci6n, por las caracter!sticas especificas de su labor, s~ 
n.xpresa y manifiesta en fonna m4s autoritaria que las otras-
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actividades. Su car!cter concreto y pr!ctico es lo que la ~ 
presenta en esa fonna,, la esencia de suprcmacia de su impe
rium es id&ttica a la que tiene la funci6n legislativa y ju
risdiccional. Esta actividad imperativa puede ser producto -
de una maniíestaci6n nonnativamente reglada o discredonal -
se&iún el grado y consistencia de los condicionamientos im -
puestos a la achinistración pliblica para dictar el acto de -
imposici6n. 

Esta potestad de imposici6n se complementa -
con la denominada de ejecuci(ll'l que se manifiesta por, la ac
tividad desarrollada por la misma administraci6n, por medio
de sus 6rganos, para cumplir el1 fonna exhaustiva el objeto -
de la ley. 

la potestad sancionadora es el complemento ne .., 
cesario que tiene la aóninistraci6n p6blica para que sus --
6rdenes y disposiciones se cumplan. Esta potestad tiene por 
principal motivo sancionar o castigar las desobediencias e -
infracciones a los acatamientos impuestos, sin este poder,~ 
toda la actividad de la adninistraci6n pliblica, no tendr!a -
la seguridad de su ejecutiva realizaci6n. Esta potestad es
de car!cter penal y comprende una materia especial denomina
da Derecho Penal Administrativo, que se ubica dentro del po
der de policía. 
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La potestad jurisdiccional de la administra -
ci6n pOblica, que algunos autores la niegan, se maniíiesta
por el poder de decidir en todas aquellas cuestiones que ~ 
afectan los intereses de los particulares ante los de la ad
ministraci6n. Estas decisiones se invisten con las mismas -
propiedades de la cosa juzgada de la actividad judicial. 

3~.- La actividad de la administraci6n públi
ca, s6lo puede imponerse eficient1,imente en tanto se presen -
te en forma organizada. I.a organizaci6n ea consustancial con 
los fines de la misma; tma actividad que no se encuentre or
denada no podr! cumplir jam!s sus motivos. La manera y íonna 
corno se desenvuelve la actividad dentro de la organizaci6n -
es lo que la diferencia de la flmci6n jurisdiccional. El - -
principio o la nota de la subordinacHin es priva ti va en la -
organizaci&i de la administraci6n p~blica, en tanto que la -
independencia de los 6rganos realizadores es la caracter!s-
tica de la actividad judicial. 

El principio de la dependencia se supera con.
la organizaci6n jerlrquica de la adninistraci6n p6blica. No
puede concebirse jerarqu!a sin dependencia. 

Seg(m la consistencia de esa dependencia en -
tre los 6rganos de la actividad con respecto al 6rgano cen -
tral o principal puede clasificarse la administraci6n p~bli
ca en centralizada o descentralizada. Esta distinci6n ningu-
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na relaci6n tiene, pese a sus relaciones inmediatas con la
de11ominada centralizaci6n o descentralizaci~n política. 

la clasificacj.6n de la achnini.straci6n p~bli
ca en la fonna ennumerada, tiende a la mayor eficacia de la
actividad d~ la administraci&i p6blica, en tanto que la se -
gunda tiene por mira la uni.dad organizada de un Estado. 

la centralizaci6n achninistrativa distingue -
como dnico titular y cjec.utor de los distintos poderes de la 
administraci6n a un solo 6rgano, que dentro de la escala je
rdrquica es el superior. La descentralizaci(m achniniatrativa 
por el contrario, distribuye, el poder de la administraci6n
en diversos 6rganos en fonna parcial o califi.cada, sin pei
juicio del derecho de control e investigación que le corres
ponde al 6rgano central o superior. 

La desentralizaci6n achninistrativa a su vez,
clasif{case en burocrltica o autarquicao Esta divisi6n tiene 
en cuenta el grado de consistencia jurídica de la independen -cia funcional de los órganos con respecto al central o su ~ 
perior. Hay descentralizaci6n burocrati'ca cuando los 6rganos 
que ejercen ciertas actividades en fonna independiente no -
tienen personería jur!dica y se hayan en relaci6n jerlrquica 
con el superior. Hay descentralizaci6n aut4rquica cuando los 
6rganos independizados tienen personer!a jurídica reconocida 
y creada por el poder legislador en íonna directa o delegada. 
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Estos 6rganos autarquizados actúan ante tero~ 
ros en nombre propio y sus relaciones con el 6rgano superior 
se hallan expresamente dispuestas en la ley especial que ~ 
los cre6 o en otra general que las reglamenta en fonna ge -
n~rica. 

En esta clase de 6rganos autarquicos el Esta
do moderno unifica la realizaci6n de ciertas actividades de
car!cter patrimonial, sea comercial o industrial, tan simi -
lar corno la de los particulares. Separados muchos de estos -
6rganos en fonna casi absoluta de los cuadros de la aaninis
traci6n pdblica, continúa empero integr!ndola, pese a todas
sus difercnc:!.as. El ca~cter especial de las acti vida eles que 
desarrollan no incide para declararlos fuera de la aclninis
traci6n p6blica y es la ley que los ha creado la que modela 
y determina las características de su actividad. la tradi -
cional teoría de la doble personalidad del Estado, no puede
concurrir para separarlas ele la adninistraci5n pGblíca, pese 
al car!cter privado de sus relaciones patrimoniales. Este -
contenido de las relaciones jur!dicas s6lo detennina que es
una actividad privada de la. administraci6n pública, pero - -
que no puede determinar su separaci&i o exclusi6n de las ac
tividades del poder administrador. Varios autores sostienen
lo contrario, sin tener en cuenta que es la ley creadora la
que determina su forma de actuar y en manera alguna la ac
tividad q1rn desarrollan. Centralizada o descentralizada, la
aaninistraci6n pfiblica es siempre organizaci6n ordenada para 
la realizaci6n de las actividades pOblicas encomendadas. la-
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unidad de la actividad total se mantiene a trav~s del con ~ 
trol y la tutela administrativa estableciendo que su realiz!, 
ci6n continua y pcnnanentemente 'se ajusta a aue fines, ex -
cluyendo toda desviaci~n. No hay duda que el conti•ol, en la
administraci6n centralizada se lleva a cabo en fonna llllifoi
me y excluyente por el 6rgano ccllltral, en tanto que en la 
descentral:izada este control es mas l:i.mi tado }' se establece
en fonna expresa. Se ha dado en llamar control jer~rquico -
el que se desarrolla en la administraci6n centralizada y con -trol de tutela administrati.va el que se lleva a ca.be en la -
acininistraci6n descentralizada. 

Este control o tutela ae realiza por procedi
mientos admin:i.strativos y por 6rganos tambi6n administrati
vos; y seg-On los efectos jurídicos del mismo puede clasifi -
carse en aprobaci6n ac:hniniatrativa, suspensil'm, revonaci6n -
sustitucif>n e intervenci6n. 11 (1) 

De lo anterior, y refiri6ndonos expresamente
ª la Administraci&l Pdblica mexicana, ~sta depende directa -

(1) F.nciclopedir ju: .i.<üca CMEBA Tomo I P!g. 489/ 491. 
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mente del Poder Ejecutivo que esU representado por el Pres,t 
dente de la Rep6blica como responsable directo de la misma -
aunque claro por ser imposible que de una manera personal se 
encuentre el frente de todos los negocios, se requiere del -
auxilio de otros 6rganos (secretarias de estado, organismos
descentralizados,etc) para realizar eficientemente sus fun -

~ cianea de admi~istrador. 

Entre las potestades de la Acininistraci6n pú
blica, quiz!s la mas importante sea la reglamentaria, ya que 
ésta penni te concretizar las disposiciones generales y abs -
tractas contenjdas en nuestra Carta Magna. Es a trav6s de_.·:
esta potestad como se realizan plénamente los preceptos con§_ 
ti tucionales. Como ejemplo podemos citar la Ley Federal del
Trabajo de 1931 y la de 1970 que son reglamentarias del art! 
culo 123 constitucfonal; por medio de ellas se actualizan -
las nonnas que se refieren al mejoramiento y protecci6n de -
la clase obrera dando adcmds la posibilidad de reivindicar -
los derechos que le corresponden. 

Adem~s, el articulo 123 obliga a la Adminis -
traci6n Pliblica no s6lo a cumplir, sino tamign a proteger ~ 
al trabajador como beneficiario <le tales disposiciones. Pro
tecc~.6n que se logra con la intervenci6n del Ejecutivo en -
algunos 6rganos adninistrati vos por medio de sus represen -
tantes: ejemplo en las Comisiones de Salarios M!nimos del ~ 
parto de Utilidades; y jurisdiccionales como en las Juntas -
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de Conciliación y Arbitraje. Hacer luz en estos aspectos, es 
~o de los fines de la Teor!a Integral. 

Otros recursos con que cuenta la Administra -
ci6n Pdblica son: el poder de orden y mando sobre cosas y -
personas. La facultad de ejecuoi6n, actividad que se desarr.2 
lla por medio de ciertos 6rganos para hacer cumplir la ley. 
El poder de sancionar en caso de que sus mandatos no se cum
plan. 

Para dar mayor eficacia a la actividad que la 
administraci6n realiza se le clasifica en: Centralizada y De! 
centralizada. I.a Pri.mer'd. depende directam«:nte del Poder Ej,2 
cutí vo, enti~dase Presidente de la Rep~bHca. La segunda,
su dependencia del Ejecutivo es indirecta aunque relativa ~ 
mente; ya que la designaci6n del 6rgano superior dentro del
organismo descentralizado de que se trate, es facultad del •• 
Presidente hacerla y no nada "!~º ho, sino tambi&l el dere
cho que tiene a la fiscalizaci6n y control de dichas enti -
dades. 

Independientemente de las flDlciones pol!ticas, 
el Presidente de la Repfiblica, al hacer uso de las faculta -
des y obligaciones que le señala la f racci6n I del art!culo-
89 constitucional, realiza tambi~n funciones de carlcter so
cial cuando promulga y ejecuta leyes agrarias, econ6micas y-
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del trabjo y al expedir los reglamentos de d:J.chas leyes para 
su exacta aplicaci6n, a trav~s de los 6rgru1os y agentes co-
rrespondien tes. 

Muchas de las t~cnicas empleadas por la ac.hni
nistraci6n privada, han sido puestas en prlctica en el campo 
de la achninistraci6n pGblica y desde luego que tambi~n en -
sentido inverso se da el íen6meno; o sea que hay una influ -
e11cia i·ec{proca en cuanto al manejo de los astllltos y nego -
cios que incumben a los particulares y los que son del domi
nio del Estado. Este crea fornas, proced:l.mientos e insti tu -
ciones semejantes a las privadas cuando el organismo por S,!l 
fm1ci6n tiene semejanza o analogía con alguno de ese campo, 

además de que la experiencia y las necesidades asi lo deter
minan. 

Hay diferencias entre una achninistraci6n y -
otra que resulta importante comentar. Entre otras, existen -
las siguientes: 

a) Funciaies exclusivas que sé-lo el Estado 
lleva a cabo. 

b).- El inte~s general es el que domina en -
la actividad que realiza el Estado. 

e) la conducta achninistrativa, tiene como no-
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tas dominantes: la imparcialidad, el desinter~s y la equidad. 

d) Por ser el pueblo el que aporta los medios el gobierno e.! 
ta obligado a responderle mediante una buena disposici6n de
los fondos pdblicos. 

Todo lo anterior comienza a presentarse, cuan, 
do el Estado deja de ·Se·r \U\ mero guard!an de los intereses -
particulares que era el cU.sico Estado Liberal- capitalista, 
para irse ccnvirti endo en un Estado intervencionista con tea 
dencia a la socializacit1n. Ya no es el estado que deja ha -

cer y deja pasar sino que ya tiene como misi&l procurar el -
bien general protegiendo a los despose!dos. Clara muestra de 
ello es el producto de la Revoluci6n de 1910, que a\.lltque bu,t 
guesa, tuvo que aceptar los principios socialistas que los
Consti tuyentes de 1917 llevaron a la Cdmara de Dl;.ntados y -

que quedaron plasmados en nuestra Carta Magna. 

c) Finalidades que persigue cada una y sus -
medios. 

Por lo que se refiere a los fines que persi -
gue y los medios que se tienen para realizarlos, diremos -
que la Administraci6n Privada tiene, estrictamente hablando, 
como fines primordiales: la obtenci6n del mayor lucro posi -
ble y la satisfacci&i de un inter~s particular. Desde luego
que para conseguir, para lograr sus objetivos, cuenta con
tocc un conjunto de element_os que le penni ten precisamente
encaminar sus actividades en ese sentido. 
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Indudablemente que para lograr sus propósitos, 
necesita invertir recursos que pueden ser: econ6micos, t~cni 

coa, financieros, etc. El nombre de cada uno de ellos nos da 
la funci6n que realiza, siendo el principal el dinero que p~ 
see, ya que con ~l puede hacerse de los demA.s. As!, con clin.2_ 
ro, obtiene la tecnología necesaria para que la empresa pro! 
pere y para que por su prosperidad se considere en un momen
to detenninado, como sujeto de cr6di to financieramente ha ,;_ 
blando, con lo que consigue a(u1 mAs, el engrandecimiento de
la mencionada entidad. De tal manera que con la aplicaci6n
de sus recursos a la obtención de su cometido, lo (injco que
le importa es su fortalecimiento; sin importar el :i.nter~s -
general. 

La distribuci6n del producto de esa inversi6n 
es lo que ha orig:i.nado los grandes problemas y los grandes -
movimientos obreros, debido a que el dueño de los recursos -
enllllc:i.ados, tradidonalmente, se ha quedado con la parte del 
le6n, menospreciando, la mano de obra, sin querer tomar en -
cuenta que es lo que le da valor a los productos. Con tales
movimientos se ha tratado de rescatar la plusvalia entre o -
tras cosas. Estas luchas no han sido intítiles porque en este 
enfrentamiento de capital y trabajo, ~ste ha logrado arran-
car algo a aquel a(m a costa de muchos sacrificios. 

En contraposici6n casi, los fines que persi~ 
gue la Aóninistraci6n POblica, son de car!cter general, to-
dos sus pasos los encamina a la btisqueda del bienestar de la 
comllllidado 
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Precisamente, su actuaci6n debe estar dirigi
da a ello, a trav~s de las dif~rentes disposiciones que dc
ella emanan, para que la clase despose!da se encuentre en me
nor desventaja frente al que todo lo tiene, Sin embargo, a -
veces resulta contraproducente esta actitud debido a que el
pueblo se vuelve indolente, se acostumbra a que el gobie1110-
:i.e d~ todo, cayendo en un patemalisrno nefasto; ya que se c2 
rre el riesgo de acabar con. toda inicia ti va, nadie quiere m2 
le atarse para nada: todo se espera de papl gobierno. 

Claro que a<m cuando esos extremos no son -
deseables, su intervenci6n s{ debe ser efectiva, sobre todo
que, es a través del mbimo representante de la Administra
ci6n ~blica o sea el Presidente de la f~pOblica el que en -
uso de las facultades que la Consti tuci6n le otorga, dicta
med:i.das o presenta inicia ti vas de ley que son para benefi -
cío colectivo, particulannentc de algunos sectores de la po
blaci6n: el obrero entre otros. 

As! es corno tenemos por ejemplo la Comisi6n -
Nacional de Salarios Mfuimos, La Comisi6n Nacional del Repar 

. -
to de Utilidades, etc,. Comisiones que su funci6n es impar -
tant!sima, sobre todo la del Reparto de Utilidades que a~ -
cuando su funcionamiento es imperfecto, trata de que la plu!, 
valía sea mejor distribuida y con base en ~sto quizl en el -
futuro tambi~ se logre participaci6n obrera en la direcci6n 
de las empresas. Gran ayuda proporcionar! para lograr este -
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f!n la Teoría Integral del Derecho del Trabajo. En la medi
da con que se prof1.llldice su estudio y en la propalaci6n que
se haga de esos conocimientos, as! ser! el beneficio que -
se riciba. 

El maestro Tnteba Urbina, nos dice: 

"El ep!grafe simb6lico de nuevas actividades 
de la Administracioo PlibHca, no implica un cambio en ~sta,
sino que dentro de su funci6n tradicional se incluyen nuc -
vas preocupaciones de servicio y mejoramiento econ6mico que
en al to nivel comprenden las nuevas acti v:i dades de la Admi -
nistraci&t Pública para el desarrollo integral como acti vi
dades nuevas de la propia Admin:i.straci6n P<iblica, compati -
bles con el F.stado burgu~s, por cuanto que su desarrollo no
dej a de consti tu1r una actividad poHtica, independientemen
te del conjtmto de factores que concurren en el ejercicio de 
estas nuevas actividades de la Adninistraci6n; por lo que -
sustancialmente las c:c.fine Jim~ez de Castro en los siguien
tes tt;nninos: 

"Conjtmto de apti tucles y actividades humanas, 
de procesos y procedimientos administrativos; y de sistemas
y estructuras institucionalizados que sirven para el proceso 
de transf onnaci6n y de progreso a trav~s de factores educa ti 
vos, políticos, socio- culturales, econ6micos y morales, de
cada hombre y de cada pa!s, de suerte que cada individuo, 



pueblo y pa!s se eleve de \ma etapa supera~le a otra m&s el.2, 
vada en t~nninos de satisfacciones para todos ellos". 

la teoría progresista del desarrollo de lti A,5! 
rninistraci6n P6blica, en nada modifica la concepci6n burgnc
sa del Estado en que se realizan transfonnc.ciones progresi -
vas que rcdmidan siempre en bienel.:ltar do las clases poseed~ 
ras, ya que la repercusión en el proletariado es hsignif'i
cante o cat:>i nula. Así pues, la Administraci6n Pública para
el desarrollo integral es ima teoría acininist.rativa -.le ca -
r&cter burgu6s, democr!tico- capitalista, cuyos resultadus -
no llegan a traducirse en ventajas sistem,ticas para el pro
letariado, sino simplemente para el aumento de l~ producci~n 
y el desenvolmimiento progresista del Estado burgu~s conser
vando el r~gimE>..n de explotaci6n del hombre por el hombrt~.
Frente a esta actividad de la Administraci6n pltblica para 1~1 

desarrollo j ntegral, oponemos nuestra Teo1-5.a integral del de

recho del trabajo, porque el desarrollo de la Administraci6n 
Pdblica vigoriza y le da fuerza al Estado en su funci6n bur--· 
guesa, ei1 tanto que nuestra Teoría integral es :fuerza dia
l~ctica para la transfonnaci6n de la Achninistraci6n P!tblica
de burguesa e.n socialista, para el bienestar colectivo. 

Pero la política del desarrollo deber! orien
tarse siemp~e con profundo sentido social, a efecto de que -
sus res•?J..·:.c~os sean positivamente bienechores para las ma -
sas proletarias." (1) 

(1) Nuevo Derecho A iministrati vo del Trabajo.- Alberto True
ba Urbina P~gs. 46/ 4 7. 



25 

Los medios con que cuenta la Administraci6n -
P6blica para realizar su fun.ci6n, son similares a los que -
emplea la Achninistraci6n Privada stilo que proviene de dife
rente fuente y de diversa manera. los medios ecoo6micos le -
llegan a trav~s de impuestos, productos, aprovecarnientos ~ 
multas, y alg\Dlas otras fuentes de ingreso. Siendo la Aani -
nistraci6n f>tiblica poder concentrado en el Ejecutivo, (Pres,i 
dente de la Rep6blica) tiene la facultad necesaria para lo -
grar que esa cantribuci6n del pueblo sea cumplida, con la -
correla ti \•a obligaci &i, de una adecuada Ac1ninistraci6n por -
medio de los 6rganos que tienen encomendada esa misi6n y que 
delw;n canalizar adecuadamente esos fondos. 



CAPITULO SEGJNDO 

El Artfculo 123 y sus leyes reglamentarias 

a}.- Teor!a del Articulo 123 

b) .- Estructura :ldeol6gica 

e).- Teor!a de la lucha de clases 

d).- Ley Federal del Trabajo de 1931 y Ley de 19i0 
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El Articulo 123 y sus leyes reglamentarias 

a} Teoría 

Si estudiamos detenidamente el Articulo 123 Constitucional,
fuente y origen del Derecho del Trabajo Mexicano, llegaremos 
a la conclusi&i de que est& impregnado de la dinlmica revol~ 
cionaria propia de la gpoca en que naci6 y con el verdadero
esp! ri tu creador de los hombres que le dieron vida. 

Las ideas que los Constituyentes de 1917 pos!;. 
!an eran de tipo .socialista, quid.a no sab!an nada de la - -
ciencia jur!dJca¡ pero una buena parte de ellos había senti
do en carne propia las injustici.s en que se desenvolvía el -
trabajador en general o sea, el que no posee m!s que su fue,t 
za de trabajo y que es lo (mico que tiene para vender y ob -
tener el medio o los medios para subsistir 61 y su familia. 

De la discusi6nm.otivad!J)or el dictamen que la 
comisi6n present6 en torno al Art!culo 5.2, Constitucional, -
fu~ de donde surgio el Articulo 123 C:Onstitucional, con toda 
la grandiosidad que tiene y que no ha sido llevado hasta sus 
6.J.timas consecuencias. 

Opiniones e ideas valis!simas de los consti *!!. 
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yentes como: Jara, Cravioto, Victoria, Manjarrez, etc.; lUla

pUyade de hombres sin par y que formaron la espina dorsal -
del mencionado articulo. 

El proyecto del Artículo 5,2 que era repeti _.;:. 
oi6n del que se contenta en la Constituci6n de 1857, con al
gunas modificaciones y agragados. 

A los hombres de ideas avanzadas que hemos -
mencionado, les pareci6 que ya era anacronica e incompleta
esa disposicioo y que deM.a si no rechazarse, si aumentarse 
o de plano poner en capitulo aparte- las disposiciones relati -vas al trabajo. Todo ~sto, en franca oposici6n a los tradi -
cicnalistas que dec!an que eso no pod!a quedar contenido en
la Consti tuci6n; que serl.an clespul!s las correspondientes Le
yes Reglamentarias las que contuvi.eran todo lo relativo. Fi
nalmente los que triunfaron fueron los avanzados. 

Algunas de las ideas expuestas fueron: 

Joniada mlxima de B horas. 

Salario mfnimo, 

Prohibici6n. del trabajo noctuino para niños y 
mujeres. 

Participaci6n en los beneficios de la empresa. 

Descanso semanal obligator:i.o,etc. 
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Ademls debeml!S tomar en cuenta que el Art!cu'=" 
lo 123 protege no nada m's el trabajo econ6mico o sea el que 
se eíect(ia en el campo de la producci&l econ6mica sino todo
trabajd en general: empleachs comerciales, dom6sticos, m~di
cos, abogados, t~cnicos, etc. Aqu! es donde encontramos lo -
blsico del derecho del trabajo mexicano; la protecci6n a to
do el que presta un servicio a otro. 

Consigna. derechos de naturaleza tal que cuan
do se ejerzan plenamente, modifi.car!n las estructuras econ6-
micas, socializando los bienes de la producci6n, logrando -
ademls implantar J.as bases para extender la seguridad social 
a todos los hombres. 

b) ESTRUCTURA 

La Rcvoluci6n Política de 1910, que en un mo
mento dej6 de ser s6lo política para convertirse en social,
di6 origen a una Constituci6n político-social y ~ato debido
ª la decidida intervenci6n que tuvieron. las clases obreras y 
campesina, a través de sus representantes en el Congreso -
Constituyente; y cuya participaci6n en el campo de batall~-
fu~ definitiva para el triunfo de la causa que se perseguía. 
Aunque debemos anotar que hasta la fecha no han sido aplica
dos los Artículos 27 y 123 Constitucionales en efectivo ben~ 
ficio de esas clases, principalmente la campesina que conti
nOa postergada a6n mds que la obrera. 
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Los derechos que contiene no son s6lo protec
ci0nistas, sino reivindicatorios y éste con motivo de la ex
plotaci6n secular del trabajo humano que impera en el siste
ma capi talisa, donde opera Ja explotación del hombre por el
hrn•tbre. 

'· As1 las cosas, podemos concluir que la et1tru_s 
tura ideoJ.6gica poH tica y social del ArHculol23 esU ins -
pi rada e.n las teorías marxi. atas de lucha de clases, teoría -
del valor, plusvaHa etc,, que son las únicas que puedan dar 
pi~ a una verdadera revoluci6n que beneficie al proletariado, 

e) Teoría de la lucha de clases. 

Antes de analizar al ArH.culo 123 para. saber si acoge en ~1-
la teoría de la lucha de clases, haremos 2 citas que creemos 
importantes: 

"La historia de todas las sociedades hasta -
nuestros d{as es la historia <le la lucha de clases. 

Hombres libres y esclavos, patricios y plebe~ 
yos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra: 
opresores y oprimidos se enfrentan siempre, mantuvieron una
lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta; 
lucha que tennin6 siempre con la transfonnaci6n revoluciona-
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ria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en 
pugna. En las anteriores 6pocas hist6ricaa encontramos casi
T"Or todas partes una completa diferenciaci6n de la sociedad
en di versos estamentos, una mOl tiple escala gradual de cond.!, 
cines sociales. En la antigua Roma hallamoc patricios, caba
lleros, plebeyos y esclavos; en la Edad Media, señores feud!. 
les, vasallos, maestros, oficiales y siervos, y, adem,s, en
casi todas ~atas todavía encontramos gradaciones especiales. 

La moderna sociedad burguesa, que ha s:ilido
de entre laa ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las 
contradicciones de clase. 

Unicamente ha sustituido las viejas clases, -
las vieJaS condic:1 ones de opresi6n, las viejas fonnas de -
lucha por otras nuevas. 

Nuestra ~poca, la ~poca de la. burguesía, se -
distingue sin embargo, por haber simplificado las contradic
ciones de clase. Toda la .sociedad va dividi~ndose, cada vez
m!s, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases,
que se enfrentan di rectamente: la burguesía y el proletaria
do. (l)" 

(1) Obras escogidas C. Marx F. Engels. Manifiesto del Parti
do Com\Dlista PAgs 34 y 35. 
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"Cuando el rllgimen feudal íue derrocado y vio 
la luz la "libre" sociedad capitalista, en seguida se puso -
de manifiesto que esta libertad representaba un nuevo si.ste
ma de opresi6n y explotaci6n de los trabajadores. Como re -
flejo de esa opresi6n y como protesta contra ella, comenza-
ron inmediatamente a surgir diversas doctrinas socialistas,
Pero el socialismo primitivo era lU'l socialismo ut6pico. 

Criticaba a la soc:i.cdad capitalista, la con -
denaba, la maldecia, soñaba con su destrucci6n, fantaseaba:! 
cerca de un regimen mejor, quería convencer a los ricos de -
la inmoralidad de la explotaci6n. 

Pero el socialismo ut6pico no pod!a señalar -
una salida real.No saln·..í a explicar la naturale<-:a de la escla 
vitud asalariada bajo el capitalismo, no descubria las leye~ 
de su desarrollo, ni encontraba la fuerza social capaz de -
emprender la creacioo de una nueva sociedad. Entretanto, las 
tormentosas revoJuciones que acompañaron en toda Europa, y -
especialmente en Francia, la ca!da del feudalismo, de la ser 
vidumbre, de la gleba, hacfan ver cada vez mas palpablemen -
te que la base de todo el desarrollo y su fuerza motriz era
la lucha de clases. Ni una sola victoria de la libertad poli 
tica sobre la clase feudal fue alcanzada sin desesperada re
sistencia. Ni un solo pais capitalisa se fonn6 sobre una ba
se m!s o menos libre, m!s o menos democr!tica, sin una lu ~ 
cha a muerte entre las diversas clases de la sociedad capita 

lista. 
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El genio de Marx esU. en haber sabido deducir 
de ahí antes que nadie y aplicar consecuentemente la conclu
si6n implícita en la historia universal. Esta conclusi6n es
la doctrina de la lucha de clases, 

los hombres han sido siempre en poH ti ca vic
timas necias del engaño de los demás y del engaño propio, y-· 
lo seguir!n siendo mientras no aprendan a disce1-nir detrA.s
de todas las írases, declaraciones y promesas morales, reli
giosas, políticas y sociales, los intereses de una y otra
clase. L:>s partidarios de refonnas y mejoras se verán siem
pre burlados por los defensores de lo viejo, mientras no co!!!. 
prendan que toda instituci6n vj eja, por bárbara y podrida -
que parezca, se sostiene por la fuer-¿a de unas u otras cla
ses denominantes. Y para vencer la resistencia de esas cla -
ses, s6lo hay un medio: enconti•ar en la misma sociedad que -
nos rodea, educar y organizar para la lucha a los elernentos
que puedan- y, por su si tuaci6n deban formar la :fuerza capaz 
de barrer lo viejo y crear lo nuevo. 

S61o el materialismo filos6fico de Marx se -
fial6 al proletariado la salida de la esclavitud espiritual -
en que han vegetado hasta hoy todas las clases oprimidas. -
S6lo la teor1a econ6mica de Marx explic6 la situaci6n real..-. 
del proletariado en el ~gimen general del capitalismo, 

En el mundo entero, desde Noteam~rica hasta
Jap6n y desde &iecia hasta el Africa del Sur, se multiplicP.n 
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las organizaciones independientes del proletariado. Este se
instruye y se educa manteniendo su lucha de clases, se des
poja de los prejuicios de la sociedad burguesa, adquiere tma 
cohesi6n cada vez mayor, aprende a medir el alcance de sus -
éxitos, templa sus fuerzas y crece irresistiblemente," (2) 

Cuando en su segundo p!rraf o, el e.rt!culo 12J'. 
se refiere a obreros, jornal~ros, empleados dom~sticos y ar
tesanos, podemos dcduci r que es un de 1•echo que protege a la
clase desposeida, frente a los poseedores del capital. 

Con todo lo anterior, concluimos que está re
conoc:iendo la di.visi6n que existe en el campo no s6lo de la 
produccHin, s:ino en general, ..;n toda relací6n de trabajo; o

sea, trabajadores y propietarios de los bienes de porducción. 
Para mayor abundamiento, hay frecciones del mencionado arti
culo 123 que se refiere indistintamente a empresarios o pa -
trones como los obligados frente al trabajador. Jur!clicamen
te haLlando, la protecci6n es s6lo para el factor trabajo y 

las nonnas no son nada m!s proteccionistas sino reivindicat2 
rías tambi~n, por lo que se convierte en instrumento de lu-
cha que busca rodud r o compensar las desigualdades entre -
las dos clases sociales. 

(2) Obras escogidas C. Marx.F. Engels. V.I. Lenin. Tres Fue!!_ 
tes y tres partes integran tes del marxismo. PA.gs. 24 y 25 • 
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Otro de los aspectos donde se reconoce la 
existencia de las dos clases y la lucha de las mismas entre 
s!, es el que se refiere a la huelga como derecho reconocido 
a los trabajadores, para buscar el equilibrio de los facto-
res de la producci6n y aunque lo que se pretende es la anno
nta de los derechos de trabajo y capital, una huelga l!cita
profesional, pudiera desembocar en una huelga !!cita general 
que lograra la socializaci6n del capital; siempre y cuando
la clase trabajadora, se diera cuenta ele la fuerza que posee. 
Por ~sto es importante la postura marxista de la lucha de -
clasetJ que trata principalmente de despertar la conciencia -
del trabajador para que tome el lugar que le corresponde d~ 
tro de la sociedad. 

d).- Ley Federal del Trabajo de 1931. 

La teor!a de esta Ley reglamentaria del articulo 123, pro-
mulgada el 18 de agosto de 1931, publicada el 28 del mismo-
mes y año en el Diario Oficial de la Federaci6n, cuya vigen
cia se inicia a partir de entonces, la encontramos en la ex
posici6n de motivos que trataremos de interpretar para enten, 
de su esencia. 

Como qued6 anotado, esta ley ea reglamentaria 
del articulo 123 y sabemos que este tipo de leyes tienen co
rno finalidad dar amplit\\d al ordenamiento constitucional de
que se ·trata, para su mejor aplicaci6n y ademla para acabar-
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con las nonnas que tanto la costumbre y la Jurisprudencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, como de las Jun -
tas de Conciliaci6n y Arbitraje habían elaborado. 

Era necesario que trabajadores y empresarios-
se rigieran por nonnas que no dejarln lu'gar a equivocaciones. 
Que existiera una ley que cl!ramente determinara sus relaci2. 
nes y la manera en que ~stas hablan de regirse; s6lo de esa 
fonna se consigue seguridad y certeza para cada cual. 

Desde luego que, de acuerdo, con la mentali .
dad del gobierno en aquel tiempo, al fonnular la mencionada
ley, ~ata tenla que ser protectora de la clase trabajadora -
o sea que ten!a que consagrar l.U'la serie de derechos ya exis
tentes en el artículo 123 constitucional. 

Por tal motivo, busca la contraposici6n a !a
postura indJ.yj.dualista que funda la relaci6n del trabajo en
el contrata- libre que se celebra bajo la apariencia de una -
igualdad en ambas partes y el cambio de dos bienes patrimo -
niales: trabajo y salario, para conceder todo el valor que -
le corresponde a los derechos humanos de trabajador. 

As! es como nos damos cuenta que afianza los

princip~os del articulo 123, ajustándose a su espiritu y - -
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i 
ademla pone al trabajador en posibilidad de mejorar sua con·· 
dioiones. 

Pero, indudablemente que no oolo se at:icnde -
al inter~s del trabajador, sino tambi&l al bi~nºstar social, 
es necesario conceder la importancia que tienen los intere
ses de la producci6n, que juegan un gran papel en la multi-
plicaci6n de fuentes de trabajo que traen aparejada la tran
quilidad del obrero. 

Se trata de dar soluciones a loa problemas ~ 
que suscita la legi.alaci6n laboral, muy independientes de -
cualquier influencia, principalmente poli.ti ca; ya que penni
tir 6sto, serla tanto como someter al capricho de ur1a clase, 
situaciones tan vitales para el país, como son las del trab!, 
jo, que requieren de un juego arm6nico. 

Ademls, se trat~ de hacer perdurar las dispo
siciones de las leyes de los estados que habtan dado buenos
resultados en su aplicaci&-11 darle fuerza de ley a las cos -
tumbres obreras y a las reglas emanadas de los Tribunales -
de Arbitraje. Todo ~sto, s6lo con el afAn de buscar unidad -
en la diversidad. 

Con todo lo anterior, se trat6 de garantizai
un mlnimo de derechos que el Estado est~ obligado a prote ~ 
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ger~ Desde luego que sobre este minimo, las partes puedan -
aqu! si, l!bremente crear nuevos derechos o ampli~r los ya -
considerados en la ley. 

Puntualizando ya sobre esta ley diremos que~ 
entra en detalle sobre lo siguiente: los contratos de traba
jo; individual y colectivo, horas de trabajo, dtas de des -
catiso, salar1os, reglamento interior de trabajo, trabajo de-
mujeres y niños, obligaciones de los trabajadores y de los -
patrones, modificaci6n de los contratos de trabajo, de sus
pens:l 6n, rescia:i.6n y tenninaci6n del contrato de trabajo, de 
los trabajadores domésticos, de las pequeñas industrias, de
la industria familiar, trabajo a domicilio, trabajo del cam
po, contrato de aprendizaje, de los sindicatos y coalicio -
nea, huelgas r paros, riesgos profesionales, prescripciones, 
de la!:l l.\utó. ·ida de:;; d~~ trabaj') y competencia de las mismas -
(Juntas municipales Centrales y Federales de Conciliaci6n y
Arb:i. traje., Inspectores de trabajo, Procuraduría de Defensa
d~l Trabajador), del procedimiento, etc. 

De lo anterior podemos deducir que trat6 de
comprender dentro de ella todas las cuestiones de la 6poca -
en mat~~ria de trabajo, derogando ademls todas las disposici2 
nes existentes federales o locales en lo .:¡ue a ella se opo -
n!an. 
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Despu~s de una vigencia, que dura 39 años, la 
Ley de Trabajo de 1931, cede su lugar a la nueva Ley que en
tr6 en vigor el 12, de Mayo de 1970. El cambio se hacia nece
sario puesto que las condiciones en que fue dada ya no eran 
las mismas. Ha habido progreso en todos los aspectos y por -
ello se tuvo que satisfacer la necesidad de actuaHzar la -
legislaci6n del trabajo y esto se logr6 s6lo con la apari -
ci6n de una nueva ley que se adecuará a la realidad. 

l..6gicamente que al suceder eata adecuaci~n, -
la nueva ley, tuvo que superar a la anterior perfeccionando 
la t~cnica legislativa, pero sin que las novedades que esta
blece se aparten de los lineamientos de la anterior, puesto 
qoe los derechos que tutela, son los que tienen por objeto,
proteger la prestaci6n de servicios en beneficio del trabaj!;_ 
dor. 

~specto de las disposiciones nuevas que c.on
tiene la ley de 1970 es necesario hacer notar que la legi&l!, 
ci&i laboral no puede estar estancada, no puede ser ajena al 
dinamiamo propio del pd.s, desde luego que sin incurrir en -
medidas que pudieran poner en peligro su progreso; pero que
ª la vez al obrero ~~e penni tan un desenvolmimiento mis com
pleto que al f{n y al cabo fu~ Un.a de las finalidades de la
Revolucitin. de 1910, 

/ 

. / 
j / 
V 
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la poli ti ca qu.e el gobiemo debe segu:i r, no -
ha de ser s6lo fomentando el desarrollo induRtrial, agríco
la y comercial para beneficio de W1 gn.ipo sino d~be ser para 
toda la poblacitln en general. Aqu! es donde este .. Jl verdade
ro progreso. Por tal motivo, ~l derecho d~l trabajo debe Pª.!: 
ticipar de ese dinamismo e i~ buscando mejoras hasta donde -
mls sea posible. 

Es conveniente hacer notar que las conquistas 
de los sindicatos de la g~an industria, estAn muy por· ~;ncima 
de los minimos que establece la ley, poniendo en gran desi -
gualdad a los sindicatos de la mediana y pequeña industria
que no pueden obtener los mismos beneficios, pero que, sin -
embargo, el legislador tomando en consideraci6n ~so, busca -
la posibilidad de dictar las mejores disposiciones, para es
tar dentro del espíritu del articulo 123. 

De los mencionachs contratos colectivos se -
tomaron las :instituciales m!s generalizadas entre ellos, que 
responden a las necesidades de los trabajadores para queda~ 
plasmadas en la ley que comentamos. Entre otras: agujnaldo -
anual, prima de antigUed:ld, vacaciones m!s prolongadas, fac,!. 
lidad para adquirir habitaci6n; pero desde luego que no a la 
altura de esos contratos porque no sería posible, ya que no
tadas operan con el mismo grado de utilidad. 



l 
;;; i 

41 

Sin embargo, es conveniente consignar que hay 
disposiciones del articulo 123 que no se han podido cumplir
º se han cumplido a medias. Analizando las instituciones que 
se han dado con base o como mandamiento de la legislaci6n l!, 
boral, nos damos cuenta de la participacifln, del papel que -
juega la ad:ninistraci&i pftblica, considerando al c. PresidEI!!, 
te de la Rep6blica como el eje de la misma. 

Casi todas estas entidades se gobiernan a tr!, 
v~s de representantes de obreros, patrones y gobierno como -
ejemplo tenemos: Comisi6n Nacional de Salarios M!nimos, Co -
misi6n para el Reparto de Utilidades, INVONAVIT, etc. Es -
a t:rav~s del :representante gubernamental como se logra el -
efectivo funcicmanticnto y cumplimiento de dichos organismos. 

De ahí la importancia de la intervenci6n de -
la Aaninistraci6n P6blica en el Derecho del trabajo o sea en 
los organismos emanados de la ley casi siempre a iniciativa
del Ejecutivo. 

Es conveniente, hacer referencia a que las -
relaciones entre el Estado y sus trabajadores, se rigen po:r
lo que dispone el Apartado B del Art!culo 123 de la Constit~ 
ci&i; expresi6n de la necesidad que habta, en el sentido de
que tambi&l la protecci&l de estos empleados fuera elevada -
al rango constitucional. Que se acabara con la zozobra en --
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que vivia el empleado p6blico, cuando era amparado s6lo por
al Estatuto Jurídico con el que su protecci6n era relativa.
Co~Alsecuencia surge la reglamentaci6n··del mencionado A -
partado "B" en los t~nninos que se expresan en la Ley Fede
ral de los Trabajadores al Servicio del Estado. Esta a su -
vez, al igual que la Ley Federal de 1970, se ha ido modifi
cando de acuerdo al progreso y a las necesidades de la ~poca. 
Aunque por la si tuaci6n que guarda el servidor plibl:!.co, tie· · 
ne menos posibilidades de lucha para obtM.er mejoras ;onside -rables. Sin embargo, a~ c~ando la ley que lo protege tuvie-
r-a insti tucioncs mas progresistas, de poco servirían, por -
cuanto que, como consecuencia de su apat!a, no cuenta con --. 
una organizaci6n sindical fuerte, que le brinde un verdade
ro apoyo en el camino de la emancipaci6n • 

• 
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CAPITULO TERCERO 

La Teor!a Integral del Doctor Alberto Tnteba Urbina. 

a) Panorama General de la Teorl.a Integral 

b) Fuentes de la Teor!a Integral 

e) ~jeto de la Teoría Integral 

d) Destino hist6rico de la Teor!a Integral. 
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la Teor!a Integral del Dr. Alberto Trueba Urbina. 

a) Panorama General. 

Del an'liaia exhaustivo que se hace del arti
culo 123 Constitucional, ea donde surge la extraordinaria -
cbctrina que conocemos como teor!a Integral del Derecho del
Trabajo1 siendo el ~utor de ella el connotado maestro de la
ma teria en nuestra Facultad, el Dr. Alberto Trueba Urbina. 

la mejor ubicaci6n del origen de la Teoría I!!, 
tegral, la encontramos en el proceso que precediG al surgi
miento del articulo 123; las discusiones que los Consti tuyeu 
tes de 1917 llevaran a cabo para poder crlatalizar sus ideas, 
sus pensamientos, en torno a la justicia laboral y debemos -
agregar que el Constituyente fu~ mas all~ al crear el Dere -
cho Social del que, el Derecho del Trabajo no es más que una 
parte y la otra la constituye el Derecho Agrario enmarcado
en el Artiéulo 27. Es por lo que se considera a la Constitu
ci6n de 1917, la primera de carlcter social lo q~e quiere -
decir que no se circuaoribi6 a lo pdramente individual y po
l!tico, como lo ordenaba la tradici&i. 

Trataremos de interpretar los debates, para -
damos cuenta de c6mo se gest6 la legislaci6n laboral en el
Constituye:nte, y as! llegar al panorama que la Teo~a Inte -
gral contempla. 



L:>s debates se iniciaron despu~s de que la CE_ 

misi6n rindi6 su tercer }' definitivo clic tamen sobre el pro -
vecto del artículo So Constitucional. Presentaron lU1a serie-. -
de objeciones al mencionado proyecto, en defensa de la tra -
dici6n constitucional, se fonnulan algunas consideraciones -
para hacer ver que no deber!an quedar encuadradas dentro de
~l, ciertas disposiciones. 

la principal oposici6n fue para el último p4-
rrafo que contenía las ideas de algunos legisladores, entre
ellos, Clndido Aguilar, lleriberto Jara, etc. Y que se refe
rían a jornada m!xima, descanso semanal obligatorio, prohi -
bici6n del trabajo noctuino industrial para niños y mujeres. 
La contraofensiva por parte de los diputados de ideas avan
zadas, no se hizo esperar y as1 fue como Cayetano Andrade -
arguye, que la revoluci6n constitucionalista tiene la tras~ 
cendencia de ser una revoluci6n social que trae aparejada la 
transfonnaci6n en todos los 6rdenes. 

Hace ref erenoia a la fonna inhumana en que se 
desenvuelve el obrero; en los talleres, fAbricas, donde el -
pa.tr6n pareda no tener seres humanos a su servicio sino es
clavos, por la explotaci6n que de ellos hac!a. fü1 su inter-
venci6n Heriberto Jara, oponit;ndose a los tradicionalistas,
propoo.e que se establezca en la misma Consti tuci&l la Joma
da mlxima de 8 horas, rebatiendo a los que se opon!an, con -
el argumento de que despu~s no hay quien reglamente los - -
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principios generales que puedan quedar plasmados en la Con! 
tituci&\, exponiendo como ejemplo a la Constituci6n de 1857, 
que establec!a principios generales muy bellos pero que no -
tuvieron nunca reglamentaci6n debido a que los regímenes po! 
teriores no se preocuparon por hacerlo y st al contrario di
clios principios eran contravenidos por las propias autorida
des y di6 como resultado que una Constituci& tan liblirrima, 
sus aplicadores tenninaron restringiendo la libertad al m4xi, 
mo. De esta manera Jara, se contrapone a la tendencia de los 
que pensaban que no deb!a ser modificadala estructura consti -tucional. 

Acerca de su proposici6n sobre la jornada má
xima de B horas, la defiende con un argumento tan convincen
te como humano; exponiendo su preocupaci6n de que se tenni
nara con la explotaci6n de la íuer..i:a humana a travlls de la -
jamada de 10, 12 y 14 horas; jamada que no dejaba el me
nor tiempo posible al obrero para atender ya no digamos a su 
familia sino a ~l mismo; pues el escaso tiempo de de~canso -
de que disfrutaba apenas si le alcanzaba para medio reponer 
sus fuerzas y estar en condiciones de volver a sus labores -
al dia siguiente. 

Tambi6n criticada al legislador porque ~ste -
siempre dejaba para lo 6ltimo el problema econ6mico quiz4 -
por ser el aspecto mAs difícil de la crítica si tuaci6n que -
se vi v!a y se ha vivido. Decta que ~so es lo primero que de
be resolverse ya que aGn cuando le quedara tiempo al trabaj!, 
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dor qu6 deseo le iba a dar de divertirse o ilustrarse des~ 
pu6s de su jornada de trabajo, si ten!a que pensar en .reunir 
el sustento del dia siguiente. .,. 

Estaba en contra de la tir~t!a, siendo la -
peol" la miseria, de ah{ surg!a su preocupacim por la emane!_ 
paci6n del pn>letariado. 

Como complemento a su proposicit':n y· con los -
mismos argumentos esgrimidos en tomo a la jamada de traba
jo pide que se prohiba el trabajo industrial nocturno para -
los nifios y las mujeres; pues con esa clase de trabajo es im, 
posible que esos seres se desarrollen plenamente y por ejem, 
plo, c6mo va a exigirsele a dichos niños que al d1a siguien
te asistan a la escuela a instruirse si lo que necesitan es
descansar. 

Por su parte, el di.putado Victoria propone -
que se legisle en materia de trabajo sobre los siguientes -
aspectos: jornada mAxima, salario m!nimo, descanso semanal ~ 
obligatorio, convenios indu.st:cléil.les, creaci6n de tribunales, 
etc •• 

Expone en forma valiente la situaci&t real -
del trabajador que es incapaz de defenderse del patr&i que -
todo lo posee: desde el cura encargado de predicar el confor, -

..... ,., 
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mismo, incit!ndolos ademls a que cumplan con su deber, hasta 
le funcionario encargado de aplicar la ley. 

1 

Manjarrez haciendo eco de lo dicho por Heri -
berta Jara, propone ta.mbi~n que se olvide la estructura coas 
tituciaial tradicional, pidiendo que se den garantías suíi-
cientes para los trabajadores, dAnc:loles la atenci6n debida -
a los hombres que estuvieron presentes en la lucha annada, -
siendo los merecedores del bienestar que ellos (la Asamblea) 
deber!an garantizar mediante leyes adecuadas. 

Por tal motivo, propone que se pida a la co-
mi.si6n que como no es posible que el artículo 52,• que trata
sobre el trabajo, agote el tema o comprenda todo lo relati
vo a 61, presente al Constituyente un proyecto que ocupe tm
tttulo de la Constitucitln. 

Carlos L. Gracidas, cuya intervenoi&!. sirvi6-
de base para exigir el derecho que tie:nen los trabajadores -
de participar en los beneficios del empresario; expuso que -
para poder poner en prlctica la revoluci& social era neceS!, 
rio que los trabajadores se agruparbzi para defenderse de la
explotaci6n a que estaban sometidos. Señalando de paso la V!, 
liosa intervenci6n que tuvieron en la revoluci&i las agrupa
ciones de obreros existentes. 
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Una de sus preocupaciones fundamentales era -
tratar de definir el pleno consentimiento y la justa retri -
buci6n a que hacia referencia el articulo 5.2,• cuyo dictamen
se discutta. El mismo concluía que la justa retribuci6n era
aqu~lla que se basaba en los beneficios obtenidos por el pa
t r6n y declaraba que el trabajador tenia derecho a la parti
cipaci6n en dichos beneficios. 

En lo que se referla al pleno consentimiento-
es obvio declarar que este supuesto no se da cuando se es ~ 
obligado a trabajar o sea cuando se tiene que prestar un ser. 
vicio contra la voluntad. 

Analizando el punto de la justa retribuci6n -
llega al c!rculo vicioso que, hasta la actualidad no hemos -
podido superar, debido a la falta de intervenci6n gubernameu, 
tal decidida. Tal es lo que se refiere a que cuando el pn>
letariac:k> o una parte de ~l obtiene un aumento de salario -
por cualquier concepto, los bienes de consumo, sobre t6do -
los art!culos de primera n.eceaidad aumentan en precio un por. 
centaje que sobrepasa al obtenido por concepto de tal aumen
to de salario; aclarando que siempre hay algunos sectores -
que resienten m!s este fen6meno debido a que los aumentos no 
son para todos ni tampoco en el mismo porcentaje. Cravioto -
por su parte declara la f onna en que ~l concibe la democra -
cia diciendo que es el gobierno del pueblo, por la mayor.ta -
del pueblo y para la mayoría del pueblo. En seguida aclara -
en tomo a ello, que en todas las partes del mundo la mayo-
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· r!a del pueblo estl formada por las clases pop~lares dando -
por . resultad~ que la democracia es el gobierno de la socie
dad por las clases populares y para beneficio de las mismas. 
El problema de 6stas es la falta de recursos para enfrentar
se a la crisis econ~mica propia del r~gimen de producci&i º!. 
pitalista. La aspiraci6n legítima de estas clases es lle -
gar a obtener salario remunerador que les pennita vivir co
mo humanos. 

Asi es como se revela contra el liberalismo -
tradicional, aqu~l del "DEJAD HACER DEJAD PAS\R" mismo que -
<inicamente aceptaba la existencia del estado dedicado a la -
vigilancia sin ninguna intervenci6n directa en la soluci6n -
de los problemas que surgieran entre las diferentes clases -
sociales. 

Refi r!end_ose al problema de la Ucnica cons
ti tuci<Xlal, por lo que hace a la estnictura de la Constitu -
oi6n, se muestra partidario de que se reglamenten diver•sos -
aspectos del trabajo que queden plasmados en la Carta Magna. 
Para lograr lo anterior propone que se retire el dictamen de 
la Corniei&. sobre el Articulo 5.2,• y que se cree \Dl t!tulo -
especial para ello. 

Concluye diciendo que si a Francia cupo el -
honor despu~s de su revoluci6n de plasmar en su Constituci6n 
los derechos del hombre siendo la primera que lo hacía; as!-
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la Constituci6n mexicana se mostrarla al mundo como la pri-
mera que consignara los derechos del obrero, del proletaria
do. Insiste que es necesario hacer algo pr!ctico en benefi~ 
cio del proletariado e incita a la Asamblea a que cumpla con 
sus deberes hacia la Revoluci6n. 

Pero indudablemente que, la intervenci&l m4a
fomidable fue la del Constituyente Jos~ N. Mac!as que era
la espina dorsal del Congreso; s6lo que para situar debida-
mente a este hombre en el Constituyen te de 1917, es necesa
rio analizar su actuaci6n durante la legislatura maderista -
de la que tambi.én fonn~ parte y sobre lodo, desmenuzar su -
intervenci6n en la memorable sesi6n del 13 de noviembre de -
1912, en la que plantea claramente. la teor1a marxista sobre
le valor y la plusvalía, pugnando ademAs por la socializa -
ci6n del capital. 

Aborda el tema desde el punto de vista del 
precio de costo de un art!culo y el precio de venta en el 
mercado, siendo la diferencia resultante, m&s bien la dis -
tribuci6n de la misma lo que motiva el problema obrero. 

Analiza que el importe de un producto queda
debidamente pagado: tanto el capital invertido para la pro -
ducci6n, como los intereses del mismo; la labor del que di
rige la empresa y a la vez el salario de los trabajadores --
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que han contrihu!do a producirlo. Aqui es donde surge la prs 
gunta sobre la diferencia que resulta de entre el costo de -
producci6n y el precio de venta y se pregunta ¿A titulo de
que se la apropia el capitalista, si son varios los factores 
de la producci6n? Sobre todo si consideramos que es el obrs 
ro el que tiene qtie sudar para producir recibiendo a carnbio
de ello : miseria. 

Al tocar este pl.Dlto es donde el diputado Ma -
c{as se declara socialista diciendo que ese valor pertenece
al operario, debido a que el capital }' sus intereses ya ea·:· 
tan pagack>s y por tal motivo no se justifica la apropiaci6n
de ese mayor valor. 

Al referirse a la proposici6n de un diputado
en el sentido de que ese valor deber!a "Distribuirse carita
tivamente" opini6n basada en el socialismo cat6lico; U se -
declara en contra de ello diciendo que el susodicho valor -
pertenece exclusivamente al obrero y debe repartirse {ntegr!_ 
mente entre los obreros, para que as{ puedan elevar su nivel 
de vida en todos los aspectos. 

';, Ailll mas, declara no estar de acuerdo con el •• 
socialismo cat6lico de Le6n XIII; puesto que la Iglesia no -
puede ser socialista -dice- por que se separ6 de Cristo des
de el momento en que se hizo capitalista. Refiri~ndose al-
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sistema industrial, al capitalismo opresor de la clase obre
ra, proclama que es encesario para que sucumba ~ste, que se
realicc el ideal socialista o sea la socializaci6n del capi
tal. Desde luego que como el camino no es flcil, hay que ir
allanlndolo poco a poco; pues no es posible enfrentarse re~ 
pentinamente al problema sin haber hecho labor privia. 

Opina que lo inmediato es lograr mejores sal!, 
rios para que los trabajadores vivan mas desahogadamente, t! 
niendo menos preocupaciones de tipo pecunario. Esta es la -
Onica fonna de que se ilustre y se retire de los vicios que
lo agobian y aa! lograr que su labor sea realmente producti
va trayendo ~sto como consecuenda una mejor retr:i.buci6n. 

S6lo ent9nces habremos llegado al principio -
del camino hacia la socializaci6n del capital. Aunado a lo -
anterior, pide se proclame que los trabajadores no son bes -
tias, que son humanos tambi~n y que tal motivo merecen consi, 
deracioo y respeto. 

De acuerdo con lo anterior podemos damos cueu. 
ta porqug Jos~ N. Mac!as era el guia, la espina dorsal de la 
asamblea constituyente, sus argumentos eran contundentes, -.... 
agresivos y valientes demostrando con ello, cuAn equivocados 
estaban los que lo tildaban de reaccionario. 
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Con lo anotado, podemos pasar ya a tratar su
intervenci6n en el Congreso Constituyente de 1917 y a la vez 
ser! mas comprensible para nosotros. Comienza por explicar -
que recibi6 del primer jefe, la comisi6n de redactar junto -
coo. el diputado Manuel Rojas, un proyecto o proyecitos de le
yes donde se tratara el p1'0blema obrero en todos sus aspee -
tos, con todos sus detalles. 

Hecho lo anterior y despu~s de una revisi6n -
por parte del Sr. Carranza, éste orden6 que se publicara en
la prensa para que los trabajadores de los lugares que coa 
trolaba la revoluci6n le hicieran las observaciones que es -
t:imaran conveniente; hto con motivo de que los gremios ver!. 
cru.zanos al tener noticias del mencionado proyecto, solici
taron su publicaci6n al Primer Jefe, con el fin de estudiar
los y proponer lo que creyeran conducen !:1.1 •. 

Mientras se llevaba a cabo tal procedimiento
comwiica que fue enviado a los EE.UU. con el fin de estudiar 
la legislaci&t obrera existente en ese pata y dicho estudio
no se llev6 a cabo s6lo en toino a la ley de ese pa!s sino -
que acudi6 a su fuente natural, la ley inglesa y adem!s a ~ 

,1 la legislaci6n belga que junto con las anteriormente anota
das eran las mas avanzadas de la ~poca en materia obrera. 
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Prosiguiendo su exposici6n, hace la adverten
cia de que las fases del problema obrero son varias y que -
todas deben ser tratadas, pues de no hacerse de esa manera,
no podr!a haber soluci6n plena. Dice que en primer lugar de
be comprender el derecho del trabajo, en segundo lugar la -
ley de accidentes en seguida la ley de seguros y finalmente
una serie de disposiciones que protegen a la clase trabaja~ 
dora en situaciones que pueden afectar su bienestar. 

Opina que el problema obrero no e3 como lo -
han planteado y que con motivo de que no se ha hecho un est!:!. 
dio detenido, las ideas son vagas, corriendo el riesgo de -
que posterionnente las interpretaciones a las disposiciones~ 
que surjan serán igualmente vagas e imprecisas, 

.De la definici6n de contrato deriva el que -
estAn comprenidas todas las posibilidades, todos los servi-
cios que un hombre puede prestar a otru; pero que sin embar
go no es el trabajo obrero o sea el productivo el (mico que
debe quedar en la ley obrera. 

Declara que la revoluci6n quiere que los mexj. 
canos sean hombres civilizados que tengan independencia ec2 
n6mica que es la <lnica fonna de alcanzar la felicidad. Es
ta declaraci6n surge cuando trata sobre el salario m!nimo -
diciendo que debe ser suficiente para que el obrero lleve -
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vestido como en inatrucci6n y diversi6n. 
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Sobre la petici6n de que deber!an instituir-
se Juntas de Conci.liaci&t y Arbitraje, opina que si no se -
especifican las funciones de tales instituciones, que si las 
dejaran 6nicamcnte a la buena voltmhd de sus creadores, sin 
llegar a comprender su finalidad; dichas Juntas se converti
r!an en verdaderos tribtmales que a la poste serían mas per
judiciales para la clase trabajadora, que todos los tribtma
les existentes. Al referise a la justa compensaci6n, invoca
la doctrina de Carlos Marx quien detennina que el producto -
de una empresa viene a representar el esfuer?.o realizado por 
el operario, el empresario y el inventor, quedando tambi~n -
incluido el producto del capital invertido. As! las cosas,-
en el precio del producto se refleja for"¿osamente la retrib,!! 
ci6n de los tres f actorea mencionados, adem's de la paga del 
capital y sus intereses. En esta fase es donde surge el PI'2, 
blema entre trabajo y capital; ya que el capitalista da el -
trabajador una parte muy pequeña, por ser la parte d~bil, ~ 
despu&s paga su capital e intereses que siempre son altos y
pagando algunos otros conceptos aGn le queda un excedente -
que se lo apropia por el simple hecho de ser el mas fuerte-
en el proceso econ~mico de producci6n; y es donde surge la -
lucha para impedir que ese excedente vaya en su totalidad, a 
dar a la bolsa del capitalista. 
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Aquí surge la justifica.ci6n al hecho de que
en los paises mas avanzados cuyos gobierllos se han preocupa
do por la redenci6n del proletariado, crean las Juntas de -
Concil~9ci~n y Arbitraje que entre sus funciones tienen la -
de fijar el salario m!nimo motivo por el que estA.n integra~ 
das ¡x>r representantes de los obreros, de los capitalistas
con representantes de todas y cada tma de las industrias, d! 
bido esto 6ltimo a que cada industria tiene sus propias pee~ 
liaridades, sus propios problemas. 

La fijaci6n del salario m!nimo debe ser tomau 
do como base a una familia normal, considerando como tal a ':"' 
la que esU. integrada por I+ 6 5 miembros tampoco puede ser -
de otra manera o sea que no es posible tomar como base a una 
familia demasiado numerosa. 

Ademls las Juntas mencionadas, deben fijar -
cu!l es la justa retribuci6n tomando como base la f luctua -
ci6n de los precios de los productos en el mercado, No puede 
quedar precisada en la ley porque a la postre ser!a unjusta
debido a que los precios de loa productos var!an y por en
de las ganancias del capitalista sufren variaciones por el~ 
mismo motivo, 

Si por ejemplo se fijara la justra retribu -
ci6n en el momento en que la ley es promulgada, tomando en
cuenta las circunstancias de ese momento; con el transcurso-
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del tiempo los precios, como normalmente sucede, suben y con 
ello las ganancias del capital aumentan surgiendo la reac -
ci6n natural de los trabajadores que los conch.1zca a reclamar 
su participaci6n:misma a la que tienen derecho el que, al no 
ser satisfecho, da origen a la huelga considerada como dere-· 
cho 'SOCial-econ6mj.co. Asi es como de paso demuestra c6mo los 
que han sido tildados de reaccionarios, son los que verdade
raniente se han preocupado por la clase mas impor-tante de la 
sociedad: el proletariado, 

Hace alusi6n tarnbi~n a los sindicatos y al contrato colecti
vo de trabajo y opina que sin el contrato colectivo de trab!, 
jo todas las disposiciones legales serian casi inGtiles, 
pues el patrfu podria controlarlas fAcilmente y a su antojo
por lo que los trabajadores no disfrutarían de la protecci6n 
debida. Para que se logre la contrataci6n colectiva se nece·· 
sita que los trabajadores se coaliguen fonnando sindicatos -
pues individua~mente son flcil presa del patr6n. Colectiva -
mente en cambio, el sindicato ea el titular del contrato co
lectivo quedando as! protegido los intereses de sus agremia
dos, 

Agrega que tambiEn en el proyecto queda com
prendida la protecci6n al trabajo a domicilio que sin duda -
es el sector mls explotado por parte de los patrones. 

Aclara que ~l no estuvo de acuerdo con la re
íonna hecha a la Constituci6n en el sentid'.> de que el Congr~ 
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so Federal debería legislar en materia de trabajo para toda
la Rep6blica puesto que las condiciones de trabajo varían -
de un estado a otro. Para no revocar el Decreto con el que
qued6 establecido lo anterior se propuso que las refonnas se 
hicieran a la Constituci6n esperando que el soberano Congre
so decida al respecto, que sea el que señale el camino que -
deba seguirse. 

Dadas las c·i rcunstancias anotadas, el proyec
to presentado por la. Comisi~n resulta malo pues no resuelve
en au totalidad el problema obrero, apenas trata algunos as
pectos. La protecci6n debe ser completa para que podamos de
clarar que la revoluci6n han resultado eficaz en este aspec
to. 

Posterior a la intervencifln del diputado Ma -
cias, en turno Mfigíca refiriéndose a su antecesor en lo que
al proyecto presenta&> se trataba, declara que muy bueno -
para la causa resultaba compr'Obar que el Primer Jefe era tan 
redical como ellos, que sent!an y buscaban el bien general -
del pa!e. 

Aclara que en el dictamen del articulo 52_. -
que present6 la Comioi6n, no se incluyeron todas las propos!_ 
cienes de los diputados, sino s6lo aqu~llas que pod!an que'
dar en el cap!tulo de garanttas individuales; dejando para -
otro título de la misma Constituci&n el resto de las cuestio -nes presentadas por los diputados en sus iniciativas. 
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Mis tarde, a propuesta del diputado Manjarrez, 
se aprueba la petici6n de conceder W1 título especial, exclu -sivo, donde queden comprendidos todos los asuntos obreros. !:,. 
parte la designaci6n de una comisi6n que se encargara de re
dactar dicho título, mediante la recopilaci6n de todas las -
iniciativas presentadas. 

Del proyecto presentado por dicha comisi~n, -
al pasar a dictamen se le hizo una modificaci6n fundamental
en la parte introductiva pues hac!an alusi&t sf>lo al trabajo 
de car!cter econ~mico o sea el trabajo de los obreros dejan
do fuera o·tras muchas actiy'l.dades que tambi~ encajaban den
tro del contrato de trabajo; quedando como actualmente est!
"El Congreso de la thi6n y las legislaturas de los estados,·· 
deberln expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las nec~ 
sidades de cada rcgi6n, sin contraven:i.r las bases siguientes, 
las cuales regir!n el trabajo de los obreros, jornaleros, -
empleados, domgsticos y artesanos y de una manera general t2. 
do contrato de trabajo". 

U> anterior significa que quedaba protegido ~ 
no nada mas el trabajo productivo, sino que quedaron proteg,!_ 
das todas las posibles relaciones de trabajo como pueden ser 
entre otras: las de los deportistas, profesionales, dom~sti

cos, etc, etc •• Precisamente en este punto es donde surge la 
grandeza del Derecho M~xicano que protege por igual todos -
los que prestan un servicio a otro. Adem!s consigna derechos 
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sociales, para que el proletariado consiga su rei vindicaci6n 
que al ser lograda se conseguir! el desiderttum del Derecho
del Trabajo o sea transfonnar las estructras econ6micas y ~ 
soc.ializar los bienes de producci6n. 

b) Fuentes de la Teor!a Integral, 

Comenzaremos por dar una idea de lo que es -
fuente en general y podemos decir que es fundamento, base, -
principio de algo. 

Pasando al terreno especifico del derecho, d! 
remos que sus fuentes son, entre otras: el derecho legislado, 
la costumbre, etc, 

Por lo que respecta a la Teoría Integral, sus 
fuentes son la lucha de clases, la plusvalía, el humanismo
socialista, etc, Desde luego que su fuente directa es el -
conjunto de normas proteccionistas y reivindicatorias plas-
madas en el articulo 123 friJto magnifico de la participaci6n 
de los Ccnstituyentes en la formulaci6n del mencionado arti
culo, que fue donde quedaron plasmados los principios antes
enumerados. 

En seguida reproducimos lo que al respecto ª! 
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cribe el Maestro Alberto Trueba Urbina. 

"Artículo 123.- El Congreso de la Uni6n y las 
legislaturas de los Estados deberfm expedir leyes sobre el -
trabajo, fundados en las necesidades de cada región, sin cou_ 
travenir a las bases siguientes, las cuales regirfm el trab!,. 
jo de los obreros, jornaleros, empleados dom6sticos y artesa -nos y de mar1era general todo contrato de trabajo. 

NO~S PROTECCIONISTAS 

" 1.- Jornada Mbima de ocho horas. 

"II.- Jamada noctuma de siete horas y prohi
bici6n de labores insalubres y peligro
sas para mujeres ymenores de 16 años y -
de trabajo nocturno industrial. 

"III.-Jomada mlxima de seis horas para mayores 
de 12 y menores de 16 años. 

"IV.- Un d!a de descanso por cada seis de tra
bajo. 

11 V.- Prohibicif>n de trabajos f!sicos conside
rables para las mujeres antes del par-
to y descanso forzoso dP.spu~s de ~ste. 

"VI.- Salario mínimo para satisfacer las nece-
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sidades nonnales de lo4:Ytrabajado'rfé~ 
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"VII.- Para trabajo igual sal1.t:i:·io igual. ·;e: 
·~ ', 

"VIII.- Protecc:i.6n al salario 1Í1ínimo. 
·:·: 

"IX.- Fijaci6n del salario min{ino y de .las ut!_ 
lidades por comisiones e~heciales, subor. 
dinadas a la Junta Centra.f.de Concilia -
ción. 

" X .-Pago del salario en moneda de curso le -
gal. 

"XI,- Restricciones al trabajo extraordinario
y pago del mismo en un ciento por cien
to más, 

"XII.- Obligaci6n patronal de proporcionar a -
los trabajadores habitaciones c6modas e
higiénicas. 

"XIII.-Obligaci6n patronal de reservar terre
nos para el estableciri1H1nto de merca
dos públicos, servicios municipales y -
centros recrea ti vos en los centros de -
trabajo, cuando su poblaci6n c:;C'éc1a ~e
doscientos habitantes. 
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"XIV.- Responsabilidad de los empresarios por -
los accidentes de trabajo y enfennedades 
profesionales. 

"XV .- Obligaci6n patronal de cumplir los pre
ceptos sobre higiene y salubridad y de
adoptar medidas preventivas de riesgos
de trabajo. 

"XX .- Integraci6n de Juntas de Concili.aci6n -
y Arb:i. traje, con_ rep1·csentantes de !as
elases sociales y del gobierno. 

"XXI.- Responsabilidades patronales por no so
meterse al arbitraje ele las Juntas y . -

por no acatar el laudo. 

"XXII.-Estabilidad absoluta para todos los tr!, 
bajadores en sus empleos que cumplan
con sus deberes y obligaciones patrona
les en los casos de despido injusto, a
reinstalar al trabajador o a pagarle el 
importe &?! ·tres meses de salario. 

"XXIII.-Preferencia de los credi tos de los tr!, 
bajadores sobre cualesquiera otros, en 
los casos de concurso o quiebra. 
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"XXIV.-Inexigibilidad de las deudi:i.s de los tr!, 
bajadores por cantidades que exedan de
un mes de sueldo. 

"XXV.- Servicios de colocaci6n gratuita. 

"XXVI.- Protección aJ trabajador que sea con
tratado para trabajar en el extranjero, 
garantizAndole gastos de repatri.aci6n
por el empresario, 

"XXVII.- Nulidad de condicior1es del contrato -
de trabajo contrarios a los beneficios 
y privilegios establecidos en favor -
de los trabajadores o a renuncia de -
derechos obreros. 

"XXVIII.-Patrimonio de familia, 

"XXIX.- Establecimiento de cajas de seguros P.2. 
pulares, de invalidez,d~ vida, de ce
saci6n involuntaria del trabajo, ac-
cidentes, etc, 

"XXX.- Construcción de casas baratas e higié -
nicas, para ser adquiridas por los tra
bajadores, por sociedades cooperativas, 
las cuales se consideran de utilidad S,2 

cial", 
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Tales bases constituyen estatutos proteccio
nistas de todos los trabajadores en el campo de la producci6n 
econ6mica o cualquier actividad profesional y en los llama -
dos servicios personales o de uso; derechos sociales de !a
persona humana que vi ve de su trabajo, de la clase obrera,-~
para su mejoramiento econ6mico y consiguientemente su digni
ficaci6n; derechos que deben imponerse en caso de violaci6n
patronal a trav~s de la jurisdicci6n laboral de las juntas -
de Conciliaci6n y Arbitraje. 

NORMAS REIVINDICATORIAS 

VI.- Derecho de los trabajadores a participar 
en las utilidades de las empresas o patrones. 

XVI.- Derecho de los trabajadores para coali
garse en defensa de sus intereses, fonnando sjncJicatos, aso
ciaciones profesionales, etc. 

XVII.-Derecho de huelga profesional o revolu
cionaria. XVIII.- Huelgas Hci tas" 

La trilog1a de estas nonnas reivinclicatorias
de los derechos del proletariado constituyen tres principios 
legitimes de lucha de la clase trabajadora, que hasta hoy no 
han logrado su finalidad y menos su fn.ito hist~rico: la so -
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cializaci6n del capital. Porque el derecho de asociaci6n prS?_ 
fesional no ha operado socialmente ni ha funcionado para --
transfonnar el r~gimen capitalista y porque el derecho de ~ 
huelga no se ha ejercido con sentido reivindicador, sino s/,~ 
lo profesionalmente, para conseguir un "equilibrio" ficticio 
entre los factores de la producci6n. Por encima de estos de
rechos se ha impuesto la fuerza de la industria, de comer -
cio y de los bancos, con apoyo del Estado que dta por d!a -
consolida la democracia capitalista y el resultado ha sido -,.. 
el progreso econ6mico con mengua de la justicia social rei -
vindicadora. 

La teorfa. Integral de derecho del trabajo y -
de la previsi6n social, como teoría jurídica y social, se -
fonna con las normas proteccionistas y reivindica todas que 
contiene el artículo 123 en sus principios y textos: el - -
trabajado.!. deja c.b ser mercancia o artículo de comercio y se
pone en manos de la clase obrera instrumentos jurídicos para 
la supresi6n del r~gimen de explotaci6n capitalista 11 

( l) 

e) Objeto de la Teoría Integrla. 

Este es, precisamente el estudio del mencion! 
do derecho en su proyecci6n social y adern!s la comprobaci6n-·· 

(1).- Nuevo Derecho del Trabajo.- Teoría Integral P!gs. 
214/16. 
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de sus alcances hácia la verdadera reivindicaci6n de la cla
SP. obrera y la socializaci6n de los bienes de producci6n. ~ 
Desde luego qu' el camino no es í!cil, loa obst!culos son mil 
chos debido a los intereses creados, mismos que impiden una
aplicaci6n efectiva de las nonnas del Derecho del Trabajo. -
El trabajador espera y seguir! esperando la real:i.zaci6n pl!!_ 
na de las mismas, hasta en tanto en cuanto no se decida a -
hecerlo l;l mismo tomando como base una de las grandes verda
des de la teoría de Marx en el sentido de que "la emancipa -
ci6n del proletariado, debe ser obra del mi.amo proletariado". 
Y, claro, no puede ser de otra manera; pues al capitalista -
no le conviene conceder al trabajador todo a lo que ti.ene -
derecho, como productor de riqueza que es, para conseguí rlo
tiene que luchar y el mismo articulo 123 da las armas. 

Tenemos que tomar en cuenta ademAs, el domi~ 
nio que sobre la economía mexicNla ejerce el capital extran
jero, para poder explicarnos la situaci6n del trabajador en
infinidad de industrias dominadas por el capital mencionado-
6s·to debicb a la excesiva protecci6n que se le otorga. 

Si a lo anterior le aunamos el escaso inter~s 
de los hombres que manejan la cosa pública, para resolver -
los problemas del proletariado de manera real, sin demagogia, 
hace que la situacitn del asalariado sea deseperada y por si 
fuera poco hay que agregar algo que considero lo m!s negati
vo del movimiento obrero mexicano, me refiero a los que se -
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ostentan como representantes de los obreros. 

Un somero examen basta para conclu!r que no -
son tales representantes, puesto que por principio de cuon -
tas el voto del trabajador no cuenta nunca en la elecci6n, -
por otro lado nunca o casi nunca se le rinde cuentas de la -
gesti6n realizada si es que la hubo. &in meras designaciones 
en las que, repito, el voto del obrero es nulo, resultan pre -cisamente meros señalamientos hechos por terce1·os que as! 
les conviene a sus intereses, para poder tener el control -
de las organizaciones sindic.alcs. Desde. luego la realidad -
es muy triste, porque aoo cuando los trabajadores lo saben,
tienen que soportarla debido a que la oposici6n se paga cara, 

Hay que aclarar tambH:n que las clases domi
nantes cuentan, para ejercer tal d()minio, no s6lo con la in
condicionalidad de esos lideres; sino que adem!s ~stos recu
rren a medidas tan eficientes como lo puede ser o para mejor 
decir como lo es la Cllusula de Exclusi&i que por ser la mls 
temible, es la mas efectiva. Dicha cllusula que al ser apli
cada por un Sindicato a uno de sus miembros trae como conse
cuencia la separaci6n del trabajo, de confonnidad con lo pa~ 
tado dé los Contratos colectivos y ~ato no da oportunidad ~ 
de lucha. S6lo en algunas ocasiones ha habido personas que~ 
no les ha importado esa medida lanzkndose a la lucha, ponien -
do en juego su empleo y por ende la seguridad de su hogar, -
Desgraciadamente no hay la ccnciencia necesaria entre toda -



la clase trabajadora ni talllpoco la preparacioo suficiente
como para darse cuenta que quien tiene la fuerza es ella y -
que todo es cuesti6n de proponerse y estar dispuesta si es -
preciso al sacrificio; pero colectivamente, no en fonna indi -vidual porque as! nada se consigue. 

Hay que tomar en cuenta que gobierno y capi -
tal, han puesto en prlctica algunas medidas,con las que pre
tenden resolver el problema en forma pac!fica, S6lo preten-
den, ya que esas medidas resultan meros parches -valga la 
expresi~n- con los que intenta evitar el dern.imbamiento del
sistema capitalista; pero todo lo hacen en beneficio propio
mas no para acabar efectivamente con la penuria del proleta
riado, Como ejemplos tenemos: el reparto de utilidades, el -
aguinaldo, etc., medidas que indudablemente tranquilizan - -
transitoriamente al obrero, De no ser as!, los sindicatos -
esta r!an aplicando a diario la cUusula de exclusi6n a los -

incofonnes con sobrada -raz6n para serlo. 

Por ~so precisamente surge la Teoría lnte -
gral del Derecho del Trabajo, la cual propone el estudio -
y aplicaci6n del mismo hasta sus 6ltimas consecuencias, to-
mando en cuenta el espíritu que anim6 a esos grandes hombres 
verdaderos legisladores que aOn esperan que el fruto de sus
esfuerzos llegue a cristalizar en lo que ellos se propusie-
ron al legislar como lo hicieron, para que la clase despose1 
da alcance la felicidad deseada. Grandes hombres que sintie
ron en carne prupia las injusticias de la ~poca y se su cla-
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~e ya que muchos de ellos eran obreros que tuvieron valor -
para imponerse como verdaderos revolucionarios y legarnos ~ 
un derecho de clase que no nada mas equilibre las relaciones 
obrero-patronales, sino que adem!s a trav6s de 61 se logre -
la reivindicaci&t, misma que ojall las actuales generaciones 
alcancen para bienestar de la sociedad. Ya no es posible con -si'derar a nuestro Derecho del Trabajo como tradicionalmente-
ha si do tomado o sea en un sentido restringuido, á6lo como -
conjunto de normas que rigen las relaciones del trabajador-
frente al patr5n, sino como reivindicatorio de los derechos 
del trabajador y llegar al fin 6ltimo que se propone; supri
mir la explotaci6n del hombre por el hombre. 

d) Destino Hist6rico de la Teor!a Integral. 

El cumplimiento del destino de la Teor!a In~ 
tegral a6n lo estamos esperando y se realizarA cuando las -... 
nuevas generaciones de estudiosos del derecho del trabajo y
los aplicadores del mismo lleguen a la esencia del articulo-
123 Constitucional. 

Tomando en cuenta que nuestra C:Onsti tuci6n es 
pol!tico-social hay que llegar a la culminaci6n en la inter
pretaci6n y aplicaci6n del mencionado aspecto social enunci!, 
do por ella. 
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Pese a que la Hevoluci6n Mexicana de 1910 fue 
burguesa, tom6 principios so~~alistas para proteger a obre-
ros y campesinos a travl!s de los articulos 27 y 123 respec -
tivamente. As! fue como di6 por resultado un documento que -
tiene por un lado la cuesti6n poli tica individual, como son
las garantías individuales y por el otro, el aspecto aocial
que es completamente distinto. Los primeros se dan contra el 
Estado para protecci6n del hombre y los segWldos se dan con
tra los propietarios terratenientes que poseen los medios de 
producci6n; pero no nada mas contra ellos sino que, en cie.r; 
ta fonna tambi&\ contra el Estado; porque en el rl!gimen capi, 
talista ~ste resulta el representante de aqu61los y aplica -
s6lo paliativos en favor de los despose!dos, que aplazan la
verdadera revoluci6n social. 

La Teoría Integral trata de hacer conciencia
revolucionaria entre la clase obrera, para q\ie reine la vo
luntad que se expresa en el tantas veces mencionado art!culo 
123 producto como ya dijomos anterionnente, de hombres que
sintieron en carne propia las injusticias del sistema, que -
mucho subsiste de ~l, aunque claro sin perder el sentido de
los cambios habidos, guardanch la proporci6n debida. 

As! es como debemos aprovechar la fuerza que
la Teoría nos da para que la clase proletaria ocupe el lugar 
que le corresponde y pueda llevar a cabo entre otras cosas -
la socializaci6n del capital. 



CONCLUSIONES 

l.- la Administraci6n Pliblioa juega un papel muy importante 
en el Derecho del Trabajo, su intervenci6n debe ser de
fini ti va, en tanto que nuestros empresarios no cambien
de mentalidad, mientras sea casi nula su decisi6n de ~ 
estimular o siquiera permitir el efectivo ejercicio de
los derechos ya consagrados en las leyes; pero que s6 -
lo estln ah! algunos sin ejerc:l.tarse plEnamente, por -
una serie de intereses que se mueven para que las co
sas se den as!. 

2.- No s6lo el aspecto político debe ser importante en la~ 
vida del Presidente de la Repliblica como eje de la Adni -nistraci6n Pliblica, si.n9 tambi~n, tomando como base las 
facultades que le otorga la Constituci6n debe prumulgar 
y ejecutar las leyes emanadas del Congreso de la Uni6n
y algo que quiz! sea m!s importante; el ejercicio la Í! 
cultad reglamentaria que pennite la exactá aplicaci&t--

de las mencionadas leyes. 

3.- Se debe pugnar por que la administraci6n privada que ti! 
ne como representante a los empresarios, observe efecti
vamente las disposiciones contenidas en las leyes que -
protegen los derechos del trabajador. Que la orientaci6n 
actual sea cambiada de rumbo, que se acabe con la dema&2 
gia y que entremos a la senda correcta, como Estado de -
derecho que somos. 



4.- El Artículo 123 debe ser estudiado detenida y profunda~ 

mente tanto por los que defienden a los trabajadores, -
como por los que tienen como encargo su aplicaci6n a los 
casos concretos que se les presentan a diario •• 

El an!lisis que de ~l se haga debe ser exhaustivo, para
que se descubra la verdadera esencia, o sean las ideas -
que en el se contienen sobre la fonna de proteger y reí.
vindicar a la clase obrera. 

5,- Aprovechar que reconoce la existencia de dos clases, cr.2, 
ar la conciencia suficiente en los trabajadores para que 
~stos a su vez obtengan lo que les corresponde a trav~s
de la lucha de clases, en la que debe salir triunfante-
la clase proletaria frente al capital, 

6.- Tratar por todos los medios para que la Ley Federal del
Trabajo resulte verdaderamP.nte efectiva, en ~sto, rnucho
tiene que ver la Administraci5n Pdblica, pueato que Wla-. 
de sus finalidades debe ser ~sa precisamente: la protec
citn al factor trabajo, no s6lo a travgs de una legisla
ciln avanzada sino tambi~n por medio de una aplicaci&i -
honrada y eficiente que de la misma se haga en los trib!!, 
nales del trabajo. 
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7.- La Teoría Integral como :ins¡'>iraci6n en el estudio del D~ 
recho del Trabajo, debe rendir frutos 6ptimos; puesto 
que nos lleva a la m!xima interprctaci6n del mismo, a 
trav~s del an!lisis que se hace de los principios que 
contiene y que no son mas que la esencia del pensamien
to del Congreso Constituyente de 1917, en materia labo -
ral. 

8.- El maestro Alberto Trueba Urbina tiene el m6rito de que 
con motivo de su prcocupaci6n por el bienestar del pro -
letariado lleg6 a esta nueva concepci6n, a estos nuevos
mgulos de cstucH.o del Derecho laboral que necesaria -
mente deben lograr los beneficios que stempre ha perse
guido la clase trabajadora. 

9.- Para que lo anterior y algunas otras cosas rnas se logren, 
es necesario, acabar con la demagogia como forma de vida 
y pugnar por un cambio que real y efectivamente nos lle
ve a mejores niveles de vida,situaci6n que s&lo se logr!, 

. ;,' ,· 

rl, cuando los despose{dos sean reivindicados; o sea - -
cuando se les conceda lo que siempre se leli ha negado: -
el derecho a vivir decentement0, sin gran desasosiego -
por el mañana que casi siempre resulta incierto para ~ 
ellos. Todo ser& logrado por medio de la legislaci6n l!, 
boral creada, estudiada y aplicada a la luz de la Teor{a 
Integral. 
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