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e A IP n 1T' ll1J n... <O> lf 11 H :wi E R ({]) 

LAS CLASES SOCIALES 

l. - CONCEl!ro DE CLASl:S SOCIALES. 

El Diccionario de Sociologfb, nos dd el concepto de cln- -

ses sociales, definiéndolas de la siguiente forma: 

"Clases Soci:iles. - Estrato de la sodc.\.lud compuesta de gru -

pos de familias que ocupan una posición semejante, T<Xlas las pc.'l·sonus 

que se encuentran en un mismo nivel de prestigio y la estimación social, 

y que en consecuencia se consideran iguales entre sr, forman una clnse -

relnrivarnente precisa. Antec<:.>dentes y conexiones familiares, amista -

des, acritudes morales, grado y tipo de educación, contribuye a fijar o -

identificar el status de las propias clases sociales. " ( 1 ) 

l ). - Fair - Clúld, H. , Diccionario de Sociologni, Editorial Fondo de -
Cultura Econ6mica, México, 1974, ¡x!g. 41 



:~ 

Uno de los conceptos mlfs nmpl!os de la <lcfinlcli:ln de el,!! 

ses sociales dentro de la sociedad es la que nos da Lcnin. Qui~n define 

las clases sociales de la siguiente mnnc:rn: 

"Se denominan clases i::oclaks a p:ramks ~rupos de hom-

bres que se diferencian entre sr JXlr el lugar que ocupan en un siRtcma <le 

producción históricamente dctcr111inado, J"XJr las relaciones en que se en -

cuentran frente a los medios de producción ( rdacioncs que las leyes fi -

jan y consnp:ran ), JXlr el papel que descmpef\an en la orµanización social 

del trabajo, y rx>r consiguiente, por el mcxlo y la rn:o¡Xlrdón en que pcrcJ. 

ben la parte de la riqueza social de que dlBponcn. Las clases sociales -

son grupos humanos, en los cuales uno puede apropiarse del trabajo del -

otro por ocupar puestos diferentes en un r~gimcn dctcrm lnndo de la eco -

nómia social. " ( 2 ) 

Como se puede observar, esta definlcl6n pm·tc del reco -

nocimiento de la dependencia en que la divisi6n en clnses de la sociedad -

se encuentra respecto de los modos hlst6ricamente determinados de las -

relaciones de producci6n, asr como también, el lu¡;ar, papel y la forma -

en que perciben una parte de la riqueza. 

Así encontramos también que una de las aportaciones - -

2 ). - Lenin. - apud. - Marta Harnecker, Los Conceptos Elementales - -
del Materialismo llist6rico, Editorial Siglo Veintiuno Editores, S. 
A,, tv1éxico, 1975, pa'g. 167 



1m1s importantes del marxismo al estudio de las clases sociales ha sido, 

precisamente establecer esta relnción. Por lo tanto la dcflnicit1n nHu-xt§ 

ta de las clases sociales serr.i, la siguiente : 

"Las clases sociales: burgitcscs y proletarios, son gTu -

pos antagónicos en que uno se apropia dd trabajo del otro a causa del Ju-

gar di.fercnte que ocupan en ln estntctura económica de un modo de pro -

ducclón determinado, lugar que cst.Í dctcrm lnado fundmnentalincnte por -

la forma espccmca en que se rcladona con los modos de pnxlucdón. --

Por consiguiente, las relaciones de producción son el elemento 1rnts im -

portante para dcfinix las clases sociales. Sch'11n sea el can1ctcr de es -

tas relaciones de producción sc."l·:t el canfctcr que tome la relación entre 

la clase explotadora y la clase explot.alla. " ( :\) 

El autor de este trabajo considera que lns clnscs socia -

les son un fendmeno social, que ha evolucionado u tal nombre, desde que 

el hombre se ngn1¡x1 <.~n sock><.lndcs primitivas, lrnstn lo que se conoce, -

por lo que: Clases Sociales son, grupos humanos que ocupan lugnl'es dlfl. 

tintos y generalmente anrng6nicos dentro de In sociedad, formados cada -

uno de ellos por individuos que se encuenu·nn en un mismo medio econó

mico y social. 

:3 ). .. lbid., páginas 168 - 170 
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II. .. ANTECEDENTES DE LAS CLASES SOCIALES 

En lns sociedades primitivas, In csn·uctura social tenl'h -

un cnrlfcter esencialmente comunitario. IJcscammba sobre ln comunidai..I 

familiar, sobre la comunidad de la aldea lle In t1·ibu. Venladernmcntc, -

no se distin¡:!;unrn clases sociales en el mcxlcrno sentido de la palntn·n. 

En un principio predominaba la tendencia a atribuir !ns -

gradaciones i:;ocialcs a los designios de dios o de la naturaleza. En el -

mundo anti~o, la esclavitud era tenida como un kn<.lmcno natural, de la 

misma manc.'l·a se consideraba la dlvisil1n de los ciudadanos libres en di!¿_ 

( 4) 
tintos estamentos sociales : Patricios y Plebeyos. 

El problema de lns clases sociales se ve planteado, a mg, 

nudo por primera vez, con In Irrupción de la clviltzncl<.ln europea. 

En la sociedad feudal, !ns clases sociales recibieron el -

nombre de estndos : a) La Nobleza, h) La Clerecr.1 y e ) 1-:l Tercer -

Estado. Los primeros dos estados integraban una clase de grandes prQ. 

pietarios cuyos derechos y privilegios estaban establecidos por ln Ley, -

la nobleza y la alta clerecn1 eran los estados mjs distinguidos y consti -

tullln la clase gobernante. 

a ). - La Nobleza, estaba casi exenta de impuestos, al mismo -

4 ). - Glezerman, G. Smenov, V., Clases y Lucha de Clases. &lit. -
Grijalbo, México, 1969, ¡xtg. 59 
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tiempo c¡uc pcrcihttl del campesinnjc y:randcs sumns de dinero por concc12 

to de obligaciones feudales, asr corno pagos y obsc'<¡uios del tesoro nnc!o

nnl. La nobleza de la corte vcnr.1 seguida ¡xlr la nobleza de las provln -

cías, r¡uicncs vivltrn y disfrntnhan de loB ingn·sos de sus propiedades, 

b ), - La Clcrcctti, JX)l' estar estrechamente Ii¡.'.ad;1 a la nol>lczn, 

ocupaba el segundo lugar, eran tan grandes sus dominios que en vispcras 

de lo revolución francesa In iglesia era duciia de la tercera parte de 

Francia, y al igual que la nobleza, la clcn .. -cnt estaba exenta del pago de 

impuestos y vivr.i de las rentas de la tierra y de los diezmos impuestos -

a toda la población de Francia. 

Los obispos y i:u-zobispos que generalmente descendttin de 

Ja vieja nobleza, perclbltln p;i·andes in¡:.,ri·csos, mi.ts sin cmb~u·go los p .. 1 -

rrocos por el simple hecho de no descender de ella, vlvr.111 generalmente 

en la )Xlbrcza y vcr.rn con odio a los "reyes de la iµlesia " que disfruta -

ban de grandes privilegios, fu6 quiz.1s este el motivo ¡xn· el cual los p .. 1 -

rrocos a¡x:>yaran en ocasiones a los trabajadores en contra uc la nobleza 

feudal. 

e ). - El Tercer Estallo, estaba intep;i·ado por: Ja bt1r~111csltt - -

grande y pequeña, campesinos y obreros que constitur.111 la gran masa de 

¡x>blaci6n, por consiguiente la clase lalx>rnnte uc la t'!1xx:a estaba forma -

da por obreros de la rnanufncttu-a, que eran los maestros, artesanos, -

aprendices ( de artesanos y talleres ) y por t1ltimo un gran m1mero de - -
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obreros estacionales como alb.'liHlcs, carpinteros, etc 

Las conc.liclones ¡xir las cunlcs ntrnvezaba ln clase lnbQ_ 

ranre ern difftil, yn que sufrlbn el elevado costo e.le los productos de pri -

mern necesidad, y en cambio pcrcibnm salarios bajos, esto origin6 la tu. 

quietud de los obreros y i..:nmpcsinos; y las rebeliones por hamtn·e eran -

hechos frecuentes, por la diflt:il sicuacl6n ¡ur la que ntravezaban ~stos. 

La nobleza y la derecr.i se convirtieron en los parttsltos -

que grnvitnbnn solrrc las musas laoorantes. Lu mona.rquth absoluta del -

Siglo XVI l l, cncabczndn por un rey que gobernaba sin rest1~icciones y en 

forma completamente arbitrarla el destino de t<Xlo el pueblo, era la os -

tensible barrera para el desarrollo capitalista del pan;, la 1:.1.trguesni te -

nr.i que derribar esta barrera pura despejar el camino hacia el cupltali~ 

mo. 

La clase trabajadora no tenlb un partido propio que pudi!:, 

ra dirigir sus activldndes rcvolucionnrnis o que tuviera experiencia ¡n·o -

pia en la lucha de clases. Las \!nicas organizaciones que existnin en esa 

época eran la hermandad de los aprendices de los gremios y sociedades -

de ayuda mutua, la clase trabajadora no era m.1n capaz de surgir como l[. 

der en la lucha revolucionaria de los trabajadores, 110 era a\!n capaz de -

dirigir el ataque revolucionario contra el feudalismo. Sin embargo ya -

en esa época los trabajadores rcpresentaoon una palanca de la revolución, 
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ya que constitunrn unn parte importante de la JX)blación. ( S) 

La gran carnp::u1a de la bur¡.?;uesr.1 curnpca contra el feu}lg_ 

lismo imperante, culmin6 con tres ¡...r¡·andcs batallas decisivas. 

La primera fue! In H.cfonrn1 protestante nlcrnann. J\l !!i"l 

to de rebcll6n de Lutero contra In iglesia, rcs¡xmtlieron doA lnsurrcccio-

nes poUUcns; ¡n·imero In de In nobleza baja, y luego la grnn guerra ca111 

pesinn. 

La segunda fué el Calvinismo. Esta insurrección se prQ. 

dujo en Inglaterra, y la puso en nrnrcha ln burguesr.l de !ns ciudades, pe-

ro fueron los cam1X!sinos medios los que arrancaron el n·iunfo, ya que --

sin la intervenci6n de l!stos In burgucsni nunca hubiera pcxlido conducir In 

lucha hasta su final victorioso. 

La Tercera fue! la gran Revolución Francesa, y fué la prl 

mera en desJX>jnrse totalmente del manto religioso, y tnrnbl6n la primera 

que llevó realmente la batalla hasta la destruccl6n de uno de los dos com -

(6) 
ootlenrcs, la arist6crucia, y el triunfo completo del otro, la burguesl11 . 

.5 ). - Afimón, N. , Historia del Capitalismo Industrial, ¡xtgs. S2 - 58. 

6 ). - Marx, Karl. , Engels, Fricdrlch; Obras Escogidas, Edit. Progre -
so, M~xico, 1973, Tomo I I 1, p<tgs, 108 - 112. 
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11 l • - QUE SON LAS CLASES SOCIALES 

La historia de todas lns sociedades hasta nuestros drtis, -

es la historia de la lucha de clases, o sen una lucha entre hombres libres 

y esclavos, patricios y plebeyos, sei'lon:s y siervo}';, cte., en una pala --

brn opresores y o¡n·itnidos, se cnfn:nt:aron manteniendo siempre una 111 -

cha constante, lucha que tcnnirn1 con la transfonnacit1n revolucionaria de 

toda la sociedad o el hlmuimk'nto de las clases en pugna. 

Poornunos uccir que las clases sociales son g-rnnues gru -

pos de hom\n·es que Integran un sistem.:1 asitn~trtco no exhaustivo es nsi-

métrico porque contiene una distrihuc16n desigual de los privilegios; no-

es exhaustivo ya que no todos los individuos de una sociL'<.lad pertenecen -

n una clase, sino que pueden existir capas de elementos dcsclasndos den_ 

LTO de una estructura social datla, entre los cuales se cstnblcccn rclaciQ.. 

nes relativamente poco permeables, cuyos dos polos opuestos estdn con!L 

tituruos por oprimidos y opresores. l..a sociedad entera afirma Marx, -

se va escindiendo cada vez 1rnts en dos ¡;rnndes clases antng6nicas : la -

Burguesl11 y el Proletariado mundial. ( 7 ) 

A ). - Burguesía. 

"Durante In Revolución Francesa este t~rmino ndqulrió -

significación moral y poUtico, puesto que fu~ el nombre de la clase inte!_ 

7 ). - lbid, p.1gs. 111 - 112 
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media entre In nobleza y In clnse trnhajadon1. Con el dcsnrrollo del e~ 

pitalismo moderno y In nfpida desnpnricl6n de ln aristdcracin hcreditn -

rln, ha adquirido unn importancia mucho mayor, actunlmcntc designa CQ. 

lectlvnmcnte n todos los que por sus Intereses, cst;tn vinculados a los de 

los propictnrios de los medios de pr0Jucció11; como tal se les dlstinguc ~ 

de la clase proletnriu. En ella figuran no solamente los capitalistas, s.!_ 

no todas aquellas personas que esperan ascender al grupo capitalista", ( 8) 

Todo individuo que se c1u-iquecc ¡XJr medio t.lc la plusvn -

llb. generada por su propio cnpital, pertenece a In l:urp;uesni, JX."TO es ne-

cesarlo agregar que ln burgucsru no solnmcntc cumple un papel económ!-

co en In sociedad, sino dónde quiera que el r~glmen capitalista es <lornl -

nante, esta clnse controla el ¡xxk>J.· polttico y mnnlpuln un conjunto de m~ 

dios de coc..>J.·ción social necesarios parn mantener el s!Rtemn de explota -

cit'Sn imperante. 

Marx, nos dice: "Por burgueslh se comprende, a la cJa-

se de los capitalistas modernos, que son los propictnrlos de los medios -

de produccic::tn social y emplean trabajo nsalarindo. " ( 9 ) 

Ln burguesr.1 moderna, como vemos, es ya de por srfrli. 

to de un largo proceso de desarrollo; y mediante In explotación del mer -

8 ). - Fair - Child, B. , op. cit. , ¡xtg. 27 

9 ). - Marx, K., Engels, F., op. cit. pl1g. 111 
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cado mundial, ésta ha dado un cnn1ctcr cosmopolita a In prooucción y nl -

consumo de to<los los pal!:;cs. 

Las nntlguns lndust.rlns nncionalcs cst<Tn siendo dcstrur -

das constantemente y son suplantadas por nuevas y modernas industrias, -

cuya introouccidn se conviene en cuestión vital para todas las nncloncs -

civilizau<ts, La burgucsm, n lo l:lrgo de Rll exlstcncin, ha creado fuer -

zas pro.:.luctivas m<1s abundantes y m:'fs ¡!:randiosns que Ju de todas las ge -

neracioncs p:isadns. ( 10 ) 

En realidad, In burgucsn1 ha descrnpcfiado en la historia -

una gran función revolucionaria, hu destruido todas las condiciones de vj 

da, ha roto sin pie<lad los vlhculos que ligaban a los hombres entre sr. y 

sd'lo ha dejado entre ellos el vfüculo del puro intere!s y del p .. 1go despiadll. 

do en efectivo; ha hecho de la dignidad llumnna un simple valor de cnm --

bio. 

Sin embargo, también para Ja burguesrt1 a su parecer, a -

empezado a sonar ya la hora de la tlecatlencia: Las armas con las que -

abatid el rl'!gimen feudal se han vuelto contru ella, yn que no solo hnbrtl -

forjado las armas destinadas a destruirla sino tnmbil!n ha forjado a los -

hombres que las empuñaran, los moocrnos prolernrlos. 

Ya que de la misma medida en que se ha desarrollado In -

10 ). - lbid., p.1gs. 112 - 115. 
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burguesni, es dcci.r el capitnl, se esttf desnrrollnnrJo tnmbié!n el prolcta· 

riado, y que hn iniciado desde el primc.'l· momento de su existencia, su -

lucha contra la burgucsltl. ( 11 ) 

B ). - Proletarios 

La npn:rici6n del proletariado sur¡.;io n rar¿ de la revolu ·· 

ci6n industrial, que se produjo en Inglaterra en la sc¡wntln mitad del Si -

glo XVlll, y se.rcriti6 posteriormente en textos los paltles civilizados - -

del mundo. 

El Dlccionnrio de Soclologr.1, nos di1 el concepto de prole-

tarlado, definiéndolo de la siguiente forma: 

"Proletariado. - Estrato social definido que se carncteriza: -

Por la conciencia de su existencia corno cuerpo social, por su capacidad -

parn promovc.'r agitaciones a fin de obtener concesiones bajo la amenaza -

de crear Inquietud social, ¡ur su status social de hombrc-s libres pero de 

situación insegura por carecer de propiedad, y c¡ue forman ln "masa ·· 

sobre la cual se eleva la jerarquftl de las clases:· ( 12 ) 

Marx nos dice que: "l'or proletariado se comprende, a In 

clase de los trab.'ljadores asalariados modernos, que, privados de me --

ll ). - Melotti, Umberto, Revolución y Societ.lnd, Edlt. Fondo de Cultura 
Económica, M~xico, 1971, p<fg. 286. 

12 ). - Fair - Child, 11., op. cfr., p<fg. 236. 



dios de prcxluccl6n propios, se ven obligados o vender su fuerza de trnbn

( rn jo para poder existir. " · 

DI.remos que, el proletariado es la clase social que consj 

gue sus medios de subsistencia exclusivamente de lu venta tle su trabajo, 

y no del r&lito de algt1n ca¡iital; es la clase, cuyas dicha y pena, vida y -

)nuertc y todn su existencia depende de In demanda de tra!x1jo. U traba -

jador no }X'l~cibi.r:.t JX>r su trabajo m<ts que lo indispensable para ese fin, -

el precio de su b:abnjo o el salario ser<!, ¡xir consiguiente, el m(fs bnjo, -

constitulrd el mthimo de lo Indispensable para mantener su vida. 

Dicho en otras palabras, el proletariado, es la clase tr~ 

bajndora ·asalariada de nuestra ~poca: debo aclarar que la clase prolcta -

ria siempre ha existido, siendo pobre en ln rnuyorr.i de los casos. ( 14 ) 

La industria moderna ha transformado al pc."{juciío taller -

del maestro, en una gran ftfhrica del capitalista Industrial y <1 trunsfor -

mado a los obreros en soldados rasos de la industria, bajo una jerar - -

qutb. de oficiales y suboficiales, en la que ya no son tan s61o esclavos de 

la rurguesni, sino tarnbi~n ahora lo son de las nutquinas, del capataz, y 

sobre todo, del burgués individual, pan:ón de la fábrica. 

13 ). - Marx, K. , Engels, F. , op. cit. 1xtg. 111. 

14 ). - Marx, K. , Engels, r., Manifiesto del Partido Comunista, &lit. 
Progreso, México, 197:3, pitg. 69. 
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El proletnriado no tiene propiedad, sus relaciones y con -

diciones con su familia no tienen nada de co1mtn con las relaciones famí -

linre.s burguesas, el mcxlerno yugo del capitnl, dcs¡x1ja al prolecarilldo de 

todo cm·t1ctcr nacional. Las leyes, la rcli~ión son para ~l meros preju -

dos burgueses,· dcrrcts de los cuales se encuentran ocultos otros intere -

ses de la txirguesni. 

Todas las clases que han lo~rado hacerse dom !nantes tra

taron de consolidar la situación adquirida sometiendo n toda la sociedad -

a las condiciones de su modo de apropiacidn los proletarios no tienen n\!_ 

da que salvaguardar: sino todo lo contrario, empezar ¡X>r destruir todo -

lo que hasta nhorn ha venido garantizando y asegurando la propiedad pri

vada existente. ( 15 ) 

15 ). - Marx, K.. Engels, F. t op. cit •• p;tgs. 117 - 121. 
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IV. - FINALIDADES Y 013JET1Va> DE LA CLASE PROLE1'ARI1\ 

El movimiento del proletariado tiene que ser un movimic_n 

to de la lnmensn mnyorf!t en provecho de In clase explotada, el prolctn -

rindo capa inferior de esta sociL'<.lad tiene c¡uc lcvnntnrse y revolucionar -

toda la supercsn·uctura fornrnda por la clase dominante, y terminar asr-

con la rurg;ues 111. 

De todas !ns clases que hoy se enfrentan n la burguesl'b, -

solo el proletariado es una clase verdudcrnrncntc rcvolucionarin, las d~ 

mds clases van desapareciendo con el desarrollo de la industria, esto no 

podrtt pasar con la clase prolerarin, ya que es su producto mtts pecu - -

liar. ( 16 ) 

Una de las principales finalidades del proletariado es re-

solver una doble tarea. o mejor dicho, una tarea t1nicn que se presenta -

bljo dos aspectos: Primero, dcsplcgnn<lo un hcron>mo a tcx!a prueba en -

su lucha revolucionaria co11tra el capital. Debe ganarse n toda la masa 

de los trabajadores y los explotados, atra<.'rla, organizarla, y dirigir -

sus esfuerzos para derroc;u· n la burguesrJ y vencer toda resistencia de 

ésta. Segundo, debe conducir a toda la masa de los trabajadores y los 

explotados y a todos los sectores de la pequeña oorgucsl'b, por el cami -

no de la nueva construcción econ6mica, por el camino de la crenci6n de 

16 ). - Melotti, U. , op. cit. , p..1g. 59. 
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nuevas relaciones sociales, de una nueva dlsclplina y una nueva organizQ_ 

cidn del trabajo, en ln que se empleen los t!ltimos adelantos de In ciencia 

y la técnica capitnlisto y qué, al mismo ticm}X>, sepa a¡~rupar a las ma -

sns de los trabalndores conscientes, creadores de la ~ran ¡n-oducci6n SQ 

cinlistn. 

Esta t1ltima tarea es mlts difltil que la primera, porque -

no puede resolverse en modo alg11110 mcxliantc un esfuerzo he:n1ico, sino· 

que exige un empuje mlts constante en el trabajo dcsa.rrollado por las rn.f!. 

sas, ya que la ml1's profunda fuente de la fuerza para derrotar a la bur -

guesttl, es la solidez y la seguridad de esta victoria, la que hay que bus -

car en un mundo nuevo y superior de producclcln social, para as( dejarle 

al homlrre moderno un mundo nuevo. 

El objetivo de la clase explotada, y principalmente la del 

Derecho del Trabajo es lograr In transformación del régimen de e.xplorn

ci6n del hombre por el homln·c, (ya que como Thomas l lobbes cllce: ho -

mo, homini lupus ), y de las estructuras económicas y sociales, hacienM 

do vivas y dlntl'mlcas las normas fundamentales del trabajo y e.le la prevL 

sidn social, para bienestar y felicidad de todos los hombres y mujeres -

que viven en nuestro pan;, Tal vez sea una utopn1, que probablemente 

pueda realizarse, si el hombre de las mayorlhs quiere que asrsea, por

que vive ut6picamente y prefiere el cambio a un sistemn que le sirva y M 

que le sirva a todos. 
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"Las necesidndes y asplracloncs de la vida sodal, mnnl 

restados constantemente n trav~s de un derecho 1xipular nacido de las en -

trañ.'.ls mismas de la sociedad - dividida en dos clases, explotadores y e~ 

plotados -, inte¡,,rran la constil11ción social. La constitución social como 

instrumento de lucha del proletariado. " ( 17 ) 

17 ). - Trueba Urbinn, Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, Editorial 
Porrl1a, S. A., México, 1972, ¡xfg. 478. 



C A JID 1 1r 1!11 IL <O> Si JE G tl11 lW ID O 

TEORlAS DEL DERECHO BURGUES 
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I I. - Burguesas y Socialistas de Derecha de 
las Clases. 

I l L - A quienes protege el Derecho Burgut'!s, 
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e &. 1P' n 11" ll1l n.. o s lE G tl1l ltll IIJ) ((Jj 

TEOIUAS DEL DERECI 10 BURGUES. 

En virtud del dcbllitamiento de todo el sistema del caplt~ 

llamo en su conjunto, cambió en la palestra Internacional la correlación -

de fuerzas entre el capitalismo y el socialisrno a favor de este tlltimo. -

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de las nuevas revol\L 

clones socialistas, agravóse mds attn la crisis general del capitalismo y 

comenzó su segunda etapa, cuyo principal rasgo distintivo ha sido la 

constitución de un sistema socialista mun<lial. 

En la lucha contra las tcornis burguesas rcformistns y -

en las nuevas circunstancias históricas, el marxismo - leninismo ha lo • 

grado una sucesión de victorias decisivas; se ha enriquecido con la siht~ 

sio de la experiencia y la fundamentación teórica de la construcción prdf. 

tica del socialismo, de la agravación de lu crisis del capitalismo mun -

dial, del auge del movimiento nacional de liberación y de la desintegra -
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cidn del slstemn imperialistn. 

Pero los ideólogos burgueses no pueden admitir el dernn.:u 

bnmiento de la clase dominnntc, y tratan de l~1sc:u· nuevas formas de ju!i_ 

tlficaci<'.Sn paru dicho régimen socinl. 

Se¡n1n confiesan los propios socidlogos btu-gueses, jnml!s 

se conccdi6 a las olm1s de Marx tnntu atención como en In ncrualidad. TQ 

davni en un pasado reciente, los idcólogoi; de la bur~uesth se llmitabnn a 

desentenderse del marxismo. Ahora se ven obligados a mantenerlo so-

metido a una critica inminente. 

Asimismo se esfuerzan por falsificar el concerto del so-

cialisrno, y privarle su contenido, tocios sus afanes tienden a ocultar el -

contenido fundamental de la ~poca contcmfX)nínen - el paso del capltalis -

mo al socialismo -, o argumentar la posibilidad de que se conserve el ~.1 

pitali.smo. Es precisamente sobre esta bnsc soln·e la r¡ue han surgido -

las teornis reformistas y soclaUstas de derecha de la clase bm·guesn. ( 
1

) 

l. - BURGUESAS Y REFORMISTAS DE LAS CLASE.S. 

Todas estas teorrtls niegan el car<!cter irreducible de las 

clases sociales y su lucha. Los re<'.1ricos del capitalismo contemporáneo 

y refo1111istas, se esfuerzan en suavizar las contradicciones de clase, --

1 }. - Firsoba, S. I\1., Tsaga, V. F., Teorlils Economicas Burguesas del 
Siglo XX, Editorial Grijalbo, M(!xico, l %7, pá'gs. 55 - 56. 
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tratan de demostrar que (!stus snn algo eventual e ilegninm. En sus in -

tentos de refutar la teorni marxista de las clases, loR sociológos hurgue_ 

ses recurren a menudo a la tcorn1 ele la movilkln<l social, ln cual definen 

como "desplazamiento de los individuos o de grupas de hombres de una -

situación social a otra en todo el conjunto de los g:rupos y c11¡x1s socia - -

les". 

Las sociedades cerradas, nflrman los sociológos b.Jrb'11e

ses, dificultan ese desplazamiento, levantan barreras entre las clases a 

consecuencia de lo cul11 las personas capaces se ven im¡xmibilitadas de -

abrirse camino: y esto convierte n la lucha de clases en algo necesario. 

Las socicxla<les abiertas, apartado en el cual los tc.'<lrlcos 

y sociol<lgos burgueses colocan ni capitalismo contempon:!noo, eliminan -

semejantes obstl!culos, asegurando asna rnovilidud social y, de este m.Q 

do, privan de su terreno a la lucha de clases. 

En la sociedad capitnlisrn, existe un sistema completo de 

. instituciones sociales que dan a los individuos la posibilidad de subir y -

bajar }X>r la escala social. No obstante, la vida demuestra que en la -

sociedad capitalista "suben" contadas unldades, mientras que para las -

grandes masas la movllid::id, si es que se produce, significa un desplnzª-. 

miento "hacia abajo" ocasionando de esta manera la ruina de los produ~ 

tores, asf como para la clase trabajadora su paso a las filas del ejército 

de reservas de los desocupados. 
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El vicio metodológico fundamental de In tC..'<>rLtt de In movl 

lidnd social consiste en que suplnntn las relaciones entre lns clnscs por -

las relaciones entre los indi\'lcluos. Se cierrn los ojos al hecho de que -

en la sociedad de clases ( sin excluir el capitalismo ) no es el individuo -

qui~n determina la situación de las clases y sus reluciones, sino al 1;011 -

trario: la situación del individuo viene determinada, en grado der~isivo, -

por su pertenencia a una u otra clase. 

En los pnrt;es burgueses se hulla muy extendida la teor!11 

de la comunidad de intereses de las clases. Esta teorru trata de demo...'.2, 

trar, contrariamente n los hechos, que los intereses de ln U.lr!-,1\.lesl'h y -

del proletariado coinciden, puesto que uno y otro se hallan Interesados en 

elevar la productividad del trabajo, en racionalizar la producción, en la -

expnnsidn ~e la economni. 

El capitalista y el obrero, tal como lo pintan algunos so

ciológos burgueses, no son enemigos de clase, sino socios en el terreno 

social. En la ¡n·dctlca, semejante teorttl toma cuerpo en la doctrina de 

las relaciones humanas, que ellos consideran algo factible dentro de las -

empresas capitalistas. Esta doctrina propone interesar a los obreros -

en los ~ltos de la empresa mediante su participación en los beneficios. -

De este modo se enmascara la explotación de los trabajadores por los cQ_ 

pitalistas, la cual es incompatible con unas relaciones realmente huma -

nas. 



Ln lucha de clases, como vni que conduce al socialismo, 

es reemplazada entre los reformistas ¡'Xlr el autoperfeccíonnmiento mo -

ral de los individuos, por la sublimación cultural de la sociedad. ( 2) 

2 ). - Glezermnn, G., Smenov, V., Clases y lucha de clases, Editorial 
Grijalbo, México, 1968, p¡!gs. 49 - 51. 
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II. - BURGUESAS Y SOCIALISTAS DE DERECllA DE LAS CLASES. 

A difcrcncin de los idcol<.1gos de la b.1rgueslh progresistn, 

que trataron, aunque no lo logrnron, de conocer la esencia de la división 

de la sociedad en clases sociales, los ldcológos de la b.irp;ucsr.1 rcacciol].f! 

rni se esfllerzan en encubrirla, otros niegan ¡xir completo In existencia -

de las clases, como es el caso de la Socl6loga Norteamericana J. Bcrnard, 

quien sostuvo en el I I I Congreso Internacional de Sociologth ( 1956 ), que 

en los Estados Unidos no hay ya burgucsn1 y p:rolcu.riado, las cunles se -

han fundido en una "clase tv1cdla "; la sociedad sin clases, no surge gra -

cias a la dictadura tempornl del proletariado, sino como resulcndo de la -

enorme ampllacicln de la clase media, la cutfl muestTa la tendencia a ab -

sorber las clases que se encuentran por debajo de ella. 

Pero esa clase media, no existe en In sociedad capitalis -

ta. Hay diversas capas medias ( pequeñas burguesni de la ciudad y del -

campo, parte de los empleados y de los intelectuales, cte. ), que ocupan 

una posici6n intermedia entre!' la clase trabajadora y la clase capitalista -

y que son sometidas a modificaciones constantes por su composicicln y su 

m1mero. 

Pero esto no elimina en absoluto la oposición que hay en -

tre la burguestb y el proletariado, El capitalismo monopolista se cara<l_ 

teriza por el ahondamiento del abismo que separa los ingresos de las ca -

pas altas del capital monopolista de los ingresos de la mayorr.1 de los tr.f!. 
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bajndores. 

Los socialistas de dcrechn se csfuerznn en defender el - -

mito de la desnparlci6n de lns difcrc.11cins de clase en los paf?;ics capita -

listas modernos; y lo mismo hacen los reformistas y los revisioniBtas. -

Unos y otros afirman que en la sociedad contcn1¡xH"l1nca el problema de la 

forma de propiedad picnlc cndn vez m~fs su Rignlficaci<.111. L..-1 propiedad 

capitalista JX>r acciones es presentada ¡x.ir los socialistas de derecha co -

mo propiooad social, y de ahr se llega a In conclusi611 de que el capltal!s-

ta ha desaparecido. De este moJo, Jos Jfüercs ele los socialistas de dQ. 

recha tratan de convencer a la clase trabajadora que no hay yn contra - -

quién luchar, procuran 11¡x1rtarla de su ataque contra Ju propiedad capitl}_ 

lista. 

En vez de la relación respecto de los mallos ele produc -

ci<ln, muchos socialistas de derechn trasladan a primer plano las relaci.Q. 

nes de disn·fbuci6n, coloclfndose asr en las posiciones de In teorlh distri 

rutiva de las clases. Esta teorth proporciona una base a la polltica re -

formista que se circunscribe a la luclw por las pequeñas mejoras en la -

sltuaci6n de los trabajadores y niegan la necesidad de que el capitalismo 

sea suprimido. 

Esto no significa que los capitalistas pierdan el poder SQ.. 

bre In producción y desaparezcan. No es sino una nueva prueba del par_g 

sitismo creciente de la burguesn1, una confinnaci6n de la necesidad de -
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suprimir esta clase, cosn que l1nicnmente puede ser realizada JX>r la re -

volución soclalistn. La experiencia histórica prueba que sólo In teorm -

marxista de lns clases n111c.stra a l:l humanidad la vr.1 para pasar Lle In SQ 

cledad de clnsc n la socic<lall sin clase. ( '.') 

3 ). - lliid. , p:tgs. 93 - 98. 
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I I 1. - A QUIENES PROTEGE EL DERECHO ílURGUES, 

La Tcorni del Derecho como Prcxl11cto Social, nos dice -

que el derecho es In mntcriallzncil'fn de las necesidades de una parte de -

la sociedad en ln que se formuló, No es un resultado de la conciencia CQ 

lectiva, sino que ha sido tJ~adicionalmcnte el medio para sancionar los - -

privilegios de la clase dominante, y cuando loR sectores oprimidos se hQ.. 

cen lo suficientemente fuertes parn modificar los fundamentos jurftlicos -

del Estado, se dan a su vez normas que legrt:imen la revolución }' garnntl 

cen sus intereses clasistas para lo futuro. 

Asrcxistil1 un Derecho Romano que sancionó la esclavl -

tud en provecho de los patricios; un derecho medloevnl que consideró le -

gt:tima la servidumbre en favor de los señores; y un derecho liberal, que 

pregonó la libertad como principio universal, y fu~ el mooio para que se 

explotara por la burguesr.i la fuerza de trabajo del obrero, y que es ere~ 

do exclusivamente para proteger y salvaguardar los intcres:;!s de la cla -

se dominante. 

L'l famosa "Declaración de Derechos del l lombre y del -

Ciudadano", publicada en 1789 fué el manifiesto de la burguesr..i francesa 

revolucionaria del Siglo XVII I. Declaró triunfalmente las bases de la 

sociooad burguesa: la anulnci6n de los estados y los privilegios de éste, 

la igualdad ante ln ley, el principio de supremacni del pueblo, y los der.!:_ 

chas "naturales " inviolables de todo hombre y cludndano; en sus dos pr.L 
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metos nrtltulos decni. 

l - "Los hombres nacen y permanecen libres y con iguales de

rechos; las diferencias sociales pueden basarse solamente en el bienes -

tar comt1n ", 

11. - "El fin de ro<la unión polftica es la conservaci6n de los de -

rechos inherentes e inviolables del hombre; estos derechos son: la liber -

tad, la propiedod, la seguridad y la resistencia n la opres!dn ", 

Estos principios revolucionarios fueron proclamados por 

la burguesru como verdad eterna y universal, para todos los tiempos y P!! 

ra todos los pueblo~. En realidad, "La Declaración de Derechos " ex -

presuba las bases de la sociedad lx.1rguesa que venru a reemplazar a la SQ. 

ciedad feudal. Por "ip;ualdad " cntendni la burr;uesru solamente la Igual -

dad ante la ley, y por "llbertnd " entendrt1 la libertad de udrninlstrar la -

propiedad privada burguesa. El carlfcter clasista burgu~ de la "Decl~ 

ración de Derechos ", puede verse con especial claridad en el arcrtulo s~ 

gundo antes citado, dónde se proclama la }Jropiedad burguesa como un d~ 

recho sagrado e inviolable. 

La "Declaraci6n de Derechos" guarda completo silencio 

sobre la libertad de asamblea o de asociación, que es tan importante pa -

ra los obreros. Y por consiguiente nada se dice sobre el medio de ase -

gurar la verdadera igualdad económica de todos los ciudadanos. 
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Sin embnrµo, cm el Siglo XVI l I, en In luclln contra el fe\!_ 

dnlismo, contra los privileµios feudales y el nbi.;olutismo, los p:rincipios

sentndos en In "Dcclarncil1n Lle Derccnus " eran rc,·olucionnrios, y dt: ··· -

enorme significación. 

La Constitución de 1791, escrita en el curso dellos aros -

y medio, fué crcad6n de la burgucsl!t, que habfh hecho ya un pacto con -

los lmifumlistas. En cstn constitudc1n en lugar de la procla111ada "igw1l 

dad" los ciudadanos se dividl'lin en dos clases: Activos y Pasivos. Eran 

consideradofl Pasivos los ciud:idanus privados de derechos dectoralcs. -

Solamente los ciudadanos "bien "se lncl11n111 entre Jos ac.:tivos, ~stos w -

nr.in el derecho de elegir los órµnnos de la adminlstrndón local y de for

mar pane de lns guardlns nacionales, que se convlrticron por conslguie.!l 

te en una fuerzu nrm:ida puramente burguesa. Los que nada tienen, no

son miembros de la soclcdnd, declaraban los uelcg11dos de la burguesni -

en ln Asamblea Constituyente. La administTación y la lcglslaclón son -

de la incumbencia tic quienes tienen propiedades, puesto que sólo ellos -

est<Tn interesados en el asunto. 

Si s6lo una parte tiene derechos soberanos y la otra parte 

estd formada por simples sujetos, tal orden polttico no es otra cosa que 

una aristocracia, la mds intolernble de todas: la iu·lstocracia de Jos ri

cos que trata de sojuzgar al pueblo apenas liberado del yugo de la tu·istQ._ 
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crncln feudal. ( 4) 

El 14 de junio de 1791, la 1\samblen Constituyente pro - -

mulgd uno ley que tom6 el nombre del diputndo que In propuso, "Ley de -

Le Chnpellier ", Q11~ era pnxlucto de un individualismo rabioso, pues -

declaraba en su exposición <le motivos que no existe m;1's intcr~s en una -

nación que el particular de v.1da individuo y el general de la colectividad, 

es una intervencMn totalitaria en apoyo del sistema de la hurgues lb. Una 

ley que prohibr.t la libertad de coalick1n y asocinci<1n sindical y su finuli -

dad consistfb en evitar que la clase t1·nb.:1jadorn se organizara y exigiera 

condiciones humanas de trabajo e int.rresos decorosos para tcxlos los obrs;, 

ros. Los violadores de la ley quedaban sujetos a severas penas, y para 

tal efecto lanzó u la vida jurrtlica un Código Penal que castigara severa -

mente y en forma ejemplar los netos que a pretexto de obtener condicio -

nes de n·abnjo y salarios justos, tuvicrnn como efecto inmediato poner -

obstáculos a la marcha progresista de lns fuerzas l'A.lrguesns. 

Las relaciones entre los homtn·es se regirl:hn por el De -

rccho Civil, un ordenamiento que partth de una igualdad y libertad te6ri -

cas, una reglamentación formal de la coexistencia de las libertades, im -

personal y abstracta, apoyada en una historia jurrdica dos veces milena -

ria, a la que fultaba t!nicamcnte un elemento: el homb1·e real, el que se 

consumra en las fl:!bricas, el que morru por la acción de l<ls máquinas, y 

4 ). - Afimón, N., op. cit., 1xtgs. 77 - 78. 
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a quién lo miRcrln de su hogar le envolvftl en los sombras c.lc ln o·isteza Y 

(5) 
la desesperaci6n. 

S ). - De la Cueva, Mnrlb. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, -
Editorial Pornta, S. A. , México, 1972, p¡tginas 8 - 9 
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1T'JERCJEill<Ol 

TEORfAS SOCIALISTAS SOBRE 

LA CLASE THABAJADORA. 

L - FILO>OFIA Y TENDENCIA DE LAS TEORLAS SOCIALISTAS. 

A finales del sip;lo XVI l I, y las primeras décadns del si -

glo XIX, épocas que fueron testigos de una despiadada explotación de los 

obreros, que se llevaba a cabo tnnto en Inglaterra como en Francia; to -

dos los límir.es, dice Marx, puestos por la costumln·c y la naturnler,1,a, -

por la edad y por el sexo, ¡X>r el d11l y por la noche, fueron dcstrurdos. 

Diversas doctrinas de cantctcr socialista apareciei·on CQ. 

mo protesta de la necesidad de una reforma social, que suprimiera aun -

que fuera en parte la desigualdad. Este socialismo hautizado ¡:x>r Marx 

y Engcls bajo el nornb,·c de "Socialismo Utópico ", tcnlll corno rasgo es -

pecttico, el que no hnbf'lln llcgndo a comprender sus autores el papel del 

prolcrnrindo en la lucha de clases, confiantlo n In fuerza moral la crea -

ci6n de un nuevo estado de cus;1~1. 
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Los socialistas ut<'.fpicos son los que por primera vez ha -

cen referencia al problema social, y entre los utópicos que mtfs iníluen -

ciaron decididamente en su <!poca, se tienen ::1 Snn Simón y Carlos Fourier 

en F1·nncia, y n Holx,fto Owen en lnglaterr::i. 

San Simón, - lXlsa su toorni en lo conciencia humana, co

mo un medio para alcanzm,· la fclicidnd entre las clns<-~ sociales. Pnra -

San Sim6n, la explotación de los trabajadores es una mancha del rc'.!glmen 

social, es algo que se encuentra dentro de la misma propiedad privada, -

de la culll se deriva como una consecuencia necesaria. No es un simple 

abuso, como dice Sismondi, sino la caractcrl!>tlca nHfs notoria del siste

ma económico actual, precisamente porque el derecho de propiedad dd d_g 

recho a recibir un producto sin trabajnr. El habla de una n·ansforma -

ci6n de ln propiedad privndn, más no de su alX>liclón, lo que no es sufi -

ciente para considerarlo como socialista, ya que el socialismo, tal y co

mo lo vemos hoy, tiene como objetivo Msico la abolición de la propiedad 

privada de los bienes de producción. 

Carlos Fourier. - Lleg6 a colocarse enn·e lo rmts grana -

do de los socialistas franceses, debido a la concepch'.Jn que tuvo, tan - -

avanzada para la época. acerca de varios problemas económicos y soclt!. 

les, que m!n en la actualidad se encuentran en el tapete de las discusio -

nes. Hay muchas lagunas en la biOí-,rrafr.1 de Fourier; sin embargo, lo -

t1nico que nos interesa, en realidad, son los t!ltimos aoos de su vida, por 

haber sido en esta etapa cuando concibió su flamante falansterio. Fou --
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rier consideraba que la asplrnck1n rrntxlma de ln sociedad deblb ser la l!r 

monr.l social, o sea, la pcrfeccíón, y s6lo el fnlanstcrio, lugar en que hf!. 

blb de vivir la falange, pcnnltirrJ tal ucontcclmicnto. 

El Falanste1·Jo era una CSJX!clc de i:;ran hotel, rodeado por 

los cnmpos agrrtolas y los cmplaznmicntos industriales, en una exten - -

cidn aproximada de 400 hectitreas. No merece nuestra ntencldn la exce!! 

tricidad de Fourier, sino el inte:r(.'l.s que puso en componer el dcscompue§_ 

to mundo que vivió, mundo en donde sólo privaba la dul"CZü y ln crueldad. 

Roberto Owcn. - Expuso sus teorr.1s acerca del progreso 

de la humanidad, pues estaba convencido de que al hombre lo hace el mq_ 

dio social en que vive; es decir, por nnturnlcza, el hombre no es bueno -

ni es malo, sino que éste es producto del medio: si es malo, es porque -

el régimen económico y social es malo. De aqur el inter<!s de Owen por 

cambiar el medio. 

El pauperismo de la épocn hizo concebir a Roberto O.ven, 

la idea de formar "nldeas cooperativas ", o sea, comunidades agrrcolns 

e industriales nutosuficientes, en las cuales la gente vlvirr<l en casas - -

multifamiliares, dotadas de todos los servicios necesm·ios, corno coci -

nu, estancia y biblioteca, colectivas; los demds servicios serlbn priva -

dos. Por lo que a Roberto 0Nen se le considera el creador del Coopera

tivismo ingles. ( 1 ) 

1 ), - Gómez Granillo, Mois~. Breve l listoria de las Doctrinas EcoM 
micas, Editorial Esfinge, S. A. , México, 1976, pLtgs. 112 - 122:-
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Finalizando ln primera mitad del siglo XIX, el socialis -

mo utópico fué reemplazado por el Socialismo Cicntlfico de Carlos i\1arx 

y Fe<lcrico En¡;cls, quienes demostraron que el socialismo es un prcxluc· 

to necesario de la evolución histórica de la sociedad, y que toda la mar • 

cha económica del mundo prepara y hncc inevitable el desplazamiento Jel 

r~imen capitalista de producción por el rCgimcn socialista. El motor-

que hact~ evolucionar a la sociedad hacr.1 estructuras superiores es la lu -

cha de clases, en la que al proletariado le toca desempci\nr con exclusión 

de las dem11s clases, un papel cslrictumcmc revolHcionar!o, apoyando - -

cuantos movimientos se planteen contra el rc:!gimen social y poUtico ex!§ 

tente. 

El socialismo cienttuco, declara que estos objetivos sólo 

Podrttn alcanzarse den«>cando todo el orden social imperante. Tiemblen 

si quieren las clases p;obernnntes, ante la perspectiva de una revolución -

comunista; los ¡:n:oletnrios, con ella, no tienen nada que perder, como no 

sean sus cadenas, tienen en cambio, un mundo entero r¡ue ganar. 

Y es asrque con la Revolución Industrial, se inició un - -

movimiento favorable a crear leyes obreras que mm·caran una tregua en 

la lucha de clnses, cada vez rrn1's il1tensa. P<o-qucños burgueses consti -

turdos en reformadores pnfcticos, tTataron de imponer, aunque fueren -

remedios mnümos, que aliviaran en algo la miseria del proletariado. -

Por otra parte, la acción sindical obrera y la acción poBtica obrera, que 

hicieron participar a los trabajadores en la dh"ección de los destinos del 
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Estado, influyó en In daci6n por los parlamentos tle lns primeras leyes -

protectoras del obrero. 

El estado ingl~, en 1802, promulgó la p:rirncrn ley indul!, 

triul con el objeto de reglamentar el trabajo de los aprendices, en 1824 •· 

se reconoció por parte del estado Ja licitud de la formación uc sindicatos, 

en 1833 se prohibid el empico de nii\os menores de nueve at'1os, y el 8 de 

junio de 1847, recibid sanción real In ley estableciendo la jornada de diez 

horas. 

En Francia el liberalismo económico, de tanto prestigio, 

fu(! causa que rerrasó una intervención decidida de parte del Esrudo en fQ. 

vor del trabajador, lmpic.Uendo la acción de éste tanto en el campo poln:I

co, como en el sindical, no obstnnte, en 1813, se prohibid el empleo de

niños en las minas, en 1814 se declar6 illtito el crnple..tr a niños meno -

res de ocho años, y en 1848, durante la Segunda Rcpt1blica Francesa, se 

estableció como jornada mitxima la de doce haras. 

La fundación de la Primc..-ra Internacional en 1865, por -

Carlos Marx en la ciudad de Londres y la existencia en Alemania de dos -

agrupaciones de trabajadores, Asociación General de Trabajadores Al~ 

manes y el Partido O!n·ero Social Demdcrarn, constituyeron amenaza su -

ficiente para que en 1869, l3ismarck, expidiera una verdadera reglamen

tación del trabajo que contenltl medidas de protección para la salud y vi -

da de los trabajadores, ciertas prohibiciones en el trabajo de mujeres y 
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nií\os, etc., años m~s tarde, en 1883, se crc.'<.1 el seguro de cnfermedn -

des, en 1884 el de accidentes, y en 188'). d Je la vejez e Invalidez, lle ~ 

v:fndose n cab.> en csw misma ~poca una huelga de trnl:i..'ljadorcs mineros, 

que sugirió a Guillermo 1 I Emperador de Alemania, el convocar para el 

aro sip,uíente n un CongTcso de Derecho tndustrial, en el cual se trata~ M 

rrtln temas de mmw importancia. 

Dcspu~s de la Primera Gut.'1Ti.l i\lundial, en los Tratados~ 

que le dieron fin y especialmente en la parte XII 1 del <le Vcrsalles, se 11! 

zo constar en d prc:'fmbulo, que la pa:¿ universal "s11lo puede estableceL 

se si se l:i..'lsa sobre la justicia social "1 dcclantndose mtts adelante que el 

trabajo no debe considerarse meramente como una mercancni.. estable -

ciendo para poder nuttcrializar estos principios. una C)ficfnn lnternncio ~ 

nal del Trabajo, que sesionara cada año, como lo ha venido haciendo ha§. 

ta le fecha, la Orgnnl.zuci6n lnternncional del Trnb.1jo. logró en su prim,S 

ra reunión verificada en Washington en los meses de octubre y noviem --

bre de 1919, la aprobación de un dnt universal de ocho horas y la serna -

na de cuarenta y ocho, convirtiéndose en realidad después de casi un si -

glo la fórmula horaria sugerida por Hoberto O.ven en su "Catecismo ", -

de ocho horas para el trabajo, ocho para el descanso, y ocho para el re

creo. ( 2) 

2 ). - Amords. Hoberto. Derecho de Clase, Editado por la Secretnrlb -
de Educación Nblica, México, p<fgs. 8 - 14. 
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ll. - TEORIA HErVINl1ICATORIA DE LOS TH1\l3Aj1\DORES. 

La clnse trabajndorn que t!nicmnentc tiene como medio de 

subsisrencln In obt:cncfdn de un salario y que a parrfr del primer cunita -

del siglo XIX, constituyeron el proletnri:-ido, han exigido, aunque fuera -

esta una medkla puramente trnnRitoria, la imposición ¡XJr el Estado de 1~ 

yes obreras que ~aranticcn un 11101irno de Rus intereses económicos, - - -

cre<tndose indiscutiblemente en contraposición al derecho bt¡rgués, un d~ 

rccho proletario, con caractcrl1ltlcas cspccMkas Rimilares a las de la -

clase social que Jo orlgin11. Un tkrccho social que venga a proteger, tu

telar y reivindicar 11 Ios trabajadores en general, a tcxlos los economicnm~ 

te débiles frente a Jos ¡xxic:rosos, capiralisrns y propietarios, que libere 

al hombre de las garras de Ja explotack1n y de Ja miseria. 

LA TEOHIA INTEGRAL. - Descubre Ins carnctcrl1lticas propias 

de nuestra Legislación Mexicana del Trabajo. Y en su lucha por el De

recho Social del Trabajo, persigue In re.alización no s61.o de la dignidad -

de las personas que viven de sus fuerzas manuales e intelectuales, sino

rnmbién su Protección y Heivindicución. 

Esta teornt tiene entre nosotros, corno principal expone.!! 

te a su creador: el maestro Alberto Truebn Urblna, quit'.!n nos señala que 

el Artftulo 12~ Constitucional persigue dos finalidades : 

La Primera, expresada en el mensaje contenido en su t~ 

to, y que consiste en la protección de los trabujadores en general, y al -
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trabajo como fncior de producción. 

Ln Se¡.~unda finnlldnd, es mits trasccdcntal, pues no se -

conforma con la protección y tutela de los trah1j~1dorcs, sino que se encQ_ 

mina con los propios derechos que lmq~Tan dicho precepto n conseguir In 

reivindicaci6n dL: la clase trabajadora, en el campo de la prcxlucdón eCQ.. 

nómica a efecto de qul· recuperen la plusvalía con los rnis111os bicnc8 de -

Ja producción que fueron originados ¡x>r In explot ,1clón del trabajo huma -

no. 

TEORlA REVINDICATOHIA. - Las normas rdvindicntorlas de -

los derechos del proletariado son, aquéllas que tienen ¡x1r finalidad recu

perar en favor de la clase tTabajadora lo que por derecho le corresponde 

en razón de la explotación de Ja misma en el campo de la producción eco

nómica, esto es, el pago de In plusvnlrJ. desde la Colonia hasta nuesn·os -

dlhs, lo cuitl trae consip;o In socialización del Capital, porque Ja forma -

cfón de éste fué originado por el esfuerzo humano. 

Esta tcorn1 marxista e indiscutiblemente estructurada - -

conforme al pensamiento de l\1arx, es la que sirvió de fundumento al arrr. 

culo 123, como se advierte en el pensamiento expuesto por quienes red'!2 

taron el mensaje, especialmente por don José Natividad Maclhs, quien - -

desde la tribuna de la XX\l l Legislatura macleristn, electa al triunfo de la 

Revolución Mexicana, proclamó la socialización del capital, en defensa -

de los intereses de los trabajadores explotados. 
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l .ns bases de In kgislaci6n del tra hnjo cons ignndns cxpr~ 

snrncntc en d anrculo i:n tic la Constitución de JC)17, con fines rcivindl -

catorios, se consignan en las fraccionl's IX, X\'I, X\111yXVI11, que coQ_ 

sagran corno tnlcs los dc~rcchos a participar en las utilidades, a la asocig_ 

cMn profesional y a la huel¡!a, sr 111<1s que estos dcn.:chos nunca hnn siJo

ejcrcidos hnsr:i ho~', con finalidades reivindicatorias, sino solamente pa -

ra conseguir el equilibrio entre los factores de la prnducción mcdinntc -

el mejornmiento ccon6111ico de los trabajatlon.·s, pero cuanuo estos dere

chos sean ejercidos con llbcrtnd por la clase trabajadora propiciantn nc

ccsarimncntc la revolución proletaria y consiguientemente la socializa -

ción del capital o de los bienes de la prcxlucción. 

Desde que los derechos de asociaci6n profesional y huel -

ga de los trabajadores se pusieron en vigor, tan s6lo se usaron para ~n -

defensa de los Intereses comunes de los trabajadores y el mejornmiento

de sus condiciones económicas, al amparo de un equilibrio que ha impe(!J_ 

do el libre ejercicio de estos derechos en el orden reivindicatorio, como 

fueron proclanwdos JX>r el Constituyente de Quer~rnro. 

Estos derechos revolucionarios no sólo estifn consignados 

en el artículo 123, sino que tambi~n en el 27 que condena el derecho de -

propiedad de los bienes de la producci6n cuando declara expresamente en 

él que la nnci6n tendrá' en todo ticrnJXJ el derecho Je imponer a la propie -

dad privada las mcxlalidades que dicte el intcr~s social. 
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El derecho mexicano del trabajo, como disciplina social, 

escrito indeleblemente en el artículo 123 con proyecciones hacia el futu -

ro, consip;nn los siguientes derechos reivindicatorios de la clase trabaj~ 

dora. 

L - Den-cho de Participar en los Beneficios, 

Nuestra Constitución establece que lu participación en lns -

utilidades constituye una facultad legal, o sea, es un derecho que le co -

rresponde a los trabajadores mexicanos a participar en los beneficios de 

la producción. 

Asr encontramos que el anrtulo 123 fracción lX de la - -

Constitución de 1917, nos dice: 

"Los trabajadores tendr:1n derecho a una participación -

en las utilidades de las em¡lt'.'esas, regulada de conformidad con las si - -

gulentes normas : 

a ). - Una Comisión Nacional, Integrada con represen -

tnntes de los trabajadores, ele los patronos y del -

gobierno, fijartf el porcentaje de utilidades que d,g_ 

ba repartirse entre los trabajadores. 

b ). - e ). - , d ). - , e). - y f). - ........ " ( 3) 

3 ). - TruelXI, Alberto y jorge, Nueva Ley Federal del Trabajo, Edito -
rial Porrda, S. A. , México, 197 2, p.1g. 5 
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l:sre derecho, que origina prcscacioncs complementarias 

del salario e Independiente del mismo, compensa en una rníilimu parte la 

plusvalr.1 ucl trabajo lnunnno, esto es, la .lonwda que no fu~ remunerada 

justamente.' con el salarlo. Este derecho de participar c:n las utilidades -

de las c111pn:sas no tí ene por finalidad convertir al traba jndor en socio -

de ésta, sino dark un instn1111cnto de lucha para que partidpc de las ga -

nancins y se mitigue en mnlimn ¡x1ne la cxplotadón; en consecuencia, -

su función rcivindícatoriíl es evidente. 

I 1. - Derecho de Asociación Profesional. 

La fracción XVI del anrtulo 12:\ nos cx¡n·esa: "Tanto -

los obreros como los empresarios tcnc.ir<l'n derecho p:1ra coligarse en d§. 

fensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, nsociaciont.~s -

profesionnles, etc. " ( 4 ) 

A través de la historia, los tralx1jadorcs han mnnifesta -

do sus inquietudes gregarias, form:rndo asociaciones y a~·u¡xiciones so -

ciales, a efecto de su integTnción en un todo o ente colectivo pura la m~ 

jor defensa de sus intereses como clase social explotada. 

El desarrollo de la asociación profesional obedece a los 

diversos cambios sociales operados en las sociedades humanas por las -

revoluciones, a partir de la revolución industrial. Como consecuencia 

4 ). - UJid. p:tgina 7. 
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del estado social lmpcrnnte, el Manifiesto Co111unista redactntlo por 

Marx y Engels en UH 8, eslc trnsccclcmal docurnentu recoge la tcort'h de 

la clase obrera en sus luchas y rclvindicaciuncs con proyección hacnt el 

futuro, o sea para los trabajadores de ayer, tic hoy y de mafiana, bajo el 

slogan: Trabajadores del mundo uníos. 

En nuestro paJ1; el derecho Je asoclací6n profesional de -

los trabajadores se inspira en los principios universales Je lucha contra 

la exploración, el reglmcn capitalista, y contra la dictadura ¡x>lltíca. 

En plena revolución, el agrupamiento de trabajadores en 

defensa de sus derechos, pisoteados desde la Colonia hasta el I'orfiriato, 

fue estimulado por la "Casa del Obrero 1'. lundial" que prestó ~rondes y -

valiosos servicios a In Re\•olucl6n Mexicana y al movimiento otrrcro en -

particular, ya que de esta gran organizaci6n nacional brotnron las direc

tivas de lucha por el derecho del trabajo y del derecho de asociación prq_ 

fesional de los trabajadores. Antes de que se expidiera la constitución 

de 1917, la organización m:.1s representativa de los intereses clasistas y 

reivindicatorios del proletariado mexicano fué el "Gran en-culo de Obr~ 

ros Libres de ()rizaba ", quMn participó heroicmnente en la tntgica - -

huelga de Rro Blanco de 1907. 

Con la promulgación de la Constitución de 1917, nació el 

nuevo derecho de asociaci6n profesional el cuctl se estatuyó en la fracción 

XVI del artit:ulo 123 como estatuto e Instrumento social de lucha contra -
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la explotacidn de la clase trabajndorn. ( .'i) 

111. - Derecho de l luclga 

A trnv~s de In historia se ndvlcrtc que a pesar de la prQ.. 

hibich.1n que el Código Penal de i\lnnrncz de Castro de 1872 cstabledn, la 

fuerza obrera logró rcaliznr algunas huelgas en forma pacITicn, hasta - -

que tuvieron lugar las huelgas de Cananc[l y IUb Blanco. El destino CJlll! -

tuvieron estos huelguistas fu~ en la mnyorni de lus casos la prisión y en -

el peor de ellos la muerte como respuesta <le 1111 n'.!r,imcn que hncn1 mu~ 

torln la expresión de este derecho de l lue!p:a. 

fu<'.! Indiscutiblemente Ricardo Flores i\laµón, uno de los 

grandes precursores de nuestro movimiento arrnndo de 1910, quién consJ. 

deraba en sus planes de San Luis que deberl!l de otoq~arse a los obreros 

el derecho de huelga corno medio para que estos buscantu mejores condl 

ciones de vida: ~l ¡x.xlr.i que en la legLslación que se expidiera al triunfo~ 

del movimiento arnrndo se reconociera como un derecho de ln clase t:ralE 

jadora el de ir a la huelga en busca de mejores condiciones de vida. 

La primera ley en el pan> que consigna el derecho de - -

huelga fué la del 12 ele diciembre de 1915, rcda~ada ¡X>r Salvador J\lva -

rado,de Yucat<fn, y constituye indiscutiblemente uno de los grandes pasos 

dados por el movimiento obrero. Es impartante esta ley porque a tra -

5 ). - Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo, Editorial -
Porn1a, S. A., México, 1972, ¡xtg. 2-10. 
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ves de clln los Dipurndos YucntcC()S en el ConAtlluycntc de 1917, loan u -

propugnar por ln crcacl<'.ln o consagración del derecho de huelga en el te~ 

to constitucional 

DcsJc que se instituyó la hudga como un derecho de la -

clase trabajadora en la Constitucit1n de 1917, con Jos objetivos que a la -

misma se le señalnn en la Ley fundamental, "Las leyes rccnnoccnfn co -

rno un derecho de los obreros y de Jos pat:ronos, las hudgar> y los pa - -

ros" ( 6 ), dejó de tcnc..'l· esa idea de violencia quC' la caracterizó cuando -

los legisladores del Caplralisrno la tipificaron co1110 un deliro; pero nun -

que se hubiera convenido en un acto jur!Uico, en el que la reivindica - -

ción tiene un can1cter Irclto, siempre scnt recordado el pensamiento de 

Sprel, cuando al exaltar In huelga dijo que en ella res lde Ja expresión - -

mó's bella de In violencia. Sin embargo, el c.krecho de hucl¡;a general, -

¡x>r su naturaleza de derecho social económico, lleva en su entrni\a la -

reivindicación y como consecuencia de ésta el cambio de estructuras ecQ. 

nómicas. <7 ) 

6 ). - !bid. • p:.!g. 8 

7 ). - Trueba Llrbina, A. , op. cit. , pitg. 243 



l 1 (. - C/\RACTEHISTIC1\S ACTUALES EN LAS RELACIONES DE TRA -

BAJO Y SUS CONSECUENCIAS. 

La Teorr.1 ue la Hclnción de Trabajo, fu~ expuesta por -

Wolfgung Sibcrt, durante el upogco del nncional - socialismo en Alcmn -

nin, en 1935, para coml:mir In teorr.1 cont:ractunl, considcrnndo la rela -

ci6n en la incon\)raci6n del trnbajudor a la empresa, de donde se ueriva 

In prestacic:'ln de servicios y el pago del s:tlarlo; se ernltil1 wl relacidn CQ. 

mo acontrnctual, a fin de que fuera gobernada por Ja ley o ¡xw el derecho 

objetivo proteccionisw del trabajador. 

Er:.tn tcorni que en nada supera a In tcorr.1 conn·actual de 

cnrdcter social, no contó con el apoyo de la mayornt de los juristas, - -

pues ya sea trattfndose de una rclnci6n proveniente del contrato o de nlg\!_ 

na relación que no se ori~ine en In voluntad de las partes, en tcx.lo caso -

siempre se ten<ln1' que aplicarse l:i norma legal en beneficio del trabaja -

dor. 

En realidad la relación es un t~rmino que no se opone al 

contrato, sino lo complementa, ya sea expreso o t<fcito, que genera la -

prestación de servicios y consiguientemente la obligación de pagar sala -

rios y cumplir con tocias las normas de carttcter social. En todo contr!!_ 

to o relación latX>ral se aplica forzosamente el derecho objetivo social, -

consignado en la Iegislaci6n del trabajo, nsr como el derecho autdnomo -

que se establezca en el contrato y que se supone que es superior a la ley 
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en prestaciones fílvornb)c::; ni trnb.1jndor. 

Asr encontramos que en la Nueva Ley Federal del Traba-

jo, en su nnrt:ulo 20, incluye las dos teorr.1s, como se advierte del texto 

que a letra dice: 

"Se cnticmle por relación de trabajo, cualquiera que sea 

el neto que le d~ origen, la prestación Je llll trabajo personal suoonllna -

do a una persona, mc.'Cllante el pago tic un salario. 

Contrato individual de ti-abnJo, cualquiera que sen su foc 

ma o denominación, es aqu~I por vlltud del cunl una persona se obliga a 

prestar n otrn un 11-nbnjo personal subordinado, mediante el pago de un -

salario. 

La prestncl6n de un rrab:1jo a que se refiere el p .. 1rrnfo -

primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos", ( 8 ) 

Clnramcnte se desprende del texto que en el fondo no hay 

ninguna diferencia entre el contrato y la relación de trabajo, at!n cuando 

en In ley se define primero Ja relación que en todo caso siempre proven-

clnt del contrato individual de trnlx1jo, ya sea expreso o trt'cito, pues In -

incorporación del trabajo en la empresa requiere siempre el consenti -

miento del patrón, ya que las relaciones laborables no se originan poi· -

arte de magia, todn vc-,i; que el propio precepto reconoce que una y otra -

8 ), - TruellU, Alberto y Jm-ge, op. cit. , ¡xtg. 27 
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producen los mismos efectos jurRlicos. 

Por lo que toca nl concepto de sub1nHnación que se rela -

ciona con el artrculo 8o. de la propia ley, volvemos a repetir que nuestra 

legislación siguiú del criterio de tratadistas extranjeros, para quienes el 

derecho del trabajo es el derecho de los trabajadores sulXJnlinndos o de -

pendientes, en tanto que el Derecho Mexicano ucl Trabajo tiene una amp!! 

rud mayor, dauo que es aplicable no sólo en el c:iso de los trabajadores -

sulx>rdinados, sino a los rra!Xljndores en general y por Jo mismo com - -

prende toda relación de tTnbajo subordinndo o no sulx.>rdinado. ( 9 ) 

9 ). - Trueba Urbina, A., op. cit., pt!g. 278 
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e A 11' n 1r IUl n~ ({]) e ll1I A m 1f' ({]) 

EL TRABAJO COMO DERECHO 

Y DEBER SOClAL 

L - LA IDEA DEL TRABAJO EN LA 1 llSTORIA 

Asr encontramos que para Aristóteles el trabajo era una -

actividad propia de los esclavos, ya que los sei\ores solo dcbntn ocuparse 
' 

de la Filosofl'h y de Ja Polnlca; el sci'lor sólo dcbl'h saber como mandar lo 

que el esclavo debe saber como tiene que obedecer. 

En oposición a ésto tenemos que Turgot, antes del famo -

so edicto que lleva su nombre, de 12 de marzo de 1776, por medio del --

cual se ponra fin al sistema corporativo en Francia, predica por el con -

n·ario, la libertad de trabajo corno un derecho natural del hombre, aun -

que pocos años después, en pleno auge de Ja burguesl'h triunfante en la -

revolución industrial Inglesa y en la revolución · polnica de Francia, esa 

libertad sea el instrumento odioso de la explotación de los trabajadores. 
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El n·ntado de Versalles que pone fin trnnsitorlo a la Pri -

mera Guerra l\lundial, en su Declnruclón de Derechos Sociales, afirma -

c¡ue el principio n.·ctor del Derecho Inwrnadonal del Trabajo consiste en 

que el trabajo no debe Her considerado como rnercanct1l o artículo de co -

mcrcio. 

Ahora bien In dignidad del tral);ljador como persona, fué 

proclamada entre nosotros por los autores del Cc'kllgo Civil Je 1870, al -

desechar las disposiciones sobre anendamlento Lle servicios del Código 

Civil francés; expresando cnteg6ricmnente, que sea cual fuere la esfera 

social en que el hombre se halle ubicado, no ¡xxlrnt ser comparado con -

los seres irracionales y menos al.1n con las cosas inanimadas, ya que es

to representaba un atentado contTa la dignidad humana el llamar alquiler 

a la presrnci6n de servicios. 

El grandioso principio de que el trabajo es un derecho y 

un deber social, lo encontramos impUtito en el Artrtulo 123 de nuestra 

Constitución Mexicana de 1917, y recogido posteriormente por las legis -

luciones extranjeras. 

Asr encontramos que el Artrculo 3o. de la Nueva Ley del 

Trabajo, nos dice: 

"El trabajo es un derecho y un deber social. No es artr 

culo de comercio, existe respeto para las libertades y dignidad de quién 
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lo prestn y debe efectuarse en condiciones c¡ue aseguren la vlda, la salud, 

y un nivel económico decoroso para d trabajador y su familia. 

No po<lrlfn establecerse distinciones cnu·c los trabajado -

res por motivo de raza, sexo, e<lad , credo religioso, doctrina Polft:ica o 

condici6n social'', ( 1 ) 

Como no se puede concebir que el hombre pueda haber v!_ 

vido en algt1n momento sin trabajru·, la historia del trabajo, es sin duda -

la historia del hombre. 

l ). - Trueba Urbina, A., Trueba Barrera, J., Nu1::va Ley Federal del 
Trabajo, Editorial Porn1a, S. A., M~xico, 1972, ¡xtg. 16. 
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11. - EL THABAJO COMO BASE DE RELACIONES SOCIALES. 

El Derecho del Trabajo es regulador de las relaciones en. 

o·e el capital y el trabajo; Jus relaciones Inlxm1lcs se rigen por la toorl'h 

del derecho soclnl, es decir, el derecho del trabajo se configura dentro -

de las relaciones sociales. 

l~I n-al>lljo como base de relaciones sociales, es hnportnrr 

te, porque a trav!'.!s de estas relaciones, se va n trntar de lograr un me -

jor entendimiento entre las panes que integran In prcxlucdón, por esto -

las relaciones obrero - patronales son la esencia del Derecho del Traba -

jo. 

At1n cuando, como se ha venido repitiendo incesantemen -

te, el derecho del trabajo es exclusivamente protector y rcivindicador de 

la clase trabajadora, no puede ignorar a la clase empresarial o patronal, 

ya que s6lo mediante la buena voluntad de ambas ¡xu·tcs parn dirimir las 

controversias o conflictos que puedan surgir en las relaciones obrero - -

patronales, pueden solucionarse éstas, de manera justa y legal p<u·a am

bls partes, para evitar que tengan que intervenir las autoridades encar -

gadas de vi¡ülar el cumplimiento de las normas protectoras y reivindicl,!_ 

tortas de la clase trabajadora. 

Por tanto, el derecho del n·a1A1jo, es derecho de lucha de 

clases, y como tal, es un estatuto dignificador pa.ra todos los trabajado -
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res. Sus preceptos ~stnn destinados a regular sus rclncioncs, asr como 

ln desl¡~ualtlnd econ~mica entre éstos y los prnplcta rlos de los blcncs de -

la p:roclucción o aquéllos que explotan o se aprovechan de los scrvlcios de 

otros. 
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lll, - EL DERECHO SOCIAL DEL Tl\1\BAJO CO~IO UN DERECHO PRO -
TECTOR DE LA CLASE TRABAJADORA. 

El estado mexicano es el producto de la evolución hlstt:Sri 

ca de nuestro pueblo. Sus orrgcncs arrancan (,\<;~ las luchas de Indepen -

dencia encabezadas por l lídalgo y Morclos; sobre tcxlo, del DecJ"eto Confi. . 
titucional de 1\patzinp;lfn que fijó las bases de orp;anizaci'-111 polttica de la • 

nacidn mexicana. 

Ya consumada la Independencia N:icional, !\·1t'.'!xlco tuvo su 

primera Constitucidn en 1824, este documento establece las bases de la -

Rept1blica Democrl1tica, Heprese1.~atlva y Federal. 

La consolidación del estado mexicano no estuvo, libre de 

dlficultades, ya que en el sfq}1) pasado hubo en rvtéxico, grnndes luchas -

armadas, y los debates m<fs violento..<; en la búsqueda <le nuestro destino· 

histórico. 

Asrtenemos que primero fueron los lnsurgentes conrra -

los Realistas, Federalistas contra Centralistas, Liberales contra Con --

servadores y Finalmente Republicanos contra Intervencionistas. Hubo -

épocas en que la coniente conservadora estuvo al frente de los destinos -

nacionales y se le uió al paf!> leyes de tipo centralista como las llamadas 

"Siete Leyes" Constitucionales que organizaban al estado mexicano co -

mo Rept1'blica Cenr:ralisto. 
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La corriente Liberal, persistid en su lucha pro¡..,•-rcsista, -

y después de grnndcs convulsionL'8 sociak>R pudo cxpcdir en 1857 una ntt!-:_ 

va constituci6n, que <lesc.lc su p:romulgución fue! la b..'ltKlcra de lucha del -

grupo liberal, organizaba al cswdo nut."Vamcntc como Hcpdblica Fc.'lleral. 

Ya consolidado el cRtado mexicano y decidido el pueblo a 

continuar su grandeza po1· el camino de la paz, fu(: traicionado por ta - -

b.1rg"1.1esr..i que utilizó ul caudillo liberal con m:ts preRtil~uio, que estaba -

al frente del gobierno mexicano; y éste, al sentir alagada su vanidad por 

las clases que determinaban el poder económico, traicionó sus orrgenefJ -

liberales, convirtiéndose en dictador por rnds de 30 aros, vino entonces 

un estnncnmiento general, las libertades pl1bllcm:; y las garnntr.ts indivi -

duales eran pisoteadas continuamente. La8 leyes sólo se aplicaban en -

beneflcio de los p:xlerosos, mientras que la clase trabajadora vivi:ti en - -

condiciones infrahumanas: trns el estallido de la lucha nrmuda y el triUQ.. 

fo de los rebeldes. el dictador abandonó el paru en 1911. 

llccogiendo las inquietudes nacionales en el Plan de San -

Luis, Madero condujo la revoluci6n al triunfo, Designado por voto popy_ 

lar ocupa la presidencia, y poco despu{>s fué asesinado, vlt:tima de la - -

traición de 1 luerta. 

Una nueva etapa se inicia con la victoria del ejército C011§ 

tituclonalisrn enc.1bezado por Cnrranza, quién convoca en 1916, a un - -

Congreso Constituyente Hevoluclonnrio ¡x1rn que estableciera las bases -
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del nuevo escudo; se proclnrna una constitución que incluye lo mas noble

del pensnmienro liberal, y por primera vc:1. en In historia, se establecen 

las gnrantnts sociales. ( 2) 

El Derecho Social del Trnbajo nació en Ja primera revo • 

lución social del si~lo XX, y encontró en la Constitución de 1917, su m<fs 

excelsa cristalización llist6rica. 

Asr encontramos que In Declaración de Derechos Socia -

les que culminó en 1917, cstlf dotada de una fuerza dignificadorn, protef. 

tora, reivindicadora, y socializadora, ¡x:>rque en ella estrf encerrado el -

torrente de ln revolución y porque est:! al servicio de la justicia para to-

dos aquéllos que viven enajenados en un trabajo para otro. 

"Qué en nuestra Constitución e.le 1917, nació por primera 

vc-z en el mundo el derecho social positivo, es incontestable e indicutible: 

Allr ést:!n los textos protectores y reivindicatorios de los campesinos, -

ejldatarios, comuneros, obreros y trabajadores económicamente débiles, 

en sus anrculos 27, 28 y 12:~. que hablan elocuentemente de sus dere - -

1 f d l 
.. (3) 

e 1os un nmenta es • 

2 ). - Almanza Hosales, 1\lfredo, Historia de México, Editorial Porrl!a, 
S. A., México. 1963, plfgs. 

3 ). - Trueba Urbina, Alberto, Nuevo Derecho AdminisU"utivo del Tra -
bajo, Editorial Pornla, S. A. , México, 1973, Torno l, p<tg. 105. 
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El derecho del trabajo que esta viviendo i\léxico, es un • 

derecho para todo el pueblo, y fu~ el producto de una revolución sangrie.u 

ta, la de 1910. Esta rama del derecho viene a romper todos los viejos 

dogmas del individualismo y el libernlismo económico, ast como a prote_ 

ger los intereses de los obreros y de los cumpesinos considerados como 

integrantes de clases sociales productivas. 

Nuestro derecho del trabajo "Es el conjunto de p:ri~ci -· 

pios, normas e instituciones que protegen, digniflcun y tienden a reivin • 

dicor a todos los que viven de sus fuerzas mnterlales o intelectuales, pe._ 

ra la realización de su destino histdrico: Socinll.znr la vida humana ". ( 
4) 

Como se ha dicho en repetidas ocasiones, el derecho del 

trabajo, nació con la Constitucidn de 1917, el nrtttulo 123, tiene por - -

fuentes los hechos de la vida rnismn, y es por esto que el alcance profun 

damente lmman{stico de éste, que fué anterior al Tratado de V ersalles, ~ 

y superior en algunos aspectos, en donde muchos autores creen encon --

. trar el origen de nuestro moderno derecho. 1\sr pues, cabe u México -

el honor y la gloria de ser cuna no solamente del derecho del n·abajo, si

no del Derecho Constitucional del Trabajo. 

"El Derecho mexicano del trabajo no es solamente norma 

reguladora de relaciones sociales, sino estatuto protector de los trabaje._ 

dores: instrumento de lucha de clase en manos de todo aquél que presta 

4 ). - Ibid. • ¡xtg. 109 
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. . l .. ( 5) un scrv1c10 persona a otro • 

La clase tralxijndorn debe volver a una toma de concien -

cia para darse cuc11ta de qué, al igual c¡ue en el pasado, tíenc que con --

c¡uismr los fines del derecho del trabajo en lucha con el capitnl. 

Es necesario hacer notar que en nuestro tiempo existe -

una nueva catci~orr.t del derecho cuyas caractcrn>ticas no permiten ubica.r 

lo con exactitud en ninguno de los conjuntos tradicionales del derecho, ya 

que la clasificación tradicional del derecho sólo ha hecho referencia al -

Derecho Pl!hlico y al Privado, encuadrando en cualquiera de las dos ra --

mas a todo el conjunto de leyes vigentes. 

Por lo que la tes is 1111Ts npeg•idu a la verdadera nnturale-

za de este derecho es la que lo define como derecho social. Denomin(fu. 

dolo asr porque protege, reivindica, y tutela, no sólo intereses particul.f!_ 

res, sino intereses generales en cuanto que protege al hombre como int~ 

grante de una clase soclnl desv(f}ida, la trabajadora. ( 6 ) 

5 ). - Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo, Editorial PQ. 
rrt!a, S. A., México, 1972, pu~ 229 

6 ). - De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, 
Editorial Pornla, S. A. , México, 1972, p<.tg. 103. 
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e «J> JNJ e n., 1111 s n <0> JNJ IE $ 

PRl.MEHA. - Considero c¡ue la historia, de todns las sociala -

des hasta nuestros drJs, es Jn historia de la lucha de clases, inici<tn<losc 

estn lucha entre homln·cs libres y cscl:ivos, hasta llcgnr a la lucha de ex_ 

plotndores y explotados. Y a trav~s de cstn historia se ha hecho patente 

In constante y permanente intención de los <..lucilos de los medios de pro -

ducci<.111, la de explotar a las clases económica y socialmente d~biles, - -

unas veces por nHxlio de rnaqulrwciones y engaiíos y otras veces abierta -

mente en contra de la ley. Es por lo que una de 111s principales finnlkl~ 

des de nuestro Derecho del Trabajo es logrnr la transforrnación del rég! 

men de explotación de la clase trabajadora. 

SEGUNDA. - Que nuesa·o Derecho Social del Tralxijo, estd -

fundado en los principios revolucionarios, en el principio de lu lucha de -

clases; ya que las normas del Artrculo 123 Constitucional, no sólo supri~ 

men la e.xplotnción del ho.11bre por el llomln·c, sino que también lo prot~ 

gen y lo reivindican. 
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TERCERA. - La 'l'c.'Orltl lntc¡:~ral del Derecho del Trnbajo, es -

una importante nporrnción cicnrl1'ica e esta rama del Derecho, cuyos ant5:. 

cedenres directos son la Constitución Polttica de 1917, el Trntado de Ver_ 

salles de 1919 y ¡xw ende el Artrtulo 12'.1, Constitucional que d:t origen a -

la Ley Fu.lcral del Trabajo en vigor. El hacer destacar a ésta, lo hago 

por su gran contenido social, ¡X>r ser un estatuto protcccionii:;ta y relvln

dicador de la clase trabajadora, por ser en sr, un instrumento que verd.f!. 

deramente equilibra los fnctort..>s de la producci6n, haciendo a un lado la -

teorr..i capitalista de la explotación de la Clase trabajadora. 

CUARTA. - Considero que por ser nuestro Derecho del TrabQ. 

jo, protector y reivindicador de los derechos de la clase explotada, en -

centró inmediatamente una aceptación de can'fctcr universal; dado quC;; - -

era el primero en el mundo que contenn1 reglas y preceptos sociales que 

protegr.in a los económicamente débiles. 

QUINTA. - Que las normas y preceptos del Derecho Social del 

_Trabajo, l1nicamente sean aplicadas en favor de los trabajadores. 

SEXTA. - Sostengo que el Derecho Social, es el instrumento -

idóneo para la reivindlcaci6n del hombre que tiene como patrimonio su -

trabajo. Y por lo tanto seguir luchando para alcanzar sus anhelos; y no 

ser horno homini lupus. 
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