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C A P I T U L O 

1 

El derecho del trabajo, dicipli.na fundamental 

del derecho social. 

1).- Algunas definiciones de derecho de trnbajc. 

2) .- Naturaleza del derecho de ':r"abajo. 

3).- La justicia social en el Art. 123. 

4).- La participación de lds utilidades en las 

Flnpresas. Derecho reinvidicatorio de loa 

trabajadores. 

5).- La asociación profecional 

6) .- La Huelga como derecho reinvidic::atorio en 

el Art. 123. 



l. - ALGUNAS DEFINICIONES DF.L DERECHO DE TRABAJO. 

varios Autoras como J. Jesús cuut.o.rona, define al 

derecho de trabajo como "El conjunto do normas que rigen --

las relaciones do los asalariados con ol patrón, o con ellos 

~ntre sí,. siempre quo la condición do ;1nt1l•1riado sea la que 

se tome en cuenta par<1 dictar osas reglas. "(1) so puede --

apreciar qua de la definición que nos dá el autor no dá la 

pauta de los puntos principales del derecho de trabajo con-

signado en el Artículo 123, se puede decir que no va 011 él 

un estatuto protector del trabajador, sino solo regulador -

a~ las relaciones entre ol patrón y el asalariado. 

El maestro Mario de la Cueva nos dá su definición 

"Entenderemos por derecho do trabajo on au a9epción mas am-

plia, una congerie de normas qua acambio del t~abajo humano, 

intentan realizar el derecho de! hombre a una existencia que 

sea digna de la persona humana (2) esta definición es crit,! 

cada por el maestro Alberto Trueba Urbina que dice que esta 

definición está basada é influenciada del Art, 151 de ln --

constitución Alemana de 11 de Agosto de 1919, este articulo 

sefiala que "La vida ecónomica dehe scr organizada conforme 

1).- J. Jesús castorena. Tratato de Derecho Obrero 
Edit. Jaris México, D.F. Pag. 17-18. 

2) != Mario de la cueva. Derecho Mexicano del Trabajo. 
Edit. Porrúa, S.A. México, D.F. Page 263. 
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a loa principios de. justicia y con tendencia a asegurar a-

todos una oxistencia digna clol hombro. (3) ,\ntes de anali-

zar la definición que nos dá el maestro 'l'rueba Urbina, pa-

semos a la definición que formulu ol profesor Balta.zar ca-

vazos Flores sobre el oerecl10 del Trabajo, y nos dice que 

es: 

"Un derecho coordinador y armonizador de loa in-

tereses del capital y del Trabajo", sin embargo en nuestros 

días podrá resultar no solo inconveniente sino quizaa equi 

vocado sostener que el derecho del trabajo continua siendo 

de una sola parte, es decir Unilateral. La necesidad obje-

tiva de coordinar armoniosamente todos los intereses que -

convengan en las empresas modernas, requiere del derecho -

de trabajo proteja no solamente los derechos de loa obre--

ros y marginados, sino ademas los del capital y los mas --

altos de la colectividad". (4) 

Ahora bieni al igual que las anteriores, esta d~ 

finición es Criticada por el maestro Trueba Urbina ya que 

sostiene, que el citado jurista pretende hacer del derecho 

del trabajo un derecho de Armenia y do aquellos entre el -

capital y el Trabajo. 

3) .- Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho del Trabajo. 
Edit. Porrúa, S .• A. México, D.F. Pag. 133 

4).- Baltazar cavazos Flores. El Derecho del Trabajo. 



·'¡, 

- 3 -

El maestro Trucha: nos dice que el. autor antes -

citado, no sigue la teor!<t Gel artículo 123 de nuestra CCll\!! 

titución de 1917, que en su nucleo c:s la de Tutelar y redJ:. 

mir a los Trabajadores, por Último analizaremos la defini-

ción sobre el derecho de trabajo que nos dá el maestro Tru~ 

ba Urbina como: 

"El Conjunto de principios, nonnas e Institucio-

nes que protegen, dignifican y tienden a Reinvidicar a to-

dos los que viven de sus esfuerzos materiales ó Intelectu~ 

les para realización de su destino Historico, socializar -

la vida humnna (5) 

De esta gran definición se desprende que el oer~ 

cho del Trabajo se caracteriza por su función dignificado-

ra, protectora y reivindicadora de la Cla~.e proletaria, es 

decir de la clase económicamente débiles, con la finalidad 

de que mejoren y superen sus condiciones de vida y sacar--

los de la explotación, esto lleva indudablemente a la nec~ 

saria socialización del Capital y a la Transformación de -

la estructura capitalista. De alú que afirmemos que el De-

recho del Trabajo, no pertenece, al Derecho Público ni al 

Derecho privado, sino al Derecho social, que es una nueva 

Diciplina Jurídica. 

5) .- Alberto Trueba Urbina. Ni.ievo Derecho del Trabajo. 
Edit. Porrúa, s, A. México, D.F. Pag. 135. 
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El Derecho del Trabajo, os al derecho de los Tr! 

bajadoren toda vez, que ea Proteccionista de loa Conglome-

rados oconomicamente débiles ó desamparados, y su fundamen 

to se encuentra en el articulo 123 de nuestra Carta Magna. 

2) .- NA'l'UMLEZI\ lJEL DERECHO DE TAAIJAJO. 

La naturaleza del ctorecho mexicano del trabajo -

:fluye del artículo 123, ell sua propias normas dignificado-

ra de la persona hunuma del Trabajador, en las que resalta 

el sentido proteccionista y reinvidicador de las mismas en 

favor de la Claao Proletaria. (6) 

Las normas del Artículo 123, son creadoras del -

Derecho del Trabajo y de la ?.ravición Social: así como la 

de los Articulas 27 y 28 quo Consignarón el Derecho de la 

Tierra en favor de loe campesinos así corno el fracciona---

mientos de los latifundios, dando como resultado el repar-

to equitativo de la roqueza, y Otorga al Estado la función 

Tutelar a loa economicamente débiles. 

El Derecho del Trabajo es Derecho De Lucha de --

Clases. Toda vez, que es un estatuto dignificador de todos 

los Trabajadores. sus preceptos estan destinados a compen-

sar la desigualdad economica entre estos y los propietarios 

de los Bienes de la Producción, ea decir de aquellos que -

explotan o se aprovechan de loa servicios de otros, e~ por 

6).- Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho del 'l'rabajo. 
Edit. Porrúa, S.A. México, D.F. Pag. 115. 
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eso que se afirmo que t.oclos los Contriltor~ ele proatilción de 

servicio, son Contratos do 'l'rilLil jo, 

El Derecho de 'l'rab<1 jo y ou norma procesa 1 son 

instrU1nentos do lucha do lu Clase 'l'rabajadorn, y de sus 

asociaciones profocionaloa (J Sindicatoll, para la defensa -

de sus intereso!.'! y el mejoramiento do sus condiciones eco-

nomicas, y para ln reivindicación de sus derechos, trnns--

formando así el regimen del capital. (7) 

Por su naturaleza do derecho de clase do los Tr!!_ 

bajadorea, excluyo radicalmente de su protección y tutél'Q. 

a la otra clase Social, ó sea los propietürios capilalis--

tas dueños de loa Bicnau do Protlu:::-ción. 

El Derecho Social positivo por su naturaleza os 

un minilno de garantias Sociales para loa cconomicarncnte d~ 

biles, es decir el proletariado, cuya fi1111lidad inmediata 

es la dignificación, la protección y la reivindicación <le 

los explotados en el campo do ln Producción Economica y en 

las multiplos actividades laborales. Actua como regulador 

de las relaciones entro el Trabajo y el capit<\l, asi pues 

las normas de trabajo tienen que ser necesariamente irre--

nunciables é imperativas. 

7).- Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho del Trabajo. 
Edit. Porrúa, S,A. México, D.F. Pag. 118. 
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3).- LA JUSTICIA SOCIAL EN EL ARTICULO 123, 

1;1 concpoto de Justicia Social, es sin duda algu-

na un concepto complejo y dificil de manejar~ y que ahora 

en la actualic11d, suole. catar do moda en boca ele t.ideres y 

Politices que hacen un uso abusivo de el, podriamos decir 

Arbitrariamente. 

Existen documentos en que podremos encontrar un 

concepto de Justicia social, sin embargo no siempre a nue_! 

tn entera satisfücción y sí en la mayoria de los casos --

contt'adictoria. 

PIO )(4 hace referencin en "Cuadrogésimo'':mno" --

afirma que; "Esta ley de Justicia Social, prohibe que una 

Clase· excluya a la otra do la ¡l:trticipación de los Benefi-

cios". Así mi&Jno Juan XXIII en Mater el magiatra puntuali-

za que: "En cambio se considet'an criterios suprenios de 

esas actividades y de estas instituciones la Justicia y la 

caridad social. 

Lustora, dentro de la linea Religiosa Cristiana 

nos dice a continuación que: 

"La Justicia social se nos presento,. Como la Vi,r 

tud que tiene por fin realizar el bienestar de la or9aniz! 

ción Social, como una tendencia a repartir equitativamente 

loo bienes naturales, regula y dirige sobre todo el orden 

Lustosa, citado por Absolón o. casos. voz Justicia Social 
Enciclopedia Juridica OMEBI\, Tomo XVIII Pag. 215. 
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economice equilibrando las clases Sociales y suprimiendo -

eventualmente lau deficicncins del Contrato do Trabajo" 18) 

El maoatro '!'ruaba Urhina nos dice: 

"Como la Justicia social no trata do reivindicar 

al trabajador ó a la Clase Obrera frente al patrón ó a los 

propietarios, no es Justicia Social; ea tan solo disfrazar 

de socialista el "Jus Suwn Quique Tribuore" clo los ROmanos. 

Lll Función de la Justicia Social no es Tutelar en la ley y 

el Proceso, sino corregir injusticias Originadas en el pas!_ 

do y subsiatantes en la actualidad, reivindicando loa dore-

chos del proletariado. Esto :oncopto do justicia Social que 

nace del artículo 123 constitucional difiere esencialmente 

de la idea de la nueva Ley Laboral. (9) 

Jacquoa Maritain, en Vor1:11.ón do Recasc.ns Siches, -

nos dice: se trata ante todo del Derecho a un Salario Justo, 

pues el Trabajo del hombre no es una mercancia sometida a -

la simple ley de la oferta y la demanda. El salario daba s~ 

ministrar los medios para la vida del Trabajador y de su F~ 

milia a un nivel de existencia suficientemente humano, en -

relación con las condiciones nornales de una determinada --

Sociedad. (10) 

En las Obras mas recientes, del maestro Trueba, -

nos dice;" Al crearse al lado de aquellos derechos Políticos 

10) .. - Recaseus Siches Lcls "P~r.or<lr.'.a del Pensamient::> Jurídico 
en el s:..glo xx. 1:ex. 1963 Pac;¡.841 
y a;;2. 

9) .- Trueba Urbina Al;.;erto. t:uevo :erecho :':el r:ra::a;o 
Edit. Porrúa, S.A. !·\éx. 1970 ??.g. 195. 
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los nuevos derechos sociales y economices conocidos tambien 

con el nombre de garantías sociales, el Estado de Derecho -

Social entra en juego en los conflictos entre las diferen--

tes Clases Sociales, Trabajadores y Empresarios campesinos 

y latifundistas, que originan la llamada cuestión Social, -

entonces el Eaitado debe de actuar conforma a las nomas so-

ciales consignados en la Constitución eapecificamente en --

los artículos 27 y 123 que cosntituye la ex:tructura funda--

mental de la Justicia Social. 

En el Art. 123 el derecho del trabajo es la expr,!! 

ción da la Justicia Socialr que como estatuto exclusivo de 

los trabajadores no solo se propone a alcanzar la dignidad 

del Obrero y obtener la parte que le corresponde dela Pro--

ducción para conservar el •1 Equilibrio y la Justicia Social", 

sino la reparación de todas las injusticias Sociales, la -

pluavalia, socializando los bienes de la producción, evita,n 

do que a travéz del equilibrio dichos bienes queden en po-

der de los explotadores. 

"En nuestro concepto, la justicia Social no solo 

tiene por finalidad nivelar a los factores en las relacio--

nea de producción o laborales, protegiendo y tutelando a 

los trabajadores, sino que persigue la reivindicación de 

los derechos del proletariado tendiente a la Socialización 

de los Bienes de la Producción. 

11) ... Trueba urbina Alberto. Nuevo Derecho Administrativo 
del Trabajo 

Tomo I. Edit. Porrúa, S.A. Méx. 1973. Pag. 28. 
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En la ley Federal del Trabajo de 1970 en el Art. -

2o. de nuestra Ley Federal del Trabajo de 1970, se hace alu

ción a la Justicia Social: "Las aormas do trabajo tienden a -

conseguir el equilibrio y la Justicia social en las relacio

nes entre trabajadores y patrones". En este precepto se ha-

bla de un "Equilibrio", por lo tanto, no estamos de acuerdo 

por que es un equilibrio puramente burgués del que la ley -

nos habla, y la justicia social del artículo 123, es eminen

temente reivindicatoria del trabajador, porque sino lo rei-

yindica en sus derechos, la Justicia social no eeautentica 

en aus objetivos. 
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4).- LA PARTICIPACION DE LAS U'l'ILIDADES EN LAS EMPRESAS, 

DERECHO REIVINDICATORIO DE LOS TRJ\Bl\JADORES. 

En la fracción IX del apartado a) del Art. 123 - -

constitucional, se encuentra Contenido lo relativo al repa~ 

to de Utilidades en las empresas en favor de la clase trab~ 

ja.dora y esta gran conquista se la debemos al gran Constit~ 

yente Carlos L. Gracidas. es digna do mencionar la brillan-

te intervención en el Congreso Constituyente de Queretaro -

en el que expuso sus revolucionarias ideas" Alguien pregun-

to ¿ y que es la Revolución Social? una de las personas que 

estaba presente contesto: Que tl'.l hagas partícipe de tus ut! 

lidades a tus trabajadores, para que estos obtengan un mejg 

ramiento efectivo¡ que no los exprimas que no los ultrajes. 

Sindicalista como soy, solamente he sido partida--

rio de que nos opongamos al Capital hasta donde sea justo,-

hasta donde sus beneficios, compartiéndolos con nosotros, -

traigan un limite (12) 

El constituyente Gracida. sostiene¡ que la justa -

distribución será aquella en que, sin perjudicar el precio 

del producto, elevandolo de precio, de al trabajador una --

parte de las utilidades que el patrón va obteniendo y ga--

nando. 

12) .- Trueba Urbina Alberto. "El nuevo articulo 123" 
2da. Ed. Porrúa, S.A. M6x. 1967. Pags. 53 y 54. 
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De una manera muy clara y concrot.a interpreto el -

aantir de la clase trabajadora, por quo en au parto, so les 

reivindique, por medio do la participación de los beneficios 

de las empresas. 

En multiples ocaciones se ha visto, q110 el proleta

riado siempre es enganado, y que no llegan a alcanzar una -

verdadera participación de las utilidades, de las empresas -

.capitaliatas: en si lo quo pasa, es que los patronos siempre 

se prestan para maquinaciones fraudalentaa en las cuales siem 

pre dicen~ que astan perdiendo y egresos muy altos, y así -

ellos cada dia son mas Ricos y el trabajador mas explotado. 

La participación do las utilidades en laa empresas, 

son un gran estimulo para el trabajador, pues es un bonafi-

cio que adquiere por su trabajo y su esfuerzo material o in

telectual ademas de que el forma parte del importantísimo -

faetor de la producción. 

El derecho a la participación de las utilidades se 

refiere a las obtenidas cada ano por la empresa. Las perdi-

das las absorve la empresa, por regla general, todo patrón -

tiene el deber de hacer participe de sus utilidades a los -

trabajadores que estan a su servicio. 

El reparto de las utilidades entre los trabajadores 

deberá efectuarse dentro de los sesenta días siguientes, a.

fecha en que deba pagarse el impuesto anual; el importe de~ 
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las utilidades no reclamadas en el n~o en que sean exigibles 

se agregará a la utilidad repartible del afto siguiento.(Art. 

122. 

El articulo 587 de la loy federal del trabajo "no -

autoriza hacer ninguna deducción ni eetablescer diferencias-

entre las empresas" (13) 

La utilidad repartible se dividirá en dos partes --

iguales: 

La primera se repartirá por igual entre todos los.-

trabajadores, tomando en consideración el numero de dias tr_! 

bajados, por cada uno en el a~o, independiente del monto de 

los Salarios. 

La segunda se repartirá en proporción al monto de 

los Salarios devengados por el trabajo prestado durante el 

ano (Art. 123). 

Se entederá por salario la cantidad que persiva ca-

da trabajador en efectivo. 

13).- Trueba Urbina Alberto y Jorge Trueba Barrosa. 
"Ley Federal del Trabajo Reforma" 24a. Edición. 
Edit. Porrda, S,A. Méx. 1974. Pag. 67. 
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Por cuota diaria. No so considera como parte de el, 

las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que 

se refiere el articulo 84, ni las sumas que perciba ol trab~ 

jador por concepto de trnbajo extraordinario. 

En los casos de salario por unidad de obra y en ge

neral cuando la retribución sea variable, se tomará como sa

lario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el 

ª~º (Art. 124). 

ARTICULO 125. 

Una comici6n integrada por igual n6mero de represen 

tantea de los trabajadores y del patrón formulará un proyec

to que determine la participación de cada trabajador y lo 

fijará en lugar visible. 

II.- Si los representantes de los trabajadores y el patrón -

no se ponen de acuerdo, deciderá el Inspoctor del oata

blecimiento1 a este fin el patrón pondrá a disposición 

de la comici6n la lista de asistencia y de raya de loa 

trabajadores y los demas efectos de que disponga. 

III.-Los trabajadores podran hacer las observaciones, que 

juzguen convenientes, dentro de un termino de quince 

d!as. 

IV.- Si se formulan objeciones, serán resueltos por la misma 

comici6n a que se refiere la frace I, dentro de un ter

mino de quince días. 
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La excepción hecha por la ley respecto a la part! 

oipación do las utilidades de las empresas las encontrru,1os 

en el Art. 126: "Quedan exceptuados do la obligación de re

partir utilidades" • 

¡.- Las empresas de nueva creación durante el primer ano 

de funcionamiento. 

II.- Las empresas de nueva creación, dedicados a la elabo

ración de un producto nuevo, durante los dos primeros af'los 

de funcionamiento. La determinación de la novedad del pro-

dueto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento 

de industrias nuevas. 

III.- Las Empresas de industria extractiva de nueva crea--

ción, .durante el periodo de exploración. 

IV.- Las instrucciones de asistencia privada reconocida por 

las leyes, que con bienes de propiedad particular ejecuten 

actos con fines hl.UMnitarios da asistencia, sin propoaitos 

de lucro y sin designar individualmente a los Beneficiarios. 

v.- El Instituto Mexicano del Seguro Social y las Institu-

ciones pÚblicas decentralizadas con fines Culturales, asis

tenciales ó de Beneficios. 

VI.- Las empresas que tengan un capital menor del que fije 

la Secretaría del Trabajo y Previción social por ramas de -

la Industria previa consulta con la Secretaría de Industria 

y Comercio. 
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La resolución podrá revisarse total o parcialmente 

cuando existan circunstancias económicas importantes que lo 

justifiquen. 

¿Quienes tienen derecho a la repartición? 

el Art. 127, de la Ley Federal del Trabajo que acontinuaci6n 

transcribimos, nos dice: 

I.- Los Directores, Administradores y Gerentes Ge

nerales de las empresas no participarán en las utilidades. 

IX.- Los demas Trabajadores de Confianza participa

rán en las utilidades de las empresas, pero si el salario 

que persibe es mayor del que corresponda al trabajador de 

planta de más alto salario dentro de la empresa, se co~side-

. rará este salario, aumentado en un veinte por ciento como ª!. 

lario max.imo. 

III.- El monto de la participación de los trabajado

res al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusiV!, 

mente de su trabajo, y el de los que se dediquen al cuidado 

de bien~s que produscan rentas, 6 al cobro de Creditos y sus 

Intereses, no podrá exceder de un mes de Salario 

IV.- Las madres trabajadoras, durante los periodos 

pre y posnatales y los trabajadores victimas de un riesgo de 

trabajo durante el periodo da incapacidad temporal serán co~ 

siderados como trabajadores en Servicio Activo. 

v.- En la industria de la Construcción despues de 

· determinar que trabajadores tienen derecho a participación -
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en el reparto, la comición a la que se refiere el Art. 125 

adoptará las medidas que juzgue conveniente para su citación 

v:i:.- LOS trabajadores domésticos no pnrticiparán -

en el reparto de utilidades. V 

VII.- LOs trabajadores eventuales tondran derecho -

a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan -

trabajado sesenta días durante el ano por lo menos. 

Articulo 128 - nose haran Compensaciones de los -

aaos de pérdida con la ganancia. 

5).- IA ASOCIACION PROFECIONAL. 

Haciendo un poco de Historia, recordamos las con

diciones ó cualesquiera agrupación surgido para defender -

los intereses de los trabajadores en la epoca de la colonia 

fué' absolutamente imposible: por las condiciones tan impe-

rantes que se vivia en aquellos días, tan es así que en el 

periodo de la Independencia no se pudo conseguir la livertad 

Sindical; pues la industria era pequoi'ia; posteriormente el 

hombre fué tomando concenso y formó Sociedades mutualistas. 

La primera agrupación mutualista se formo el 5 de 

Junio de lB53, con el nombre de "Sociedad particular de So

corros Mutuos",. la Sociedad, con tales finalidades Consti-

tuio un fenómeno de hecho que se plantéaba esporádicamente, 

sin ninguna protección júridica ó legal y al amparo de la -

tolerancia de las autoridades. 
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Fue a partir de la Constitución Política do 1857 .-

ae consagro en el art!culo 90. La t,ibertad do Reunion pero -

con fines politices, mas esta Asociación no tenia caracter -

profecional, es decir, no se consignaba la autentica libertad 

Sindical. (14) 

Ricardo Vilati, autor que cita el maestro Trueba -

Urbina nos dice1 " Posteriormente se estimo que ol Sistema -

cooperativo del consumo era más benófico que el mutualista,-

por que loe salvaba de la miseria y de la codicin del Cnpi--

tal. (15) 

En el ano de 1970, so inició oato importante mobi-

miento de lucha por parte de los trabajadores asalariados, -

en contra del capitalismo, creandoso el espiritu de unidad,H 

por la rec¡lamentación del trabajo y por la conquista <lel rle-

rocho de.Huelga. De esa fecha el movimiento proletario util.i 

zó la Asociación y la Huelga, para defenderse de sus explot.~ 

dores. 

14).- Trueba Urbina Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. 
Edit. Porrúa, S.A. México, D.F. 1970 Pags. 351-352. 

15) .- Trueba Urbina Albe.t:to Oh. Cit. I?ag;. 352. 
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La primera Asociación do tipo Profecionnl, con of!. 

joto de luclm por lu mejoria de laa Clases Obreras fué la -

que se fundó el 16 de Septiembre de 1872, Rubro do "Circulo 

de Obreros" ol cual llego a contar en sus filas en Octubre 

de 1874, con poco mas de 8 mil obreros, en su mayor parte -

de obreros de Hilados y Tejidos ademas de loa Artesanos.(16) 

El 5 de Marzo de 1876, ae fundó la Confederación 

de Asociaciones de los Trabajadores do los Estados Unidos -

Mexicanos que, sin tener un programa firme; consiguio el --

fortalecimiento dol principio de unión ostro los trabajado-

res en el afio de 1890 "La Orden suprema de Empleados Ferro

carrileros Mexicanos" "La Unión de Mecanicos Mexicanos" "La 

Liga de Empleados de Ferrocarril " y otras Organizaciones -

de Trabajadores que con la "unión Liberal" en Orizaba, fue-

ron los Organismos batalladores en la Huelga de cananea y -

Rio Blanco. Al Triunfo de la Revc lución Maderista, renacio 

el MOvimiento Obrero. En 1917 se constituyó la confederación 

'l'iPo Gráfico de México y el comite organizador de la confe

deración Nacional de Trabajadores en 1972 se establecio --

"La casa del Obrero Mundial" y posterionnente "La Unión Mi

nera Mexicana", en el Norte "La confederación del Trabajo" 

en Torreón, coah. "El Gremio de Alijadores" en Tampico, Tam, 

y la "confederación de Sindicatos Obreros de la RepÚblica -

Mexicana" en veracruz, Ver. Sin duda alguna el quo presto -

16).- 'l'rueba Urbina Alberto. Ob. cit. Pag. 352. 
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mejores Servicios del proletariado fue "La casa del Obrero 

Mundial. 

"La casa del Obrero Mundial" un el afio de 1913, -

conmemor6 por pr~nera vez en el nais el lo. de Mayo, exigien 

do la jornada de 8 horas y el descanso dominical dcsaf iando 

al, susrpador Victoriano Huorta, quien ordeno la Clausura -

el 27 de Mayo de 1914 pero o). 21 de Agosto del mismo afio -

abri6 nuevamente sus puertas, hasta el Triunfo de la Rcvoll!, 

ci6n Constitucionalista, y de la Congre9aci6n del Derecho -

de Asociación Profecional, consagrado en la face.XVI del a

partado al del Art. 123 de la Constitución Politico Social 

de 1917, que a la letra dice: "Tanto los Obreros como los -

lmpresario• tendrAn derecho para coaligarse en defensa de -

sus respectivos intereees formando Sindicatos, Asociaciones 

profecionales. 

El Art. 123 Constitucional consagro los derechos 

reivindicatorios. La Asociación Profecional, La participac16n 

Obrera en loa Beneficios de las Empresas y la Huelga, estas 

se complementan a su vez con la Huelga por Solidaridad y el 

de la Libertad de los Sindicatos para actuar en Politica. 

En la dialéctica de la Revolución Mexicana nace -

la Teoria Inte9ral y expuesta nor el ilustre maestro Alberto 

Trueba Urbira, y a la Luz de ella analizamos loa derechos -
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reivindicatorios del Art. 123. 

Do la Teoria Integral. Se desprende que los Pa

tronos no E1on personas sino Personificación do categorías 

económicas ya que solo representan Bienes ó Cosas. 

Es así quo a la Asociación Profocional, a quien 

le corresponde una expresión mas del Derecho Social, por

que en las relacionas de Producción lucha no solo por el 

mejoramiento económico de sus mienbros, sino tambien por 

los reivindicaciones do los mismos. 

La Libertad de asociarse, es reconoqida como un 

derecho Natural del hombre y siempre es más benefactora -

la unión entre los individuos que debengan un salario, 

con el fin de unificar las condiciones en que se ha de 

prestar el servicio y alcanzar una retribución mas equil! 

brada. 

La teoria integral, impulsa el Derecho de Asoci!_ 

ción profecional para efecto de que el trabajador en su -

beneficio se integre en el Sindicato para la representaci6n 

y defensa de intereses económicos comunes a todos los tra

bajadores. Es otravez de los Derechos Reivindicatorios .del 

Art. 123 Constitucional que se pretende establecer la jU!, 

ticia Social. 

Este Derecho Reivindicatorio, se ha convertido -

en una necesidad de primer orden para la clase trabajadora,. 
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con el Objeto de que unidos, por 103 r,liamos finos y metas, 

por el deseo de superación constante, obtcnqan logros 6 -

conquistas a la Clase Patronal. 

Grandeo son los estudios j6ridicos que üier6n el 

nacimiento de la Teor1a Integral, con un Caracter do rcnov.l!, 

ci6n y pencficio, en favor de todos n:;ucllos que cuentan -

solo con sus fuerzas fisicas 6 intelectuales nara subsistir 

Estos estudios se han realizado afortunadamente en M6xico 

por el m&eatro Trucba Urbina, rcoultado de nmo de JO ai'los 

de estudios profundos y de investigación extenuante, sin -

inspirano en idiolagramas extraflos y hncienuo a un lado -

el "malinchiemo J<iridico" que es muy asentuado en nuestro 

pais. 

Be como hemos visto con anterioridad el Constit.ia. 

yente de. Queretaro, se adelanto al jurista, al consagrar -

en la Constituci6n de Queretaro en 1917, ese precepto Con!, 

titucional de grandes alcances J6ridicos y Sociales, nues

tro Articulo 123. 

El Arttculo 123, pilar maximo de nuestra carta -

Magna enaltece a M6xico, y se adelanta al mundo, al consa

grar garantias Sociales de tal magnitud. Se afirma esto 

porque aun en paises de Regimen Socialista, Como Rusia, 

estas garantías les eran desconocidas. 

Soli que existan juristas que creen - - - - - -
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que el Derecho del Trabajo no nacio e.n México y menos de 

que os una Ciencia ~utonóma del Dar.echo Privado y del ~ 

recho PÚblico y como dice el maestro Trucha Urbina, en -

sus catedras impartidas en la Facultad de Derecho "Tal -

vez porque nuestra constitución fue escrita en México y 

en el lenguaje de Cervantes y no en Francea ó Ingles. 

El Maestro Trueba dice, que la teoría Integral 

pone al descubierto las carncteristicas propias de la --

legislación Mexicana del Trabajo y persigue la realización 

no solo, de la dignidad de la persona obrera sino tam---

bien su protección y eficaz REIVINDICACION (17) 

La Teoría Integral, implica una interpretación 

del Art. 123 constitucional, en el so identifica el der.! 

cho del trabajo con el Derecho Social principalmente en 

la idea de los principios de Dignificación, Tutelar y -

Reivindicación de los Derechos del Trabajador. 

As! mismo la Teoría Integral sea considerado 

como DERECHOS PRIVINDICATORIOS, do la Clase Trabajadora 

llevados a la categoria de Verdaderos estatutos Juridi--

cos el Derecho de Asociación Profecional, el Derecho de 

participar en las utilidades de Empresas, as! como el --

Derecho de la Huelga, estos Derechos de Recuperación o -

de Reivindicación, tienen su antecedente Historico - EC.2, 

nómico porque como senalo el maestro Trueba, se refieren 

17).- Trueba Urbina Alberto Ob. Cit. Pag. 218 y Sigs. 
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a la existencia actual de la riqueza económica a travoz 

de su formación y evolución motivada por la Contribución 

aportada por la clase trabajadora que solo ha percibido 

exigua parte de su esfuerzo tabulado como salario. 

Interpretando la teoría Integral proaupono la 

explicación de la recuperación pacífica, conforme a las 

dispociciones del artículo 123. La tcoria integral es -

un fenómeno Historico-Económico sujeto a evolución So--

cial, nacido en el cambio de una lucha Social, dinamica 

que encierra un valor fundamental dentro del Orden con~ 

titucional y erigida como Garantía Social. Es así como 

se justifica y fundamento el derecho de protección, dig

nificación y Reivindicación. 

Como ve.mos, es a la vez una teoría de Reperc.!! 

oiones Politicas y Juridicas en el Orden constitucional 

Es WlA forma de interpretación que explica las Garan---

tias Sociales que se encuentran en el Art. 123 de Nues-

tra constitución Política de 1917 con prioridad sobre -

las garantias individuales ó Derechos PÚblicos Subjeti-

vos consignados en la parte Dogmatica de nuestra Consti 

tución. 

Es mas digno de mencionar aún, aparte de la -

interpretación de la teoría Integral, como el pensamien 

to de su autor, sefiala el rumbo y sefiala una posición ~ 
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al jurista a fin de ac~ocontar y perfeccionar las inst! 

tuciones derivadas del artículo 123 y convocar a una m~ 

yor lucha en las posiciones economicas da los trabaja--

dores, para que loo ocrochos reivindicatorios en favor 

de la Clase Trabajadora cwnplan su cometido fundando --

una economia estatal, en que desaparesca para siempre -

la clase explotada. 

se reglamenta el Derecho de coalición y la --

asociación profecional, en la ley Federal del Trabajo -

de 1970. 

Artículo 354. La Ley reconoce la Libertad de 

Coalición de Trabajadores y Patrones 

Artículo 355. "coalición os el acuerdo tempo-

ral de un grupo de trabajadores ó do patrones para la -

defensa de sus intereses comunes. 

La misma ley nos define al Sindicato en su -

artículo 356 de la siguiente manera: 

"Sindicato es la asociación de trabajadores ó patrones 

constituida para el estudio, mejoramiento y defenza de 

sus respectivos intereses". 

El derecho de asociación profecional, ejerci-

tado por los trabajadores en defensa de sus intereses -

de clase y consistentes en mejoramientos economices es 

ademas un Derecho Social. 

.! l 
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Solo que, cuando m1te derecho es ejercitado -

por parte de los patrones sorá para defender sus inter~ 

ses patrimoniales como objetivo primordial. 

Formas de Sindicatos, el Art. 360 nos señala 

que existen: 

1.- Gremiales, los formados pcr los trabajad,2 

res que tengan la misma profesión, oficio ó eapecialid!!_ 

des. 

II.- Do empresa, los formados por trabajadores 

que presten sus sorvicioa en una misma empresa. 

111.- Industriales, los formados por trabajado-

res que presten sus servicios en dos ó mas empresas de 

la misma ra.tna industrial. 

IV.- Nacionales de industria, los formados por 

trabajadores que presten sus servicios en una ó mas em-

presas de la misma rama industrial instalados en dos ó 

mas entidades federativas. 
I 

V.- De Oficios varios, los formados por tra~ 

jadores de diversas profeal..ones. Estos sindicatos solo 

podran formarse ó constituirse, cuando en el municipio 

de que se trate, el número de trabajadores sea menor de 

veinte. 

Artículo 361, "Los. Sindicatos de patrones pú!_ 

den ser: 
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1.- Los formados por patrones de una ó varia -

ramas de Actividades. y 

II.- Nacionales, los formados por patrones de -

una ó varias ramas de Actividades de distintas entidades 

Federativas. 

Articulo 362, "Pueden formar parte de los Sind,! 

catos los trabajadores mayores de 14 Al'los 11
• 

Los artículos que establecen las formas de Or-

9anización funcionamiento y damas requisitos no los cit.! 

mos porque el objetivo de este trabajo os principalmente 

el aspecto reivindicatorio en favor de la Clase Trabaja

dora. 

El Objeto inmediato, de los derechos reivindi

catorios, consiste en que los trabajadores recuperen la 

plusvalia con los bienes de la producción, que proviene 

del regimen de explotación patronal. 

La Teoría Integral, es la investigación Júrid! 

ca y social, en una palabra, cientifica del Art. 123 por 

el desconocimiento del proceso de formación del precepto 

y frente a la incomprensión de los Tratadistas e inter-

pretaciones Contrarias al mismo (~Q la mas alta mnqistratura. 

Nuestro Derecho del Trabajo a la luz de la te2 

ría integral, no nacio del derecho Privado, ó sea despre.n 

dido del c. Civil. sino de la dialectica sangrienta de la 
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Revoluci6n Mexicana. 

6.- U. HUELGA COMO OE!l&CHO REIVINDICATORIO EN EL ARTicU-

LO 123. 

En i. fracci6n XVIIt del articulo 123 Constitu-

cional. nos senala que "Las Leyes reconocerán como un de-

recho. de los Obreros y do loa patronos la huelga y los 

paros. 

As1 mi•l'!IO la fracción XVIII de apartado del ar-

ttculo 123, noe habla del objetivo de las huelgas, y de la 

licitud de las misma•: Las Huelgas eorln Licitas cuando -

tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los dive,E. 

•o• factorea de la producci6n, armonizando los derechos -

4•1 trabajo con loa del Capital. In loa Servicios P6bli--

coa ••r• obligatorio para lo• trabajadores dar aviso con 

' die& d!.aa de anticipación, a la Junta de Consiliaci6n p -

Arbitraje, de la fecha aeftalada para la auspenci6n del --

trabajo. Las Huelgas eerln consideradas como ilicitaa 6n! 

camente cuando la mayoria de loa Huelgiataa ejerciese actos 

violentos contra las personas 6 las propiedades. 6 en caso 

d• guerra, cuando aquellos perteneacan a los establecimien 

toa y servicios que dependan del Gobierno. 

1• un derecho reivindicatorio la Huelga, que pe.[. 

tenece a la Clase Oprimida, Trabajadora y digo reivindica-

toria por que el ejecicio del mismo: por parte de - - - -

' j 
\_' 

t 
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la Clase Trabajadora, les permite la recuperación de la 

plusvalia en una minima parte ala vez os un derecho so-

cial económico: porque como afirma el maestro Trueba ur

l>ina "La Ruelga es un instrumento Reivindicatorio de la 

Clase Trabajadora fronte ala Burguesa capitalista, que -

eata dispone de tierras, productos, elementos herramien

tas, esencialmente Bienes de Producción; no con el Sign! 

ficado de venganza primitiva, sino como fórmula Juridica 

para establecer a los economicamonte débiles en un mismo 

plano de igualdad frente a loa dueaos del poder económi

co 1 aunque tambien, de cuerdo con el Texto conatitucio-

nal: como un medio para conseguir el equilibrio entre -

loa factores de la producción nace ehentilro RevoluciOJl!. 

rio cuando persigue aumentos de prestaciones de tipo re! 

vindicatorio (18) 

Ya con lo visto ya anteriormente podemos afir

mar que el derecho Reivindicatorio es uno de los Derecbo1 

mas eficaaes, de que pueden disponer 101 trabajadores en 

sus luchas const.antes contra el poder Económico1 solo de 

que este derecho debe de ejercitarse con fines Reivindi

catorios y pacificos. Pues es una arma muy poderosa que 

debe usarse en el momento mas critico. 

Cuando en determinada empresa, los trabajadores 

suspenden sus jornadas, aunque sea por el tiempo que dure 
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la huelga dejan de persibir Salarios, por ser una Clase 

de escasos recursos economicoe, en casi todos los casos, 

no cuentan con reservas monetarias, para hacer frente a 

una cituación de tal naturaleza: y sabemos que para se

guir en pie de lucha los trabajadores necesitan recur-

sos económicos para el mantenimiento do familia y su --

causa. 

En el Rcgimen Capitalista, dentro del cual -

vivimos, el animo de lucro se acentúa cada vez más, y -

como siempre la clase que tiene Bienes de producción -

requiero de garantías y utilidad, exigiendo normas jur! 

dicas que den protección a sus intereses. 

El capitalista, posteriormente, procura recu

perar calquier aumento, en sus cargos, a travez de la -

elevación del precio de venta, de hecho se crea una cr! 

sis en la negociación de los Capitalistas, que provoca 

un estado general y permanente de desconfianza que re-

percute en la economia del Pais y que por todo esto reg= 

pondera el Pueblo con otra carga mas. 

El Empresario desearia siempre normas fijas -

en materia de trabajo, que nunca fuerán dinamicas. 

Solo que tal estabilidad, no puede existir ni 

reconoserse, ya que la legislación del trabajo es un ª!. 

tatuto que tiene por finalidad reivindicar al trabajo,

l.8) .- Trueba Urbina Alberto Ob. cit. 

- ! 
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y proteger a loa que trabajñn y toda reforma ó adición -

que se haga en beneficio de los que hacen producir ol C,! 

pital, sera para beneficio de la necesidad de las mayo-

rias marginadas, y no puede decirse que el trabajador os 

el responsable de que, por exigir la elasticidad do las 

Leyes de trabajo "Surja un estado de inaeguridad Social", 

como afirman loa Capitalistns. 

La Justificación del Derecho do Huelga, se de

riva de la Garantia social establecida en la Fracc. XVII 

del apartado a) del artículo 123 constitucional, si se -

tiene derecho a Trabajar (Art. 4o. Constitucional) se -

tiene tambien el derecho de no hacerlo, como es el caso 

de la huelga. 

Respecto a la liuelga el maestro J. Jesús caatg_ 

rena, nos dice lo siguiente; "En una huelga la minoda .. 

no huel9ista, ostá amparada por la libertad de trabajo, 

podrian pues trabajar, a pesar de la huelga declarada 

por la mayoria. El Articulo 4o-Fracc. II Inciso B) ha im 
puesto un Criterio Contrario¡ se Ofenden los derechos de 

la Sociedad si declarada una huelga en terminas de ley~

la minoría pretende reanudar sus labores ó sigue trabaja~ 

do, prevalece el derecho de huelga de la mayoria, sobre 

la libertad de trabajo de la mínoria. Por el contrario,

si la rninoria es la huelgista prevalece la libertad de ~ 
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trabajo de la may!:>ria sobre el Derecho da huelga de la --

minoria. (19) 

La huelga como medio de Equilibr.lo entre los --

factores de la producción en el artículo 123 en su frac--

ción XVIII, ya anunciado posteriormente y que dice "Las -

huelgas serán licitas cuando tangan un objetivo que aa---

9uir1111 el equilibrio" entre los diversos factores de la --

producción armonisando los derechos del Trabajo/ Con los 

del capital", esto lo dice a la letra la frac. la. del !'!!. 

rrafo XVIII, Yo considero que oate equilibrio del que nos 

habla el artículo 123, no puede existir en el Aspecto EcQ. 

nómico, puesto que para que exista este equilibrio entre 

a~bos factores de la producción, por la desigualdad de --

las circunstancias, que so anteponen entre los que poseen 

los medios de producción materias Primas etc. Y quien so-

lo posee au fuerza de Trabajo y Voluntad de hacer produ--

cir al capital sus inmensas ganancias. 

No puede existir equilibrio, en una Sociedad C;g_ 

pitalista, en donde los principios que le sirven de base, 

encierran ideas incompatibles e indiferencia entre los --

hombres, existe el egoísmo entre los mismos y explotación 

de unos a los otros, menospreciando la cualidad de todo -

ser hwnano, menor aun puede existir "Armonía 11
, esto es --

ficticio" por que existen explotadores y explotador, el -

19) .- J. Jesús castorena "Manual de Derecho Obrero" 
sexta Ed. Edit. Porrúa, S.A. Mex. 1973. Pag. 314. 
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autogoniemo existente entre el capital y el trabajo1 en

tre trabajadores y patrones; estos en su afan de lucro -

desmedido, pasan por ensima de todo dolor humano, acumu

lando desmedidamente sus fortunas. 

Ahora bien¡ podemos preguntarnos.¿En que forma 

participa la huelga para el logro do un equilibrio de t.!, 

po Económico? La forma de participación de la huelga es 

como un instrumento legal al Servicio de los Trabajado-

res, y adomas con un caracter Reivindicatorio ó sea que 

ejercitandola loa trabajadores se recupera en parte la -

plusvalia a favor de la Clase Trabajadora y el mejoramien 

to de sus condiciones Laborales. 

Consideramos que la huelga es en si una forma 

de auto defenza que utilizan los trabajadores para Comb!_ 

tir la superioridad económica de los patrones, que repe,;: 

cute en la desgracia y miseria de los Trabajadores asi 

mismo en detrimento de sus intereses de Clase de ellos -

mismos~ Es por eso que los Trabajadores deben estar mas 

unidos, que exista causando, solidaridad. Y asi Combatir 

al margen de la ley a los Capitalistas sin escrupulos. 
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EL DERECHO AGRARIO PARTE Df:L ?;l~~~Cl!O <';IJCI.1\1, Y 

P~CTECTOR DE LA CLASE CAM.PESW;.., 

l) .- OEFUlICIOl~ Y. NATURALEZA DEL DERECHO r.GRARIO 

2) • - ALGUNOS PRECURSORES DE LA REFOIU·U\ i\C'lMU/\ Et! rmxtco 

3) .- LA LEY DEL 6 DE EUERO DE 1915. ANTecr:.Y~t·'.TE DEL AR'i'. 

27 CONSTITUCiomu •• 

4) .- C0Met1TARIOS SOBRE ALGUNOS PUNTOS DE LA t,Ey FEDEAAT .. 

DE REFORMA AGRARIA. 
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CAPITULO II • 

Definición y Naturaleza del Der. Agrario 

l.- El Doctor Lucio Mondiot.A y Nu~es, define al Derecho 

agrario como "El conjunto de Normas, Leyes, Reglamentos 

y disposiciones on general, doctrina y jurisprudencia -

que se refiere a la propiedad Rústica y a la explotación 

de caracter .l\gricola. (20). 

Esta definición so encuentra aceptable auque 

el Doctor solo define lo que es el Derecho Agrario mas 

no lo determinn 

asi mismo la maeati:a Martha Chavez P. de ve--

lazquez, noo da su determinación al respecto y nos dice 

en una forma general, que en el Derecho Agrario en nue.!. 

tro pais: Es la parte do un Sistema Jurídico que regula 

la organización Territorial rústica, todo lo relaciona-

do con las explotaciones y aprovechamientos que este --

sistema considera como agricolas, ganaderos y foresta--

les y mejor forma de llevarlos a cabo. {21). 

En esta definición, vemos que no solo setrata 

de la tierra sino tambien su explotación en forma de --

planeación integral, agricola 

Por otra parte: 

Los antecedentes Históricos, Sociológicos y -

Politices, en México, le han dado al Derecho Agrario, - . 

20.- Dr. Lucio Mendienta Nuf'lez.Problema Agrario en México 
Pag. 13 Edit. Fuentes Impresoras, S.A. México, D.F. 
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una importancia progrcr.ivil C'.Uc se 1~asarrolla r·aralol,1 r.:on 

su devenir Socilll,. 11.:;1, con tnnt:i r.1:.;6n afir;n., el ,1,;rnri.i:. 

ta internaclonal nornard ino e. Borne, que la "1'icrrn e 3 -

el punto de 1->artida". Su diatríbuc i6n, ln forma en que se 

divide y explota repercute sobre la econom1a y Organíza-

ci6n del pais. A ello se vincula la nroducción, l<'lS indu.!i 

trias, el equilibrio ontee la ciudad y el campo la "rosps 

ridad y el bienestar de los habitantes y hasta su sistema 

politice. La idea atravez de loa sigloa, está cavando la 

Historia. La tierra es la base principal de la producci6n 

queda vida a los nueblos. do <'lhi a:ue su regimcn IH' '1incule 

a las luchas Sociales de todas la Naciones on distintas -

Epocas. En nuestro paia los problemas Agrarioa y :.gricolas, 

no constituyen la cuspide angulosa de una situación, cuya 

gravedad fue rcpentinar ~or lo contrario, el problema - -

agrario •• desenvuelven lento, pero estrictamente ligado 

a la inquieta trayectoria Historica de rr.éxico. 

21.- Martha Chavez P. de Velazquez.- T. Uni6n Grafica 1970 

El derecho Agrario con México. Pag. 69-70 México, D.F. 
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II.- Algunos Precurnores de la Reforma Agraria. 

Aprincipios de Siglo, hubo personas que se pr2 

pusieron vanamente on demostrar que en nuestro pais no -

existio el problema Agrario. 

Don Toribio Esquivel Obregón fué uno de ellos, 

quen afirmó que el problema agrario en México, era una -

Burda calwnn!a, extendida en el extranjero para lesionar 

y perjudicar los intereses de México. otro Jurista Emi--

lio Rabaso con gran lucimiento dijo que el problema Agr~ 

rio era inexistible en nuestro pais, y la distribución de 

la tierra, era resultado del juego de los factores de P.2. 

blación y extención dol Territorio. 

estas declaraciones tenian un matis demagojico 

porque el camposino sabia cual era su verdadera situa---

ción, y que hasta nuestros días no existe alguna solu---

ción a..tisfactoria a sus demandas. 

Hidalgo, Morelos, Ponciano Arriaga Don Luis --

cabeza, son los precursores mas destacados de la Refotroa 

Agraria, a ello hay.que agregar los documentos que cono-

cemos con los nombres de Programa del Partido Liberal --

(en esta Redacción participarón los hermanos Flores Ma--

gón) el Plan de San Luis de 1910, Plan de Ayala de 1911, 

Plan de Veracruz (Venustiano carranza) de 1914, la Ley -

Agraria del Villismo y la Ley del 6 de Enero de 1915. 
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El 5 de Octubre de 1910 fue formulada el Plan -

de San Luis, con una inspiración eminentemente Politica, -

Francisco I Madero no ostendio el problema Agrario a po-

sar de que si penso en darle solución. 

La parta principal del Plan do San Luis (Art.3) 

equivocó la verdadera esencia del problema al exponer lo 

siguiente; "Para evitar hasta donde sea posible los tras

tornos inherentes a todo movimiento Revolucionario, se d~ 

claran Vigentes a reserva de Reformar Oportunamente, por 

los medios constitucionales, aquellos que requieren refof. 

ma todas las leyes promulgadas por la reglamentación rcs

¡iectivas a excepción do aquellas que en forma manifiesta -

se hallen en pugna con los principios proclamados en este 

plan. Igual.mento se exceptuan fallos de Tribunales y de-

cretas que hayan sancionado los cuentos y manejos de fon

dos de todos los funcionarios de la Administración porfi

rista en todas sus ramas pues tan pronto como la Revolu~

ción Triunfa se iniciará la formación de Comiciones de -

investigación para dictaminar acerca de las responsabili

dades en que hayan podido incurrir los funcionarios de la 

Federación de los Estados y Municipios. 

"En todo caso serán respetados los compromisos 

contraidos po~ la Administración Porfirista con Gobierno 

y Corporaciones Extranjeras antes del 20 del entrante. 
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un gran número de pequonos propietarios, en su -

mayoria campesinos indigenas han sido despojados de su Ti.!. 

rra, abusando de la Ley de Terrenos y Baldios, ya por acuef 

do de la Secretaria de Fomentos ó por fallos de los Tribu

nales de la RepÚblica. A todas osas personas que de una m! 

nera inmoral fueron despojados do sus Tierras es de justi

cia de que se les restituya, a quienes pagarón t.a1.;.0.Len una 

indenuninización por los perjuicios sufridos. sólo en el C! 

so que estos Terrenos hayan parado a Tercera persona antes 

de la promulgación de este Plan, los antiguos propietarios 

recibirán indellUllinización de aquellos en cuyo beneficio se 

verificó el Despojo. 

Significa que el enfoque principal del problema 

so hizo con deseos de "Revisar" las disposiciones y los f! 

llos por los cualos las Comunidades habian sido desposeidos 

con el objeto de Restituir esas tierras a sus primitivos -

propietarios y en caso de no ser asi aquellos serian indem 

minizados. 

Existe otro caso que aprueba nuestra opinión so

bre Francisco !.Madero relativo al problema Agrario, es en 

la contestación que por escrito envio Madero al periodico 

El Imparcial el 27 de Junio de 1912 y que a la letra dice 

"Desde que fui investido por mi Conciudadanos cuando fui .. 

nombrado para el cargo de Presidente de la RepÚblica no me 
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he ocupado de refutar las vorcionos contradicto1·ias quo --

circulan en la prensa en la que con frecuencia se hace .e-

ferenc.i.n a Ofrecimientos que he hacho y que he dejado de -

Cumplir. Pero con tanta insistencia han repetido algunos -

periódicos y muy oapecialmonte el quo ustou tan acortada--

mente dirijo que en las promesas de la Revolución figuraba 

el reporte de tierras al proletariado y se ofrocio la div! 

ción de los latifundios que permanecian en poder do unos -

cuantos privilijiadoa con prejuicios de las clases Monest~ 

roeas (Editorial de Ayer) que quiero de una voz por Todas 

rectificar esa especie. Suplico a usted revisar cuidadosa-

mente el Plan do san Luis Potosi y todos los discursoa que 

pronuncié antes y despues de la Revolución asi como los --

programas de Gobierno que publique despuos de las Conven--

ciones de 1910, 1911 y, si en alguno de ellos expresé ideas 

entonces se tendrá Derecho a decirme que no he cumplido --

mis promesas. Siempre he abogado por cerrar la pequefla pr.Q. 

piedad, pero eso no quiere decir que se venga a despojar -

de sus propiedades a ningun Terrateniente. El mismo discu!, 

so que ustedes comentan, tomando unicamente una frace, ex-

plicar cuales son las ideas del Gobierno. Pero una cosa es 

Crear la pequefla propiedad, por medio del esfuerzo Constan 

te y otra es Repartir las grandes propiedades, lo cual nun 

ca he pensado ni ofresido en ninguno de mis discursos y --

proclamas. 
( 

) 
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Precisamente por estas reclamaciones y el hecho -

de que en el comienso del movimiento Armado de 1910, hayan 

intervenido intelectuales ·Y pequonos propietarios, ha serv! 

do de base para que escritores Europeos y Latinoamericanos 

afirmen que la Revolución Mexicana fué una Revolución bur--

guesa. Nos dicen que la tendencia de los Revolucionarios --

fué acabar con loa abusos y desmanes del poder politico y -

el nacimiento a nuevos propietarios de la Tierra. 

Anteriormente so entendia por Burguesia, la Clase 

Social' que se encuentra entre la Nobleza y el Proletariado 

en la actualidad con el desarrollo del capitalismo y la len 

ta desaparición de la Aristocracia hereditaria, la eurgue--

sia designa colectivamente a todos aquellos que por sus in-

teresas se encuentran Vinculados con los propietarios de --

los medios de Producción. 

Conforme a lo anterior, no se considera a la Rev2 

lución Mexicana de 1910, como un movimiento Burgues pues --

fué todo. lo contrario, fué un Movimiento Social general en 

el que los campesinos y Obreros fueron parte importante y -

dierón Contenido Social y Económico a esta convulción Naci.2. 

nal. De considerar nuestra Revolución Mexicana como un mov.!, 

miento de la Burguesia, mal hariamos en denominarla Revolu-

ción, como un movimiento de la Burguesia, pues el Último de 

toda Revolución es demoler los sistemas Juridicoa, Economi~ 

cos yPol:~ic~a imperantes que obstruyen y perjudican el ---
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desarrollo y progreso de loe Pueblos. 

Los autores qué afirman lo contrario, señalan --

que el fin del movimiento Annado de 1910 era Correjir los 

abusos que se Cometian en el Ejercito del poder Politico y 

Social; en otras palabras, que desaparcciara la Reelección 

La forma de actuar de Francisco I. Madero, dió -

como resultado la inquietud de los sectores campesinos y -

loe Consecuentes brotes de inconformidad general Emiliano 

Zapata, el caudillo del sur, ante la indiferencia de los -

Maximoe dirigentes de la Revolución, expresó con toda ene~ 

qia las Aspiraciones y deseos de Reforma del Sector cam~ 

sino del Pais. Y el contenido de estas aspiraciones se en-

cuentran en el Plan de Ayala del 28 de Nov. de 1951. 

Ahora mencionaremos a loa precursores do la Re--

forma Agraria, que en el inicio de este capitulo hicimos -

Referencia, en primer lugar tenf.lll\Os a DOn Miguel Idalgo y 

costilla, hombre de una Basta Cultura y de una gran Soli-

da Posición Económica Ordenó Publicar un diceno Absolbien-

do la exclavitud el 19 de Octubre de 1610 de aqui se deduce 

que la preocupación social de Miguel llidalgo y costilla --

era la libertad del hombre y el 5 de Diciembre de 1810 ex-

pide el primer decreto Agrarista en lu ciudad de Guadalaj!_ 

ra, que dice: Don Miguel Hidalgo y costilla, Generalísimo 

de America. Por el presente mando a los Jueces y Justicias 

del Distrio de esta capital, que inmediatamente procedan -
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a la Recaudación de Rentas vencidas hasta el d!a por los -

arrendatarios de las Tierras pertenecientes a las comuni~ 

des de los naturales. Para que enterrandolos en la caja N!, 

cional se entreguen a los naturales las tierras para su --

cultivo, para que en lo sucesivo (No) puedan arrendarse, -

pues es mi voluntad que su goce sea Unicarnente de los nat.!;\ 

ralos en sus respectivos Pueblos. (22) 

A travez de este Ordenamiento se puede Observar 

que el Se~ór Hidalgo fue un gran protector de loe Aborige-

nea y de quienes trabajaban y vivian dal campo. 

Otro gran Precusor de la Reforma Agraria es Don 

José María Morelos y Pavón, se preocupo por acabar con las 

Injusticias Sociales de su epoca. Hayúdo a los mas econom.!. 

camente debiles, jornal a los padres, con el fin de que --

mejoraran sus costumbres y conocimientos respecto a la te.:. 

nencia de la Tierra. MOrelos Ordenó a sus jefes militares: 

que, deben tambien utilizarse todas las Haciendas grandes 

cuyas Tierras laborables poseen de dos leguas cuando mucho 

porque el neneficio de la Agricultura consiste con que mu-

chos se dediquen con separación a Beneficiar un corto te--

rreno que puedan asistir con su trabajo e industria, y no 

que un solo particular t'lnga mucha ex:tención de tierras --

infructiferas esclavizando a millones de gentes para que -

cultiven por fuerza en la Clase de gananes ó esclavos oua,a 

do pueden hacerlo como propietarios de un terreno Limitado 
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en libertad y beneficio suyo ~ del Pueblo. 

Don Jose Maria Morelos y PavOn. su pensamiento su 

Acción, su genio y su ejemplo de gran patriora han sido fa5f_ 

torea importantes en la ConfirmaciOn del Regimen Institucig, 

nal y Republicano del Pais~ la Reforma Agraria Mexicana ti,!. 

ne en el pensamiento Agrario del Gran Caudillo su anteceden 

t6 mis bigoroso. El Sr. Morelos se adelanto a su epoca con 

sue inspirados pensamientos de Reforma Social y que en nue.! 

tros diaa dichas ideas van dando como resultado, grandes --

Reformas EconOmicas Sociales. (23) • 

Don Ponciano Arriaga, es otro precursor de la Re-

forma Agraria en M~xico: ya que sus ideas agrarias son un -

precedente de la Ley Agraria Actual. Para la expedición de 

una Ley Agraria, del 23 de Junio de 1856 los puntos princi-

pales fueron los siguientes: 

l.- El Derecho de Propiedad se perfecciona por ms, 

dio del Trabajo. Es Contrario al bien p!lblico y a la indole 

del Gobierno Republicano la existencia de grandes posesiones 

Territoriales en poder de una 6 pocas personas. 

II.- Se declara como m!ximo de posici6n de fincas 

R6sticas, quince leguas cuadradas. Los posedorea de Hacien-

das de mayor extenci6n deberán cultivar sus terrenos acor--

22).- Castillo de Don Luis Hidalgo, La Vida del Héroe. 
Tomo 11 pag. 140 y 141 

23).- Lemus Gracia Ra1.1l "Derecho Agrario Mexicano" 
Edit. CIMSA México 1975. Pag. 151 
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tandolos debidamente y si no lo hicieran no tendrán dere~ 

cho a ocuparse por los darlos causados por quienes matan -

ganados ó se aprovechan de los frutos Naturales. 

III.- Si transcurrido un ano permanecen Incultos 

ó sin cerca las Haciendas mayores de quince leguas produ-

ciran una contribución de veinticinco al millar sobre su 

valor fijado por peritos. 

IV.- Loa terrenos de fincas de más de quince le-

guas cuadradas de extención serán declarados baldios si -

no se cultivan en 2 anos los nuevos propietarios no ten--

drán mayor derecho de quince leguas. 

v.- t.as Ventas de Terrenos manores de quince l~ 

guas serán Libres de todo Impuesto. 

VI.- El propietario que ejerciera una extención 

mayor de quince leguas deberá pagar un derecho del vent1 

cinco por ciento sobre el valor de la adquisición excedeE 

te. 

VII.- Quedan abolidas las vinculaciones y las ad-

judicaciones de manos muertas. 

VIII.- Los pueblos, congregaciones y Rancherias 

deberán ser dotados de tierras debiendo indemminizarse al 

propietario anterior y repartiendose los solares entre --

los vecinos ó centro enfitentico. 

IX. - cuando en una finca eatuhiese abandonada 
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alguna riqueza conocida que no se explotase, debera adj~ 

dicarse el derecho do hacerlo al denunciante. 

x.- Quedan excentos de cualquiera contribución 

los habitantes del campo que no tengan terreno cuyo valor 

exceda de Cincuenta Pesos. 

Estas fueron las proposiciones del mencionado 

Constituyente, de las que podemos apreciar algunos pun--

toa ecenciales que actualmente lo estipula la Ley Fede-

ral de Reforma Agraria, como són: 

Privación de Derechos Agrarios y Nuevas Adjud! 

caciones e unidades de dotación, Limite de la propiedlld, 

Fraccionamientos de latifundios. 

Finalmente citaremos al Lic. 

Luis cabrera "Que fue uno de los que tuvo una 

influencia directa, y decisiva como precursor de la Re--

forma Agraria., ademas de ser el Autor de la Ley del 6 de 

Enero de 1915. Ley importante de toda la construcción 

Agraria en Nuestro Pais. El 3 de Diciembre de 1912 el 

Lic. Luis cabrera en la camara de Diputados, expuso, la 

Conveniencia de reconstruir los Ejidos de los Pueblos, -

como medio de resolver el problema Agrario que planteo -

con toda claridad; recalco que era necesario pensar en -

la reconstrucción de los ejidos, procesando que estos --

sean inalineables, tomando las tierras que se necesiten-. 
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para ello de las grandes propiedades Circunvecinas, ya -

sea comprandolos ó ¡xJr medio de expropiaciones, por cau

sa de útilidad pÚblica con indemrninización ya ¡xJr medio 

de arrendamientos ó aparceriaa. 

su concepto de ejido tenia funciones Ganaderas 

el Lic. Cabrera, lo entendía como complemento del Sala-

rio del campesino, cnmo parte integral del Sosten de un 

pueblo y como una tierra lista para la producción. 

Despues de crear tantas ideas que vinierón a -

proteger al Trabajador del campo formuló un proyecto de 

Ley que constaba de cinco Artículos, en el Artículo 20.

se facultava al ejecutivo de la Unión para expropiar los 

Terrenos pertinentes y necesarios para reconstruir los -

ejidos de los pueblos que lo hayan Solicitado, para do-

tar de ellos a las IXJblacionos que lo necesitasen, ó pa

ra aumentarlas las existentes. Viendo lo anterior pode-

mos afirmar que los puntos determinantes en su contenido 

Son el verdadero Antecedente de la Ley del 6 do Enero de 

1915 como esta disposición lo es del Art. 27 de Nuesta -

carta Magna. 

3.- IA LEY DEL 6 DE ENERO DE 1915 ANTECEDENTES DEL AR'l'.-

27 CONSTITUCIONAL. 

Siendo Don Venustiano carranza, el Primer Jefe 

del ejercito constitucional le encarga a Don Luis cabrera 
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que formulará un proyecto do Ley ol cual será conocido 

como la Ley del 6 do Enero do 1915, as de aqui precisa

mente la iniciación de la Reforma Agraria en México, y 

que gracias a ella se logró un anhelo claro para la in

mensa mejora de campesinos des¡X>ceidoa de su Tierra y -

explotados como trabajadores de los Grandes Latifundios. 

Dandose a conocer la ley del 6 de Enero de 

1915, se desarrolla en el país una intensa actividad 

Agraria, cuyos resultados y alcances no fueron previa-

tos y su contenido forma parte del Art. 27 Constitucio

nal. El contenido de este artículo, no fue obra creada 

por alguna persona, sino obedece a dos causas determi-

nantes i El deseo progresivo de Justicia Agraria de qui.2, 

nes la redactarón y la fuerza de los hechos Historicos 

en toda su magnitud. 

Para Nosotros la trascendencia y el interes, 

de acuerdo al Contenido de la Ley del 6 de Enero de ---

1915, estriban, no sólo en la justificación del movi--

miento Revolucionario, sino el criterio que sustento -

reepecto que todos los pueblos sin tierras, hayan teni

do ó no ejidos, tienen derechos a tener máa para satis

facer sus necesidades Agrarias. Es necesario seffalar -

que el Verdadero Sentido de esta Ley fué la de llevar -

el nivel económico y cultural de las familias de 
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condiciones mas que humildes. 

Esta lay cuenta con nueve conaiderandoey doc1\ 

artículos, y que acontinuación haremos un analisis som! 

ro de los doce artículos do la Citada Ley. 

El Artículo I. declaró nulas: 

1.- Las enajenaciones de Tierras Comunales, -

hechas por jefe Politices contra los mandamientos de la 

ley del 15 de Junio de 1856. 

II.- Las concesiones y Ventas hechas ilegalmente 

por autoridades federales, desde el lo. de Diciembre de 

1876. 

III.- Apeos y deslindes practicaron durante es-

te periodo si ilegalmente se invadieron tierras comuna-

les. 

Atravez del Art. 2o. Si los Vecinos qu~eran -

que se nulificara una división ó reparto a si se haria 

silnpre y cuando fuera decición de las dos terceras par-

tos quienes lo pidiera. 

El Art. 3o. decia: Podran obtener que se les 

date del terreno suficiente para construir las "Aqui se 

nota como el Tex:mino Restitución se llegó al concepto -

reconstrucción, idea que amparó Tanto la restitución --

como tal y la dotación hasta antes desconocida como tal 

nombre. 
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Art. 4o. mediante este artículo, se crearón -

la Comisión Nacional Agraria, La comisión Local Agraria 

y los comites Ejecutivos en cada Estado. 

El Art. So. espcsificaba: que los comitcs pa~ 

ticulares ejecutivos dependerán on cada estado de la -

Comisi6n Local Agraria respectiva, que u su vez estara 

subordinada a la comisión Nacional Agraria. 

El Art. 60. estableció el modo do iniciar el 

procedimiento presentando la Solicitud de restitución -

ante los Gobernadores a loa jefes militares. 

El Art. 7o. La autoridad respectiva, en vista 

de las solicitudes presentadas, oirá ol parecer de la -

Comisión Local Agraria sobre la justicia de las reivin

dicaciones de Tierras para dotar de ejido y resolvera -

si procede o nó la Restitución o concesión que se Soli

cita, en caso afinnativo pasará el expediente al Comité 

particular ejecutivo que corresponda, afin de que iden

tificare los terrenos deslindandolos y midiendolos, prQ 

cede a hacer entrega provicional de ellos a los intere

zados. 

El Artículo Bo, establecia que las Resoluciones 

de los Gobernadores ó Jefes Militares Tendran el carac

ter de provisional y serán ejecutados por el Comité ---
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particular ejecativo y posteriormente era remitido el -

expediente a la comisión Local Agraria, la que a su vez 

lo turnaba a la comisión Nacional Agraria. 

El Artículo 9o. mencionaba que la comisión N!, 

cional Agraria dictaminará sobre la aprobación rectifi-

cación ó modificación de las Resoluciones llevados a su 

conc;:cimiento y en vista del dictamen que rinda el enea~ 

gado del poder Ejecutivo de la Nación, sancionará laa -

reivindicaciones o dotaciones, expidiendo los Titulas -

respectivos. 

El Art!culo 10. estableció que los interesados 

que se creyerán perjudicados con ln Resolución del enea.!: 

gado del poder Ejecutivo de la Nación podrán recurrir 

ante los Tribunales a deducir sus derechos dentro del -

Te.i:mino de un afto a contar deade la fecha de dichas ---. 
Resoluciones pues pasando este Termino, ninguna reclalll!. 

ción será admitida. 

cuando se reclamen, contra reivindicaciones -

y en el que el interesado obtenga Resolución Judicial -

declarando que no procodia la Restitución hecha a un --

Pueblo la sentencia sólo dará derecho a obtener del GO-

bierno de la Nación la indemrnini~ación correspondiente, 

tambien en el Término de un afio podrán ocurrir los ----

,-
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propietarios de Terrenos expropiaaos reclamandoles in--. 

demminización que deben págarselos. 

El Artículo 11. una loy reglamentaria determ! 

nará la Condición en que hnn de quedar los Terrenos que 

se devuelvan ó que adjudiquen a los pueblos y la manera 

y ocación de dividirlos entro loa vecinos quienes entre 

tat\to los disputarán en común. 

Y finalmente el artículo 12. facultaba a los 

Soldados ó en su caso a los jefes militares para deaig-

nar la Comisión Local Agraria y los comitea particula--

res Ejecutivos. 

Decimos que de acuerdo con la citada ley se -

Ordena la Restitución de Tierras en' favor de los pueblos 

que hubieren sido despojados de ellos ilegalmente y la 

dotación a los que no siendolos posible probar, los ne-

cesiten para el sostenimiento de sus habitantes, de es-

ta manera se restableceran, lasdosinstituciones Agrarias 

coloniales, la Restitución y la Dotación de las Tierras 

pero con un sentido eminentemente Revolucionario. 

"LO importante de la ley del 6 de Enero de --

1915, es que fué la primera Ley Agraria del País, punto 

inicial de nuestra Reforma Agraria y atravéz del cual -

el campesino de México tiene las bases legales para ---

solicitar un pedaso de tierra" (24), además de que esta 
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ley fué formada en el Artículo 27 constitucional, la --

cu.al es la primera del mundo que ao~ala Garantias Soci,!!. 

les. 

La Ley del 6 do Enero do.. 1915 es Base de Nue.! 

tra Actual Ley Federal de Reforma Agraria que consagra 

en un contenido una Serie de Acciones Agrarias destina

das a la protección de la Clase camposina economicamen-

te debil. Por medio de esta ley se establecierón las --

bases firmes para realizar la Justicia Social en campo 

y empezar a afectarse los Grades latifundios que eran -

un medio de explotación y marguinación de la clase des-

poseída que viven de un trabajo Honrrado. 

EL ARTICULO 27 DE Ll\ CONSTITUCION DE 1917, 

El articulo 27 constitucional considera el 

problema Agrario en todos sus aspectos y trata de dar--

les solución por medio de principios Generales que ha--

bran de servir de norma para la Redistribución del sue-

lo Agrario Mexicano, el artículo 27 constitucional pue-¡ 

de ser considerado desde diveraos puntos de vista ya -

que contiene disposiciones muy importantes, sobre Petr§. 

leo, aguas minas, solo que ahora nos ocuparemos de la -

cuestión del Agrarismo Nacional. 

La Reforma Agraria Mexicana, tiene expresión 

,maxima en las nomas Juridicas que integrarón el - - - ,... 

24) Martha chavez P.de Velazquez "El Derecho Agrario de 
México" Edit. !?arrúa, S.A .. Méx. 1970 Pag. 305. 
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articulo 27 do la cnrta Magna de 1917, es decir es la -

na.se legal de la Reforma Agraria por su gran importan--

cia en la nueva Estructura que le dió a la tenencia de 

la Tierra y por los altos Contenidos Sociales y Económi 

coa. 

J.>asarernos ahora, a un resumen de los puntos -

principales del Art. 27 constitucional. 

l.- El Primer parrafo sellala que la propiedad 

de las Tierras y Aguas comprendidas dentro del Territo-

rio, Nacional corresponde Originariamente a la Nación -

cotableciendo el dominio pleno y eminente por patte del 

Estado sobre todo el Território. 

II.- una voz que se establece este antecedente 

pleno de propiedad, declara que la Nación tiene el der_! 

j cho de transmitir el dominio ele dichas Tierras a los partj. 

culares para Construir la propiedad privada, es decir -

¡ 
¡ 
l 

¡ 
¡ 

f. 
L 
i 
l 
! 
! 

1 

.-l ¡ 

que reconoce la existencia de la propiedad privada y --

que es Transferible. 

IIl.- El Art. 27 Constitucional, menciona que -

la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer -

a la propiedad privada las modalidades que dice el. int_! 

res PÚblico, as! como el declarar el aprovechamionto de. 

los elementos naturales susceptibles de apropiación pa-

ra hacer una distribución equitativa de la riqueza ----
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pÚblica y para cuidar de su consorvación 

Aqui se interpreta, que establece un nuevo -

Concepto do propiedad privada al aenalar espeoificarnen

te una función social as! mismo se estipula que se dic

tarán medidas necesarias para evitar la destrucción de 

los eleventos naturales y los dafios que la propiedad -

pueda sufrir, en perjuicio de la Sociedad, esto Signif1 

ca un cambio en el concepto de propiedad sostenida por 

el individualismo, pues el individuo Ya no es propieta-

rio, solamente para as! sino tambien para la Sociedad,

estableciendo una comisión entre todos los propietarios 

"De esto se afirma que la pr11piedad I.>rivada es una Fun

ción Social y no un derecho absoluto. 

IV.- Amplifica el Concepto do interés Público, 

con relación a la cosntitución de 1857 y simplifica los 

tramites de la expropiación, lo cual solo se puede ha-

cer por causa de utilidad pÚblica mediante indemminiza

ción. La palabra mediante que usa el artículo 27 que in 

dica que la indemroinización debo existir pero puede ser 

previa Simultanea ó posterior al acto expropiado. 

Establece la antigua Institución Júridica co

lonial de la dotación en favor de los nucleos de Pobla

ción que carescan de Tierras y Aguas ó no las tengan en 

cantidad suficiente para las necesidades de su población 
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a estos núcleos los otorga el Derecho de obtenerlos tornan 

dolos de las propiedades irunediatas. Instituyendo así una 

verdadera Garantia social. 

Nosdan las bases fundamentales para los distin-

tos procedimientos Agrarios y establece un conjunto de A~ 

toridades Agrarias creando las Dependencias del Ejecutivo 

Federal encargado de la aplicación de laa Leyea Agrarias. 

Mendiota y NÚl'ies nos dice "La dotación es de cá.r:a.s. 

ter colectivo, se otorga a la entidad "Núcleos de pobla--

ciÓn" pero en relación pudiere decirse, de los individuos 

que en esos núcleos carecen de Tierras y agua, pues tie--

nen por objeto hacerlos llegar a travéz "Del Núcleo de --

Población" 1011 elementos necesarios para subsistencia en 

intereses de la Sociedad que no puede vivir en paz ni de-

sarrollarse armónicamente cuando la propiedad Territorial 

no esta equitativamente distribuida (125) 

Por otra parte el Art. 27 constitucional crea -

una nueva Institución Económica y Júridica a la vez.al l~ 

do de la propiedad comunal antes mencionada: La Pequei'ia -

propiedad agricola en explotación cuando especifica, que 

debe respetarse al hacerse las dotaciones. Es el único --

Limite que les Impone estableciendo así, una garantia in

dividual en cuanto se refiere a quienes tienen le carác~-

ter de pequeaos propiodarios. 

. i 

í 
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v.- Declara nulas "Todas las enujonaciones de .. 

Tierras,Aguas y Montos pertenecientes a loa pueblos, Ran-

cherias, Congregaciones ó comunidades" las Conces:l.ones, -

compo'ilicionea, ventas de Tierra, Agua y Montes: las dili-

gencias de apeo y deslinde, Transacciones, Enajenaciones, 

y rElJ1'1ate, realizados en contravención de las Leyoa "Actos 

todos con los" cuales se hayan invadido u ocum1do ilegal 

mento, Tierras Aguas y montes de los ejidos, Terrenos de 

común repartimiento ó cualquierá otra base pertenecientes 

al núcleo ejidal. 

ordena que la dotación de Tierras solo puede ·-

hacerse en favor de los Núcleos de Población que los Sol!. 

citen, 'l'omandolos de la Propiedad inmediata os decir los 

que se encuentran dentro del medio de afectación, siempre 

y cuando se respete la pequeña propiedad que se encuentre 

en explotación. Sin embargo esto, en la mayoria de lae V_! 

ces, no basta para satisfacer las necesidades de peticio-

narios, previniendo esto en el mismo artículo 27 conatit~ 

cional, se indica que se dictarán las medidas necesarias 

para el fraccionamiento de los latifundios y la creación 

de los Nuevos centros de Población Ejidal. 

VI.- La fracción X del Art. 27 constitucional 

establece que la unidad de dotación no deberá ser en lo -

sucesivo menor de 10-00-00 HAS. de Terrenos de riegÓ ó de. 

25) .- Luc:i.o Mendieta y Nuí'iez, Sinteais del Derecho Agrario 
Edit. U.N.A.M. 29 Edición pag. 22. 
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de humedad ó sus equivalentes en todas las clases do ti~ 

rras que se fijan en el párrafo tercero do ln Fracción -

XV como aiguo "Una Itcctarca do riego por dos do Temporal 

por cuatro de agostadero do Buena calidad y por ocho de 

monto ó de agostadero on Terrenos Aridos". 

VII.- El art. 26 Fracc. X!il Determina la pequc~a 

PF9Picdad inafectablo Tanto Agricola como Ganadora, dicie.n 

danos lo siguiente: 

cien hectarias de Riego ó humedad do primera ó 

su equivalente en otras Clases do tierra.con cientas heg 

tarias de Terreno de Temporal o agostadero susceptibles 

de cultivo ciento cincuenta hoctarcas, cuando las tierras 

se dediquen al Cultivo del algodon si resiben Riego de -

avenido Fluvial ó por BOmbeo, de Trecientos on explota•-

ción cuando se dediquen tü cultivo del Platano, cana de 

Azúcar, café, hequén, hule, cocotero, Vid, olivo, pifia,-

vainilla, cacao,Arboles Frutales. Se determino' tambien -

la pequefla propiedad Ganadera senalandole una superficie 

"que no exeda de la necesaria para mantener llasta quinie_u 

tas cabezas de ganado mayór ó su equivalente en ganado -

menor, en los terminos que fije la Ley, de acuerdo con la 

capacidad forrajera de los •rerrenos". 

sí en una ¡x.>quei'ía, propiedad, se realizan obras 

. de cualquier indole, qua mejoren la calidad de la Tierra 
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no podrá ser objeto de afectaciones agrariaa "aun cuando 

en virtud de la mejoria obtenida ae rebasen los maximos 

se~alados por esta fracción, siempre que se reúnan los r~ 

quisitos indispensables de Ley 

VIII.- Por otra parte, se asentó en el artículo -

27 Constitucional que: "el congreso de la unión y las --

legislaturas de los Estados en sus respectivas Jurisdic-

ciones, expediran leyes para fijar la extención de la --

propiedad rural y para llevar el fraccionamiento de los 

excedentes". Esto quiere decir que en cada Estado y Terr! 

torio y en el Distrito Federal se fijará la extención --

maxima de la Tierra de que puede ser duono un solo indi

viduo ó Sociedad legalmente autorizada. El excedente de-

be ser fraccionado por el propietario en el plazo que --

ael'ialen las leyes locales y las fracciones serán puestas 

a la venta "En las condiciones que aprueben los GObier--

nos de acuerdo con las mismas Leyes". 

El articulo 27 Constitucional crea ol organis-

mo encargado de realizar sus disposiciones en materia de 

tierras; "una Dependencia Directa del Ejecutivo Federal", 

De acuerdo con este Precepto requiere que sea el propio 

Presidente de la RepÚblica quien se encargue de llevar -

a cabo la reforma Agraria en el que funcio11a un cuerpo -

consultativo Agrario. La dependencia aludida ea la - - -
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actualmente Secretaría de ln Reforma Agraria en el que --

funciona un cuerpo Conaultativo Agrario y cuyos consejos 

serán nombrados por el Ejecutivo Federal por cada Estado, 

Territorio y en el Distrito Federal de acuerdo con el Ar-

tículo que comentamos, debe haber una comisión Agraria --

Mixta "Compuesta de representantes iguales de Federación, 

de los Gobiernos Locales y un representante do los campe-

sinos, tambien se crean loa llamados "Corni tes Particulares 

Ejecutivos para cada uno de los Núcleos de Población que -

tr;rnsmiten expedientes Agrarios y los comisariados Ejida-

les" para cada uno de los Núcleos de Población que posean 

loa Ejidos. 

IX.- En otros renglones del Art. 27 constitucional. 

no se~ala los lineamientos fundamentales del procedimiento 

Agrario estableciendo que las solicitudes de restitución ó 

Dotación de Tierras ó Aguas se presenten en los Estados ó 

Territorios directamente ante los Gobernadores. Estos los 

turnan a las comisionen Agrarias Mixtas que los tramitan y 

emiten un dictamen que aprueban ó midifican, los GobernadQ 

res enseguida Ordenan que se dé Posesión inmediata de las 

superficies que en su concepto procedan a los solicitantes 

Esta posesión se denomina ¡rovisional,ya que los expedien-

tes pasan en seguida a la Secretaría de la Reforma Agraria 

que atravéz del cuerpo consultativo Agrario emite un - -· -
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dictamen el cual as puesto a Consideración del Presiden 

te de la RopÚblica. 

x.- Asimismo el Art. 27 constitucional, esta-

blece que los propietarios afectados con resolución do-

tatoria ó Restitutoria de Ejidos ó Aguas que se le hu--

hieren dictado en favor de los pueblos ó que on el fut~ 

ro se dictarán, no tendrán ningun derecho ni recurso l,t 

gal ordinario, no podrán promover el Juicio de Amparo.-

Esta drastica disposición se comprende teniendo en cuen 

ta ol abuso que hicieron del amparo los propietarios 

afectadoa las finalidades de. la Reforma, la urgencia do 

ponerlos en practica y el carácter expropiatorio por 

causa de útilidad pÚblica que lo fundamentó. 

De ahi que el mismo precepto que comentamos 

agrega que los afectados con dotaciÓn tendrán solamente 

el derecho ce reclamar al Gobierno Federal para que se 

les indemrninice este derecho, lo pueden ejercitar en el 

plazo de un ano a partir de que se pÚblique la resolu--

ción respectiva en el diario Oficial de la Federación.-

sin embargo mas adelante agrega el mismo artículo que = 
los duef'ios ó poseedores de predios Agricolas ó Ganada--

ros en explotación, a los que se haya expedido ó en el 

futuro se expida certificado de Inafectivilidad, podrán 

promover el Juicio de amparo contra la Privación ó afes 

tación Agraria de sus Terrenos ó Aguas. 
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XI.- Para finalizar en el mismo Artículo cona-

titucional, se declará revisable todos los Contratos y -

Concesiones hechas por los Gobiernos anteriores y desde 

el ano de 1876, que hayan dado origen al acaparamiento 

de tierras, aguas y demas recursos naturales. Asimismo -

se faculta al Ejecutivo Federal para declarar nulos 6 --

sin valides Jt'\ridica cuando impliquen graves perjuicios 

para el interes Páblico. 

4) COMENTARIOS SOBRE ALGUNOS PUNTOS DE LA LEY FEDERAL DE 

REFORMA AGRARIA. 

como es conocimiento de todos, la Ley Federal 

de Reforma Agraria vino a sustituir al Código Agrario de 

1942. Si bien es cierto que en la Ley han quedado inclu! 

das muchas de las Instituciones Júridicas fundamentales 

de este, asimismo podemos afirmar que introduce cambios 

a vecea radicalea y estatuye otras figuras legales acer-

tadamente. 

Es de elogio el gran cambio del Código por la 

Ley, pues esta vino a ser fructifera, ya que significa -

algo m~s, tienen un sentido renovador dinamico, que reb~ 

sa el concepto y contenido de un código. La Ley de Refo! 

ma Agraria Vigente se divide en siete Libros. Los cuatro 

primero• contienen el derecho sustantivo, los tres dlti~ 

moa, se refieren a los procedimientos, a la planeación y 

•. 
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a las responsabilidades en materia Agraria. 

constituye un gran 1\contecimiento, la expedi--

ci6n de la Ley de Reforma Agraria, ya que puede pradeci~ 

ce que operara resultadou mas alla do lo eaporado* y al-

tamente poaitivos en un futuro inmediato facilitando y -

permitiendo superar con toda eficacia y a corto plazo1 -

toa oculares problemas do desarrollo económico y •equri-

dad en la tenencia de la Tierra que se preaentan en for-

ma aguda en el Sector rural de nuestro Paia, la Ley de -

Reforma A9%'aria tiende y tienu como finalidad protejer a 

la clase campesina, otorgandole tierra a lo• nucleo1 de 

población que careacan de ellos. La Ley tiene una funda~ 

da preocupación por mejorar loa mecaniamoe de la Juati·-

cia Aqraria, tomando en consideración, que ciertamente -

el campesino ha vivido on un clima de injuaticia y depr1 

si6n por parte de la Clase Priviligiada, ea decir de 101 

terratenientes, de los grandes en nuestro Pal•, frenando 

el desarrollo agricola y dejan al campesino en el ma• t.! 

moto olvido. 

La Ley Federal de Reforma Agraria, respeta la 

letra el espiritu y la filosofía del articulo 27 Consti-

tucional ya que perfecciona y Consolida el ejido. La --

Propiedad, Poniendo enfasia en la función Social de la 

tierra y sua acciones con el claro pr6poaito de lograr -
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un aumento sostenido de la producción en ol campo 1 forta~ 

leciendo y superando todas las reglas do la economía ---

agricola de nuestro País, este objeto implica la especial 

importancia que la iniciativa otorga a la organi?.ación -

económica da ojidatarios, comuneros, colonos y pequeflos 

propietarios, abriendoles las puertas en todas las for--

mas de Asociación para la Producción, comercialización é 

Industrialización,,con esta Ley do nefoma Agraria alean-

zó nuevos logros positivos para el sector campesino, es 

decir que la Clase humilde del campo trate de elevar ecg 

nomicamente au nivel de vida tambion en el aspecto Cult,!.! 

ral ya que así.mismo la Ley Federal de Reforma Agraria, -

establece que en cada Ejido deberá reservarse una unidad 

de dotación para la escuela del Lugar, fomentando asi --

una buena educación. 

Viendo lo anterior, podemos concluir que el --

sentido de Justicia Social en la Ley de Reforma Agraria, 

es para el campesino la de protegerlo atravez de la mis

ma estableciendo que todos los campesinos de México tie-

nen derecho a solicitar un pedaso de tierra para Trabaja,!;'. 

la y poder subsistir, en una forma mas humana y sin des-

criminación de ninguna especie. 

¡ 

'. l 
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e A p r T u L e III 

EL DERECHO SOCIAL lWEVA DICIPLrnA AU'l'Qt;ol'1A. 

1) DEFINICION DEL DERECHO SOCIAL. 

Ciertos Autores como Mcndieta y Nuflcz defi11c al 

Der. Social de la siguiente llk"\nera. "Es el Conjunto de 

Leyes y diaposicionee Autono:naa que estebleccn y dcaar:ro-

llan diferentes principios y nrocedimicntoa protectores -

en favor individuos, grupos y sectorco de la sociedad ec.Q_ 

n6micamente déviles para lograr su Convivencia con las --

otras Clases Sociales (26) • 

En la anterior def inici6n se contempla una gran 

infl.u.:ncia del profesor Roadbruch. 

Asimi~mo el Profesor Gonz!lez D1az Lombardo, --

mas apegado a las ideas de Roadbruch al reforirne al Ders 

cho Social como derecho E Igualados y Uivelador de laa --

desproporciones nos dice1 

El Derecho Social; es una ordenaciOn de la Soci~ 

dad de función de una Integración din~mica teleologicamen-

te dirigida a la obtención de mayor Dieneatar Social de las 

Peraonaa y de los Pueblos mediante de la Justicia (27). 

Hector Fix zamudio: nos dice el Derecho Social: 

Bs un Conjunto de Normas JOridicas nacidas con independen-

cia de los ya existentes y en situaci6n equidistante res--

pecto a la divici6n tradicional del Derecho Ptíblico y ':"--

27).- Lucio Mendieta y Nui'\ez. El lJerecho Social M6xico 1953 
Pag. 66. 
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del Derecho Privado, como un tercer Sector, una Tercera "'.' 

dimención, que dabe da considerarse como un derecho da --

Grupo, "Proteccionista de los nucleos mas débiles de la -

sociedad, un derecho do integración, equilib1:ador y com_y 

nitado. {28) 

Podemos afirmar, que en las anteriores defini--

ciones expuestas, tanto por lo que se refiere al orden --

justo como a la justicia Social, el fin que persiguen es 

de Equilibrio en las relaciones humanas para llegar a la 

nivelación de los desiguales. Es una de las Grandes metas 

del Derecho social proteccionista en las relaciones no s2 

lo de produc-::ión sino da todos aquellos en que sea necea! 

rio hacer extensivo a los derechos de los fuertes frente 

a los débiles para igualaros. 

El maestro Trueva: nos dice: 

El Derecho Social; es el Conjunto de Principios· 

Instituciones y Normas que en función de Integración Pro-

tegen, Tutelan y Reivindican a los que Viven de su Traba-

·jo y a los económicamente débiles. (29) 

Podemos apreciar que esta definición ya no se -

busca solo la nivelación de los desiguales1 sino estirnu-

lar la protección y la tutela de los débiles en las rela-

ciones Humanas: asi como su bienestar Social. 

(27) 

(28) 

Francisco Gonzalez Lombardo"contenido y Ramas del De 
recho social en "Generación de Abo<¡<ldos 1948-1953. -
Universidad de Guadalajara Méx. 1963 Pag. 61 
Hector Fix zamudio."¡ntroducción al Estudio.del nerécho 
Procesal Social 11 M<'ldrid 1965 Pag. 507. 



, ' 

- 65 -

Podemos afirmar, que el Derecho Social es un -

Derecho del porvenir, porque ha alcanzado en los tiempos 

actuales, notable desarrollo, en algunas de sus Ramas, -

principalmente on el Derecho del Trabajo y en la Seguridad 

Social: en otros, como en la Asistencia Social. Si bien 

cada vez adquiere esta mayor importancia en las socieda-

des modernas, todavia no aparece delineada su forma JÚrJ: 

dica como derecho, sigue siendo una concesión graciosa -

del Estado en la mejoria de los Paises del mundo. 

En materia económica la intervención del poder 

Público es cada vez mas amplio en todos los pueblos civJ: 

lizados mas tampo.::o se ha configurado completamente den-

tro de wia sistematización JÚridica. 

tas actuales expresiones legales del Derecho -

Social, por su importancia y por las orientaciones que -

encierra hacen de esta novísima parte del derecho del --

porvenir, no sólo por cuanto se proyecta necesariamente 

al futuro en el destino de todas las democracias sino --

por que es de tal modo amplio su ámbito y tan grande su 

importancia, que en un tiempo relativamente breve exten-

derá influencia a todas las purtea y ramas del derecho -

realizando en ellos una serie de Transformaciones profu,n 

{29) r.rrueba Urbina Alberto. "Nuevo Derecho del Trabajo 
Edit. Porruá. Mex. 1975 pag. 155. 
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das hasta coordinarlos dentro de sus propios finos. En -. 

otras palabras: nacia las finalidades del Derecho Social 

se Orientarán Tarde ó Temprano todos los DGrechoa. 

2) Nfl'ECEDENTES HISTOlUCOS DEL DERECHO SOCIAL: 

casi siempre se confunde la Historia del Dore-

cho Social, con la Historia del Derecho del Trabajo o --

Derecho Obrero ó Derecho Industrial, que con todos estos 

nombres se conose lo que no es, en realidad, sino una r!_ 

ma del Derecho Social. 

Solo que si podemos afirmar que en las primeras 

disposiciones Protectoras del Trabajo se encuentran los 

más lejanos antecedentes de lo que pudiera considerarse -

las manifestaciones embrionarias del Derecho : pero de -

acuerdo con el concepto que hemos expuesto en este enea-

yo sobre aquel derecho, su Historia empieza cuando se e~ 

ponen con claridad las primeras ideas con respecto a la 

protección no de una clase determinada de la Sociedad ó 

de grui>os especificos de ella, sino del cuerpo Social 

mismo mediante la integración de todos sus Componentes -

en un regimen de Justicia. 

Nos parece que el antecedente más preciso más 

lejano del Derecho social es el proyecto de declaración 

de Derechos del Hombre y del ciudadano, expuesto ante la 
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sociedad de los Jacobinos , el 21 de Abril de 1973 por -

MaKimiliano de Robespierre, pues loe artlculos 8, 9 y 10 

e¡,¡+-.ablecen el Derecho de Propiedad como una función social 

indudable al .:!eclarar: Art. B.- "El Derecho de propiedad 

está limitado, como los otros, por la obligación de res-

petar los derechos ajenos". Art. 9 .- No puede perjudicar 

a la seguridad a la libertad o a la existencia ni a la -

propiedad de sus semejantes". Art. 10. - "Toda posesión -

todo trafico que viole este principio es esencialmente -

!licito C! inmoral". Esta es la mas clara expresión de un 

derecho de la Sociedad frente al derecho individual de -

la propiedad. 

Es tambien un Principio Basico del Derecho so--

cial, el art. 11 del mensionado Proyecto. Sagun el cont~ 

nido d~ este ensayos Art. 11.- La Sociedad está obligada 

a subvenir a la subsistencia de todos sus mienbros, ya -

procurandoles Trabajo, ya asegurandoles medidas de exis-

tencia a quienes no esten en condiciones de Trabajar. 

Por otra parte el Art. 14 pone a todos los ---

mienbros de la Colectividad en igualdad de Condiciones -

ante la Educación. Art. 14.- La Sociedad debe favorecer 

por todos sus mienbros, el progreso de la inteligencia 

colocando a la instrucción PÚblica al alcanse de todos 

los Ciudadanos (30). 
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Si cambiaramos la palabra Sociedad por otra -

mas propia, como la de Estado, tenernos que admitir que 

las preceptos tranacriptos san una Clara expresión de -

Derecho Social. 

JÓse Martinez Delgado, dice que "La De.clara--

ción Constitucional de Derechos del 24 do Junio de 1973 

no recogió sino excepcionalmente el atrevido proyecto -

Robespierre, fundamentalmente par las Cimentaciones que 

introducierá en el Derecha de Propiedad: pe.ro estable--

ció sin embargo, algunas formulas y preceptos de tipo -

Social, que representan un notable progreso legislativo 

aun cuando hayan tenido aplicación efectiva como suce--

d.ió con todo el Ordenamiento. (31) 

LOs artículos 18 y 21 son los unicos precep--

tos que caen dentro de la Orbita del Nuevo Derecho. - -

Atr. lB.- LOs socorros PÚblicos son una deuda Sagrada.-

La Sociedad la Subsistencia a los Ciudadanos desgracia-

dos, sea procurandoles trabajo, ó sea asegurandoles los 

medios de exi1tir a los que no esten en aptitud de tra-

bajar. Art. 21.- La Instrucción es necesaria a todos. -

La Sociedad debe favorecer Vigorosamente la Cultura - -

30) Texto to· ada de la •resis de JÓse Martinez Delgado 
Proyección Historica de las declaraciones de Derechas 
Sociales. Mexico P.F. 1948. Pag. 38 

31)* JÓse Martinez Delgado. Op. cit. pag. 39. 
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Pública y colocar la Instrucción al alcance do todos loo 

Ciudadanos (32). 

So puede considerar que estos son los anteceden 

tes más lejanos del Derecho Social, porque so concentran 

en proyectos de Ley y en Leyes, pero es de Justicia recO!_ 

dar quo son Anteriores las ideas de Dafeux expuestos en 

una carta "Que dirigió en Septiembre de 1971 a su amigo 

coup6". 

"Hermano: El Precepto do Ley antigua ama a tu 

pr6gimo como a ti mismo1 la sublime maxima de Cristo; --

Haz ~ los demás lo que quisieres que los demás hicieran 

contigo: la constitución do Licurgo: las instituciones -

mas Bellas de la Repdblica Romana, quiero decir, la Ley 

Agraria1 vuestros Pricipios que acabo de recordar (el r!_ 

parto de la Tierra): loe mios que os Consigné en mi ult.!, 

ma Carta y que consisten en asegurar a todos loe ciudad,!! 

nos primeramente la subsistencia en segundo lugar una --

igual educaci6nt todo parte de un punto comun y va a pa-

sar en un mismo centro. La participaci6n de todos en prg 

piedad. (33) • 

32) Texto Transcrito de la obra citada de Jose Mart!néz 
Delgado, 

33) J6se Mart!nez Delgado, OP. cit. Pa9. 44. 
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Las teorias de Fourier , trataban de reconstruir 

la organización de la Sociedad integrandola por un medio 

de Sistema de falausterios 6 asociaciones fraternales en 

las que los Bienes de todo indole debería distribuirse 

segun esta formula "A cada uno segun sus necosidades"(34) 

El socialismo de Estado, es una escuela cuya -

ideología corresponde al Concepto de Derecho Social que 

fundo este ensayo, pues trat6 de intervenir en la produg 

ci6n para que no enrriquesca a unos cuantos, sino para -

que satisfaga el Total de las necesidades del pueblo. 

Marat, propuso en 1848 a la asamblea, Nacional 

encargada de formar la constitución, que el Derecho al -

Trabajo y a la asistencia so elevarán al rango de garan-

tias constitucionales. El articulo 2 de su proyecto de--

cia: La constitución garantiza a todos los ciudadanos, -

la Libertad, la Igualdad, la Seguridad de Trabajo, la --

propiedad y la asistencia. Art. 7. "El Derecho al traba-

jo es el que tiene todo hombre de vivir trabajando. La -

sociedad debe por medios productivos y generosos de que 

disponga y que serán Organizados anteriormente, propor--

cionar trabajo a los hombres válidos que no puedan proc.!:!_ 
rárselo de otro modo (35) 
34) J6se Martinez Delgado, op. cit. pag. 53. 

35) J6se Martinez Delgado, op' cit. pag. 74. 
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El proyecto antes mencionado fue aceptado, pues 

la Constitución de 1848, consagro como garantías el Dore-

cho al Trabajo y do la asistencia en al Artículo l (36) 

En la ciudad de Alemania en el ano de 1960, el 

Canciller Bismark, presento un proyecto en ol que compre!! 

di6 el principio del Derecho Social, sobre la obligación 

del Estado de proporcionar trabajo a todos los necesita--

dos de el 1 "El Estado debe cuidar de la SUbsistencia y --

del Sostenimiento de los Ciudadanos que no puedan procu--

rarse asi mismos medios de existencia ni obtener los de -

otras personas privadas obligadas a ello por Leyes espe--

ciales. A aquellos a quienes no faltan mas que los medios 

y la ocaci6n de ganar por si su propia subsistencia y la 

de su familia debe proporcionárselos trabajo conforme a -

sus fuerzas y a su capacidad. Fué aprovado este proyecto 

en JUnio de 1869 (37). 

cuanto hallarnos como antecedentes del Derecho -

Social, los del Derecho Obrero, y del Derecho A9rario y -

de la Benefioiencia Pliblica estimada como gracioso don --

del Estado, son numerosos; solo que en nuestro Concept9,-

no Corresponden propiarne¡ite a la Historia del Derecho So-

cial. La idea de este surge y evoluciona en cuanto no se 

36) J6se Martinez Delgado. op. cit. pag. 76 

37) J6se Martinez Delgado. op. cit. pag. 76 
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considera dentro de la protección del Estado a un grupo -

especial, sino en función de los otros buscando estable--

cer una justa armenia. 

Podemos decir que un Derecho especialmente dest! 

nado a proteger a una sola Clase de la sociedad, por debil 

que sea no es social sino antisocial porque acaba indefeQ 

tiblemente en privilegio que pesa sobre el reato de la c2 

lectividad. 

El Derecho social. os un Derecho de integración 

que tiene por finalidad dar un trato justo a las diversas 

Clases sociales. 

3) CONCEPTO DE CL1\SES SOCIALES. 

Nos define el or, Mendieta y Nuftez a la clase -

Social~ "Las Clases Sociales son grandes conjuntos de --

personas que se distingu~n por los rasgos espccificoa de 

su cultura y de su situación económica". (38) 

consideramos que la definición que nos dá el Or, 

Lucio Mendieta y Nunez, encierra de una manera bastante 

amplia y acertada el concepto de Clase social. La Clase 

social esta determinada por una Combinación de factores 

Culturales y Económicos. 

38) Mendieta y Nufiez Lucio. "Las Clase Sociales" 
Editorial Porrúa 3a. Ed. M6xico 1967. pag. 63. 
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Cada Claso Social tiene un contenido Cultural y-

Económico que le es propio y característico de ella: dif~ 

rent• de las damas clases. Aqui se pone de manifiesto que 

aán cuando el factor económico tiene una gran importancia 

para determinación de la clase Social, en realidad el fas 

tor principal es el de la cultura, puesto que solo es po-

eible el paso de los individuos de uno a otro circulo me-

diante la adaptación Cultural. El hombre de la Clase me--

dia, el peon 6 el obrero que por azahares de la fortuna -

se forman ricos y poderosos do un solo parpadeo, no por -

eso entran desde luego a la Clase Alta, sino qué se apro-

xi.man a ella a medida que adquieren sus educacaciones,co.!! 

tumbres y forma de vida hasta asimilar por fin sus ideas~ 

sus sentimientos, sus perjuicios, etc, 6 sea su cultura,-

llegando asi a una total adaptación. Solo que mientras no 

se realiza lo anterior serán solo "Nuevos Ricos" y perma-

nacerán al margen de la llamada Clase Alta Burgues. 

A pesar de que existe un crecimiento muy aceler~ 

do de la Clase Media en México desde hace poco tiempo, su 

futuro es un tanto problematico, pues cerca de las dos 

terceras partes de la población se dedica a la agricultu-

ra. Sin embargo el ambiente Geográfico es tal que no se -

presta al desarrollo de la Agricultura en gran escala. En 
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la actualidad, las propiedades Agrarias son demasiado pe-

quenas y la tierra es demasiado pobre para mantener a la 

Población rural actual en un nivel que pudiera considera~ 

se como de clase Media, Se podria obtener un progreso no-

table de mejores Técnicas en la Agricultura y de una a--

daptación mas eficiente de los cultivos del suelo. El pr~ 

grama de regadlos del Gobierno de Nuestro Pais abre coan-

tantemente nuevas tierras de cultivo, y su acondiciona.mien 

to, con grandes inversiones de Capital, solo que debe se-

ftalarae que la Población de México esta creciendo r'pida-

mente; tanto que el incremento neto tiende a absorber las 

mejorias logradas, se supone entonces, que durante muchos 

aftas la mayor parte de la Pqblaci6n Rural de México segu-

rá, constituyendo un sector de la Clase Baja. 

Quizá el estimulo mayor para el Crecimiento do -

una Clase Media en M6xico sea el cambio en la mentalidad 

popular .como resultado de los ideales de la Revolución S.2, 

cial que se desembuelven en la Actualidad. 

La Revolución social ha desplazado en gran medida 

el ambiente feudal, debido a la introducción de ideales -

como "Tierra para los que carecen de ella Tierra y libros 

y la emancipación e incorporación de las masas indigenas". 

Hay una gran parte de la Tierra ha sido redistribuida. S~ 

' t 
\ 
~· 
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han puesto on Vigor una legialaci6n de bienestar Social;-

se han establecido Salarios y Condiciones favorablos min1 

mas de Trabajo1 se han formado Sindicatos Obreros: lns f2_ 

cilidades educativas, so eetan runplinndo rápidamente y se 

han desarrollado sistemas de Bienestar social. Todo ello 

ha Contribuido a estimular ln enporanza de las masas y a-

brir los Canales de la Mobilidad social¡ asi pues, a posnr 

de todas las difioultades qua so han mencionado, no ex.is-

te por lo menos Cierta oportunidad para ascender el Sta--

tus de la clase Media (39). 

39) Las Clases Sociales en M6xico 
Miguel Oth6n de Mendizabal. Editorial "Nuestro Tiempo" 
3a. Edición M6xico, S.A., paga. 89 y 90! 
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4) LA DIVICION DE CLASES. 

Desde tiempos remotos, siempre ha existido la S.! 

paraci6n de los seros, ya sea por su educación, cultura,-

situación económica y Raza, y todo esto dió como resulta-

do la existencia da Núcleos Sociales, y diferentes unos -

de los otros. 

Ariatotelesr nos dice en la Politica: "Existen -

en cada Estado tres Clases de Ciudadanos: Los Riquisimoa, 

Los Pobrisimos y los que no son ni muy Pobres ni muy Ri--

coa". 

Podemos aceptar esta Clasificación como muy cie!: 

ta en N'Uestros Dias, segun la cual. La sociedad se div~de 

en: Clase Alta, Clase Media y Clase Baja. 

Por otra parte se han hecho muchos intentos para, 

Clasificar a las Clases sociales, asi; Carlos Oide, los -

enumerar "Segun el 96nero de ingresos que reciben cada --

uno de los participantes de la Riqueza Social en: Propie· 

tarios Territoriales, que perciben la rentar loe capita--

listas rentistas que perciben el beneficio, loa obreros -

que perciben el sueldo y los menesterosos que perciben la 

limosna (40) • 

Los Negocios y las consideraciones Politicas y -

40) Carlos Gide, autor citado por Mendieta y Nuftez en 
Las Clases sociales. Ed. Porrda, S.A. M6x.1967 pag, 974. 
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Sociales hacen que las distintas Clases sociales, entre -

ella la de los Ricos, entren en constantes relaciones y -

ofrezcan formas de vida y de cultura casi identicas, 

Asimismo acontece en el seno de la clase Media, 

hay frunilias que gozan de sólida posición econ6mica y o--

tras que Viven con cierta Comodidad, de su Trabajo y de -

pequeftas rentas y finalmente lá Clase Medio Pobre que lle -, 
va a cabo muchos sacrificios para conservar una aparien--

cia decente y honorable ante la Sociedad. 

La Clase baja esta integrada por obrera, jornal!! 

ros del campo, artesanos, los trabajadores sin Oficio que 

"se alquilan" para cualquier tipo de labores y los misar_!! 

bles que Viven en Asilos, y Hospltales 6 simplemente de -

la caridad. 

Detal manera que la clase Baja, por el hecho de 

que se encuentra Colocada en situación inferior a la Cla-

se media y a la Clase Alta, es aquella formada por perso-

nas que no tienen patrimonio y si tienen, estas no tienen 

valor alguno, y Viven exclusivamente del producto de su -

esfuerzo. 

La Clase social Alta, es la que tiene el poder -

Económico y el poder politice, y tiende a mantenerse en 

una situación hermetica en cuanto a las demas Clases ---
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que son la (media y baja) solo tienen relaciones con por~ 

sonas de su mismo estrato Socl al, eluden en cuanto tienen 

oportunidad a la Clase media y de una manera definitiva y 

terminante con la Clase baja, 

Podomos afirmar que el fundamento de la superio

ridad de la Clase Alta, es la Porpiedad, ni analizamos tR 

do lo que proporciona la propiedad, Lujos, comodidades, -

Poder Politico etc., nos damos cuenta, que la riqueza en 

si no es un fin, sino un medio, que sirve solo para pro-

porcionar toda clase de lujos desmedidos caprichosamente, 

Zonas Recidenciales, circulas exclusivos de la llamada -

Clase Alta, reuniones para cierta Elite, etc., marcan una 

descriminación mas que humillante para las demas Clases -

Sociales existentes. 

Dentro de la Clase media, no tienen Lujos, por-

que carecen de recursos pecui1iarios excesivos, y por ello 

llevan una forma de Vida moderada y molesta. 

La pa~te mas conciente del Pueblo se encuentra -

en la Clase Media, porque en ella se reswne la opinión -

Pl.'íblica y los problemas aprf#lliantes. 

La miseria extrema y desvalimiento de la Clase 

económicamente debil, es un espectaculo humano . · denigran 

te, que repercute en la Clase media, y movidos por este -
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espeotaculo surgen redentores y organizadores de los con

glomerados marginados. 

La Clase Baja por el gran nrunero de sus integran 

tes, tiene influencia, en los paises de regimen oemocrat! 

co, aun cuando la democracia no so practique en ellos con 

verdadera pureza y exista solo la demagogia. 

Para finalizar diremos que la Cl<we Baja Influye 

radicalmente en la media y en la Alta como ejemplo dolor2 

so de una realidad que se pretendo ignorar. 

5) LA LUCHA DE CLASES. 

Como es de conocimiento general en la Lucha de -

Clases de la 'l'eoria Marxista, en la cual ánicamente hay -

en áltimo analisis, dos tipos de Clases Sociales. La de -

ios explotadores y la de los explotados. 

"El Manifiesto Comunista", nos dice que; 

'l'Oda la historia de la Sociedad Humana hasta nuestros 

d!as, es urna lucha de Clases, Libres y Esclavos, Patricios 

y Plebeyos, Varones y Siervos de la gleba, Maestros y of! 

ciales; en una palabra: o presores y oprimidos, frente a 

frente simepre, empenados en una lucha ininterrumpida, -

velada una veces y otras franca y deapiertai en una lu-

cha que Conduce en cada etapa a la Transformación Revol~ 

cionaria de todo el regimen Social, 6 el exterminio de -

ambas Clases Beligerantes" (41) 
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El descontento que existe dentro de las Clases -

media y baja, es por la misma Divici6n en la sociedad, de 

ahi que se formen grupos disolventantes que traten de de,! 

truir el actual Orden social para sustituirlo por otro en 

el que no exista el regimen de explotación del hombre por 

el hombre, y exista una situación de equidad e igualdad -

entre las Clases. 

Podemos afirmar que des pues ·de tantas Luchas, --

Revoluciones, esfuorzos de las Clases oprimidas, es poco 

lo que se ha logrado, pues el progreso que se ha alcanzado 

ea para beneficio de la Clase dominada. en mayor parte --

Tanto económicamente como Politicarnente, que es donde mas 

se acentua, pues los que detentan el poder son represen--

tantea de la Clase económicamente dominante. Se pregona -

que existe Igualdad de Oportunidades pa:ra toda comunidad 

social, esto es una severa Utopia, "es una gran falcedad 

poJ:<IUe no puede tener igitaldad de Oportunidades el hijo -

del Ernpresl)X'io Industrial, del Millonario comerciante, 

del Banquero, que el hijo de un simple Obrero que para IJ.! 

narae el sustento de su familia trabaja Agotadoras jorna-

das, dejando en ellas parte de su triste existencia. 

La propiedad y los medios de producción son ~-0n2 

polios de la Clase Alta economicamente fuerte, de ahi que 

1 
41) Carlos Marx. "El manifiesto comunista" Ed. Cemit, s.'A. 

Madrid 1933 P.R. 60 y 195. 
{ 
i 
j 
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se aaentua la división de la Sociedad, en dos Clases como. 

dice Marx. Los explotadores y explotados, dando como resu! 

tado, otro eslabón mas grande que sopará la burguesia del 

proletariado. Se aclara, se simplifica la pugna y se hace 

más severa 6 intransigente la lucha de Clases, se deduce 

pues que las caracteristicas esenciales do la sociedad --

Capitalista son: El monopolio de los Bienes de Porducción 

La Porpiedad privada, La existencia de Clases. El Gobier-

no de otra, por que siempre 6 casi siempre se Gobierna en 

perjuicio de otra Clase y en este caso se Gobierna al Se!_ 

vicio de la nurguesia de la Clase Capitalista dominante -

en todos loa sectores existentes. 

La Lucha en la sociedad Capitalista: es una lu--

cha muy compleja: por que no solo ea una lucha de adentro 

hacia fuera para Colonizar Paises Subdesarrollados para -

conquistar nuevos mercados y obtener materias primaa1 hay 

también en el seno de la sociedad misma una lucha Brutal 

y encarnizada, Esta lucha se manifiesta por la competen--

cia del Poder, una empresa lucha en contra de otra para -

ganar mercado y formar Sociedades de consumo, guerra para 

producir mas barato y formar Imperios indestructibles 

owen escribio "La competencia es la guerra y el beneficio 

es el botin. 
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Todo esto y mucho mas sucede en una pais capita-

licta, nues lo increible ahora ya forma parte de lo coti--

diana, un ejemplo de esto; sucede actualmente que mientras 

millones de seres humanos en nuestros d1as se astan murien 

do, del hambre en el mes do Dic. de 1974 se gastaron 240 -

mil millones do dolares en ornamentos Belicos1 una Sacie--

dad en que pasan estas atrosidadea, quo mientras muchos •e 

estan muriendo por un pedazo de pan, de cobija ea decir se 

carece de lo indispensable para subsistir oe gastan sumas 

exhorbitantes de millones de millones de dolares en armas 

inservibles, nuestro mundo ya no tiene fu~uro, vamos rumbo 

al caos, camina imperfectamente por unos cuantos Lideres -

ineptos que se guiAn por el imperialismo capitalista, debs 

moa todos de Cooperar, en una forma urgente. 

A paso lento el proletariado, se ha ido or~aniza.n. 

do y atravez \~e la Lucha tensa, el proletariado va arrancan. 

do una a una penosamente: unas pocas conquistas a la clase 

econ6mica dominante. El porlctariado que combate por mejo--

rar un poco sus condiciones de vida, por el Derecho de or9,!. 

nizarse por el Derecho a la huelga, que no son mas que los 

justos reclamos de uno de los factores de la Producción el 

Trabajo, el que produce la riqueza, el que hace producir al . 

Capital con su beneficio en favor siempre de los explo- - -
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tadores, y en perjuicio de ln Closc opdr.ii.:Ja, trabajañora, "'." 

todo eato, encontro' eco en los logisl adore a do tJuoretaro, -

que conocian perfectamente los problemas y el aentir de la 

Clase explotada, que habian ido a la lucha por mejores con-

dicione1 de Trabajo a una Vida humana mas decente, justos -

reclamos al Capital que con mucho acierto y cuidado fueron 

oidoa por verdaderos patriotas Revolucionarioa. Hcribarto -

Jara, Hector Victoria, J. Natividad Macias, Carlos L. Grac! 

das, el Gral. Francisco J. Mujica etc., para que quedaran -

plaaniadoa en nuestro precepto Constitucional: el a.rt. 123, -

para que naciera ta:n!::i'!ln nucst::c1 '.)r:recho del Trabajo, y de 

la. Previsi6n Social, ejemplo para todo el "1uni::1C' 1 dado sus 

t,randes al<:ancH jnr!dicos r su 9ran Contenido Codal. En -

nuestro Art. 123 nacio tambicn el Derecho Social, adelantan-

dose aai nuestro pais hasta la propia ConstituciOn Rusa que 

fu6 posterior a la nuestra ya que se promulgo en 1918. y S.Q. 

lo por ese Trascentental acontecimiento debemos de estar 

orgullosos del art. 123 que nos dejaron de Herencia esos 

grandes y cinceros Revolucionarios. 

6) EL CO!STITUCIONALISMO SOCIAL EN MEXICO. 

Los Grandes acontetecimientos por los que ha pasa-

do el pueblo Mexicano,, han servido para nutrir las nuevas -

formulas Politicas. Proclamandose nuestra Independencia en: 
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1010 y mh tarde la e11usncipaci6n delyugo ecleseastioo y a. 

partir de 1910 la Liheraci6n de los Conglomerados, hasta -

la declaraci6n de derechos Sociales en favor de Obreros y 

Campesinos, destruyendo la Supremacia del capital y de loa 

latifundios, como una confirmaci6n plena de los principios 

democr6ticos en los textos Revolucionarios do la Constitu-

ci6n de 1917. 

La teoria Politico-Social de la Constituci6n de -

1917 ·se fundamento en loe siguientes documentos: Plan del 

partido Liberal del lo. de Julio de 1906, Plan de San - -

Luis Potosi del S de Octubre de 1910, ol Plan de Ayala del 

25 de Noviembre de 1911, Plan deOrozqµista del 25 de Marzo 

de 1912, Plan de Guadalupe del 26 de Marzo de 1913, Dccre-

to de Adiciones al Plan de Guadalupe del 12 de Diciembre -

de 1914, Ley del 6 de Enero de 1915 y Pacto celebrado por 

.el-Gobiemo Con•titucionaliata con la Casa del Obrero Mun-

dial del 17 de Febrero de 1915. 

La finalidad de una Revoluci6n, no solo se preocl:l 

pa por el hombre aislado, el individuo, sino que se preoc.J! 

pa por el hombre como integrante de grupos humanos, de ma

••• creando un re9i.JÍlen de garantias individuales y socia--

lee para establecer un equilibrio de igualdad entre todos 

Ciertamente, no fu6 obra d• la casualidad, que en 

l. 
¡; 
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M&xico, fuer& donde por primera vez en el mundo, irrwnpier' 

el Constitucionalismo Social y que a nuestra Carta de 1917 

haya correspondido en conaecuencia, la prioridad mundial -

en el reconocimiento de los Derechos Sociales. 

Aai fu6 como la Ccrnstituci6n.Moxicana da 1917, --

rompi6 con los moldes rigidos de la Tocnica Constitucional 

Clbica del Siglo XIX1 para dar envidad a un nuevo se1~t.ldo 

del Derecho Corotitucional, a una corricnta re·.~~vadora en 

- mnteria de Constitucionaliamcn que hubo de incrustar ol 

Derecho Social como Constitutivo de la esencia misma de 

los pueblos, no pudiendo ignorar el hondo significado de -

las maaaa proletarias. 

El Constituyente de 1917, en nuestra Ley FundallleJl 

tal, como producto directo de la Revoluci6n Mexicana, ha-

bria de Consagrar los Derechos de las mayorias oprimidas -

carentes de Garantiaa Sociales: y hubo que proyectar todo 

un programa reivindicatorio en favor de los deeposeidos. 

Las grandes personalidades que integran a los ---

Constituyentes de Queretaro, no eran en su mayoria Juriscon. 

aultoa, sino que eran Diputados que venian del Taller, la 

fabrica, de las minas, del campo y hombres Vinculados con 

estos, Ciudadanos armados, que sintieron las necesidades -

del proletariado y pugnaron porque se Consignaran en nues-

tra Ley fundamental de 1917, esos principios.anhelados - - . 

... · .... ,l.,,' 

'' ' . 
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tiempos atras y do que las cosas y irnrvicioo no tuvieran -

ya una funci6n individual, sino (le cnr:tctcr Social, Gene--

ral, que rogularen loo problcmno ccon6micos, en beneficio 

de necesidados colectivas mediante la proporción ele: medíos 

adecuados. 

Ea de esta manerd y con loa nrts. 27 y 123 que oc 

adelnntar6n loa Constituyentes del 1917 n los Legisladores 

de otros paises que se suponian maa desarrollados juridicft 

y politicamente en aquellos tiempoa. 

Todos esos grandes preceptos q\le han tenido una -

gran trasendencia en nueutro Dcrecho,,fuoron C.:ictados esps_ 

cialmente, para favorecer a los Grupos :nás dob1lcs ccon6mi 

ClllllCnte, los Campesinos y los Obreros, colocanuo por prim~ 

ra vez en una Confl.bituci6n en el mundo, al lado de las TrA 

dicionales 9arantias individuales, disposiciones favorece-

dorae de grandes mayorias, que cumplan con la funci6n So-· 

cial indiapensable para la Verdadera realizaci6n de la ju_! 

ticia, que debe estar siempre al servicio de las mayorias, 

proporcionlndoles los medios econ6micos necesarios para -

el disfrute de una vida mas decorosa. 

Es pues nuestra Constituci6n de 1917, la que rom- 1 

pe con la estructura cl!sica de las Constituciones Politi- f 

caa, al establecer las garantias Sociales siendo por esto la 

Primera Constituci6n Político-Social del mimdo. 
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Para finalizar diremos que es apartir de la Con1-. 

tituci6n do 1917, el establecimiento Constitucional de De

rechos Sociales, con miras a proteger a la Clase econ6mic.n. 

mente debtl, en particular a favor de Obreros y Campesinos 

destruyendo la monarquia del capital y de lo' Latifundia-

tas. En consecuencia, es necesario reiterar que el ciclo -

de los Constituciones puramente politicas termina en 1857, 

y es la Carta de Queretaro, como ya se ha dicho, la que -

marca una nueva era, revolucionando ol derecho Constituci.2 

nal al integrar garantias sociales, en las Constituciones, 
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7) ,- C0~1TE~lIIJO Y DIFERi:>:N".::IAS El~'l'RS G.l\a.1'\H'l'IAS SOCIALES E 
INDIVIDUl\LF:S. 

~E -~~ reconocer el gran antusi.as"'o de Don Vonusti!J_ 

no Carranza de que ae Lnplantaran garnntias sociales en ma-

to.ria de Trabajo, en el proyecto do Raformn a la Constitu--

ci6n de 1857 que envio al Congreso da Queretaro el lo. de -

Diciembre de 1916, Solo que clicho proyoct:o r.o contenia pre-

ceptos que la instituyeran. 

Como podemos ver on llU cxr>0sici6n de motiv<>s se .... 

advierte la intenci6n del primor Jefe del Ej6rcito Constit~ 

cionnlista, en el aentido da que, f.'acultandoso ul Legislat.!. 

i vo Federal para expedir Lc~•oa sobre el •rr.abajo, este consa-
1 
L c¡raria en la normaci6n Juridica secundaria lns mei\cionadns 

9aX'antias, y en la que: "ue implantar/in tollas lns institu--

ciones del proqreso social en favor de la Claoe Obrera y de 

todos los Trabajadorea1 con la limitaci6n del ndmero de ho-

ras da Trabajo, de manera que el Operario no agote sus cne,t 

giaa y tenga tiempo para el descanso y el solaz., y para --

atender el cultivo de su esp1ritu, para que pueda frecuen--

tar a sus vecinos, el que engendra simpatías Y determina --

habitos de Cooperaci6n para el logro de la Obra ComOn1 con 

las responsabilidades de los empresarios para los cosos de 

accidentes1 con los seguros en los casos do enfermedad y de 

vejes1 con la fijaci6n del salado mínimo bastante para - .':' 

·/: 

¡, 
!' 

¡' 
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a las necesicladcs primordialea dol individuo y de la fami-. 

Ha y para aaogurar y mejorar au situaci6n" (42). 

Cuando se Celebro la Asamblea Constituyente 1916-

17, se discutio, como ya hemos visto anteriormente el pro-

yecto del art1culo So. Confftitucional y que nuevamente re-

cordnremoa en algunos puntoa. 

En el Articulo So. se Conuignaban diversas garan-

tias de se9uridad J6ridicn para el Trabajo y su retribuci6n 

Solo que, la concopci6n de dicho art1culo no tendia a estA 

blecer verdaderas garantias sociales on Materia Laboral. -

De las discusiones quo se sucitnr6n, ourgier6n tendencias 

para implantar en la Ley Fundamental del pais un regimen -

de garantias sociales y que no debor1a ser incluido dentro 

del Capitulo denominado "Gnrantiau individuales", por que 

su Objetivo de normaci6n no debia regularse como las rela

ciones estrictas entre Gobernantes y Gobernadores, sirio --

como relaciones individuales y colectivas entre la Clase-· 

Patronal y la Clase Trabajadora. 

Respecto a los tantos debates que se desarrolla~-

ron al rededor de los diferentes dictamenes que se sucita-

r6n respecto del art1culo So. Constitucional, se escucha--

r6n con fuerza las voces de Diputados verdaderamente Obre-... 
rietaa que abogaron pcr que en su Texto se insertarln ver-

42) Diario de Debates del Congreso Cosntituyente Tomo 1 
Paga. 265. 
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dadoras garilntias oociales en favor de la Clnso que vive .,. 

de au esfuerzo y trabn jo, entre cllaf.l, Las de Uaribert:.o Jara 

Candido Aguilar, Rafael Martine:r. Escobar y lllictor Victoria; 

en la que triunf6 la idea de desprender <lcl Capitulo "Ga--

rantiaa Individuales", las normas qua se refcrinn a qariln-

tias Sociales en un nue··" ':apitulo que se dr:i='ii.P'l con el " 

'l'itulo "Del Trabf'ljo y da la Previai6n Social intcgrand(1 el 

Artic\tlo 123 de ln Ley fundnmental de 1917 (43) • 

* El proyecto del art1cul~ 123 constitucional, 

suscrito por Pastor ROUAX, Victor inno E. G(mg<ira, Estcba11 

Baca Cladcron, Luis Manuel Hojao, Dioninio Zavala, Rafaol 

de los n1os y Silvestre Dorador, y el cual prcst6 su apoyo 

un nutrido grupo de Diputados Conntituycntes se inspir6 en 

el pensamiento de Don Jos6 Natividad Macias, Colaborador -

J6ridico de Don Venustiano Carranza. 

* Al igual que la garantia individual, ln Garantia 
; ' 

Social, tanibien ae revela como unn relación Jilridica, mas 

los elementos distintos de ambos difieren. De los antece-- ¡.; 

dentes Historicoa que acaba~os de describir, se advierte 

que ciertas Clases Sociales, colocadas en una deplorable -

situaci6n econ6mica, mdguier6n del Estado, ·con fundamento, 

la adopci6n de medidas reivindicatorias y proteccionintas, 

frente a la Claae Social poderosa económica y politicamente. 

43) Burgoa o Ignacio "J,as Garantías Individunleo" 
7a. Bd. Edit. PorrBa, S.A. M~xico 1972. Pag. 254. 
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"Loo sujetos del Vinculo Jiiritlico en nuc r.c tr;;:ifü1ccn las -

9arantiaa Sociales, son por un l<h1o, las Cln::;as Socinlcs -

Carentes del Poder econ6mico de los medios de I'oraucci6n y 

en general los grupos colocados en situaci6n precaria cri

tica y por otro los poderosos de inmensas riquezas, situa

das en una situaci6n econ6mica maz alla da lo increible". 

A diferencia de la relación Jdridica en que se 

revela la garantia individual, al vinculo de derecho en 

que se manifiesta la garantía Social Onicamentc puede exil!, 

tir entre los sujetos cuya }X>sici6n se caracteriza por mo

dalidades especiales, mientras que la primera puede esta-

blecerse entro cualquier persona fiaica 6 moral, indepen-

dientemente de su condici6n J6ridica Social 6 Econ6mica y 

¡ las autoridades estatales y del Estado como ya se dijo (44) 

Los Sujetos de la relaci6n en que se traduce la -

qarantia Social estan constituidos, desde el punto de vista 

activo, por las Clases Sociales desvalidas, esto es por la 

Clase Trabajadora, es decir, por aquella que en el proceso 

productivo tiene ingerencia a travez de su esfuerzo fisico 

o trabajo, y desde el aspecto pasivo, por aquel grupo de-

tentador de los medios de producci6n 6 capitalista, de los 

cuales es poseedor 6 propietario. 

Para darle mayor claridad al problema indiscuti--

44) .- Burgoa o Ignacio Ob. cit. l'ag. 255. 



blemente tenemos que recurrir a la nnturaloza Jl\riclica ele -

ambas especies de garantias. 

Siendo la relaci6n 6 Vinculo Jl'iridico diferente de 

las garantias Sociales e individuales, los derechos y la3 -

Obligaciones especificas que de elloa se derivan son tam--

bien diversos, teniendo su exigencia y cumplimiento, final,i 

dades aai mismo distintas. 

Las garantiaa individuales persiguen como objetivo 

proteger al auj(ito co;no Gob:Jrn<>d0 :·~rente a las nrbitrarioéi,!!_ 

des e ilegalidadeadol podor P<íblico fronte A loo t!csina!"l~r -

de las AutoridadPO d.:i¡x:>alt.ad.ñs cfol ejercicio-le la actividad 

¡'- estatal. soboranar por 'nde, la Titularidad de las garantiai; 

individuales se hace extcnciva a todo individuo, a toda por. 

sona independientemente de sus condiciones pccullarco. r-or 

el contrario, las garantias Sociales nacieron a Titulo de -

tledlda Jfu:idica para Precervar a W\a Clase Social econ6mic!, 

mente inferior y a aus Componcmtcs Particulares, ya r:io fre!l 

te al Estado y sus Autoridades como Obligadoa directos, si

no ante otra Clase Social mas pudiente materialmente hablan. 

do, Y sus miembros singulares. Por tal motivo la Titulari-

dad de las Garantias Sociales es mucho mas rcstingida que -

la que corresponde a las garantías individuales, puesto que 

•• citcunseribe a una Clase Social y a sus mienbros determi7 

I: 

.1 
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nados y pnrticulares que esten Colocados on una cierta sitUA 

ci6n JCtridica. 

Creemos que con estas ligeras consideraciones pod~ 

mos llegar a la concluni6n de que las garantiaa inclividua--

les y las Sociales no se Contradicen y que por el Contrario1 

son compatibles en cuanto a su existencia Simultánea debido 

a que entrafian figuran JCtridicas diatintns. (45). 

Las siguientes garantías Sociales ae encuentran y 

los proclama la Constitución de 1917. 

El derecho a la oüucaci6n y a la cultura, primero 

Laicista despues Socialista y actualmente democratica, para 

fomentar el a1T10r a la Patria y el mejoramiento econ6mico y 

Social (Art. 30). 

La Limitaci6n a la Preataci6n de Servicios de un 

ano, cuando oea en perjuicio del Trabajador (Art. So.). 

Prohibici6n de imponer a los Obreros 6 Jornaleros 

multa mayor del importe de su sueldo de una semana (Art.21). 

Por otra parte, en el articulo 27 no solo se de --

clara el dominio eminente de tierras y aguas, minas, petro-

leo etc. del Estado, sino que la Nación en todo tiempo po--

dra imponer a la propiedad privada las modalidades que die-

te el interes p6blico asi como el de regular el aprovecha--

miento de l;ós el;ementos naturales subceptibles de apropiaci6n, 

45) .- nurgoa o. lgnacio Ob. cit. Paga, 260 y 261. 
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para hacer una distribuci6n equitativa de la r.i.qucz11 p(1bLic~ 

y para. cuidar de t>\l buena Connerw1ci6n, 

Con tal finalidad, so dictarán lns medidns pcrtinen 

tes, para el fraccionn:nicnto do loa lntifumliatari, pura el -

desarrollo de la pequena propiednd agricola on explotaci6n,

para la creasil'>n de nuevos nucleos de Poblacil'>n Agricola con 

las tierras y aguas que les sean indiapcnsablca etc., en o-

tras palabras Socializar la tierra y la riq\1eza de L.1 s mismas. 

En el art. 28 so establece, cxpreaamcntc que no - -

~sntituyen monopolios las aaocinciones 6 Sociedades Cooper~ 

tivas de productos para que, en defonzn de aua interuaes o -

del interes General, vendan directnmcntc en loa mercados ex

trangcros los producton nacionales 6 industriales que sean -

la principal fuente de riqueza de la región en que se :-1ro<.:u~ 

can y que no eean nrticulos de primeriaima necesidad siempre 

y cuando tenqan autorizaci6n del Gobierno: Federal o Local. 

Para finalizar diremos que en el art. 123 Conetitu" 

cional, se encuentran los Derechos Sociales de la Clase Obr!. 

ra y de loa Trabajadores en p.rticular bajo el rubro "Del 

Trabajo y de la Previsi6n Social en funciOn de Socializar el 

Trabajo y 101 biene• de la Producción (46). 

46) Trueba Urvina Alberto "La primera constitución Política. 
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B) .- QUE ES LA TEORIA INTEGRAL Y SU ORIGEN 

El Nacimiento del Derecho Social y del Tr1bajo. 

En el proceso de formnci6n y en las normAa de 

derecho mexicano del trabajo y de la previeiOn Social, 

tiene au origen la Teoria integral , asi como en la -

identificación y función del Derecho Social en el art. 

123 de la Constitución de 1917r por lo que sus normas 

no solo son proteccionis,taa, sino l'tdvindicadora• •e -
loa Trabaj1dores, en el campo de la producci6n econ6tn! 

ca y en la vid• misma, en razón de su Caracter Cla,is

ta. Nacieron simultaneamente en la Ley fundamental del 

derecho Social y el derecho del Trabajo, pero este es

tan solo parte de aquel, proque el Derecho Social tam

bien nace con el derecho Agrario en el articulo 27, de 

donde resulta la grandiosidad del Derecho Social, como 

norma generica de las delllll• disciplinas, ea~cies del 

mismo en la Carta Magna. 

En la interpretación económica de la Historia 

del articulo 123, la teoria integral encuentra la nae~ 

raleza Social del derecho del Trabajo, el caracter pr2 

teccioniata de sus estatutos en favor de los trabajad.Q 

res en el campo de la producción econ6mica y en toda -

prestación de servicios, asi como su finalidad reivin• 

dicadorar todo lo cual se advierte en la dialectica de 
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loa Constituyentes de Queretaro, Creadores de la nri~ 

mera Carta dol Trabajo de mundo. A partir de esa Car-

ta Nace el Derecho Mexicano del Trabajo y proyecta su 

Luz en todos los Continentes (47). 

Las fuentes de la Teoria Integral se encuen--

tran en nustra Historia Patria, contemplados a la luz 

del materialismo dialéttico, en la lucha de Clases, -

en la plusvalia, en el Valor de las Mercancias, en la 

Condena a la explotaciOn y a la propiedad privada y -

en el humanismo Socialista, pero su fuente por cxelcn. 

cia es el Conjunto de Normas J)roteccionist;;io y reivi!!. 

dicadoras del art. l?.3 originario de la ~;ucva Ciencia 

Juridica Social (48) • 

El maestro Trueba nos dice: que la Tooria in-

tegral explica la Teoría del Derecho del Trabajo para 

sus efectos dinamicos, como parte del Derecho Social 

y consiguiente, como un Orden J6ridico dignifica-

dor, protector y reivindicador de los que viven de --

eue esfuerzos manuales e intelectuales para alcanzar 

el bien de la comunidad obrera, la seguridad colecti-

va y la J6sticia Social que tienden a Socializar los 

Biene• de producciOn: estimulo de la pr!ctica J6ridico 

47) .~ Trueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo 
Edit. Porrua Ja. Ed. Pag. 205. Mex. D.F. 

48).- Trueba Urbina Alberto Ob. Cit. Pag. 216. 

--,_:,'_'"-_ 
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revolucionario de la asociación profecional y de la -

huelga, en funci6n del devenir Hiatorico de esa nor

mas Sociales. 

Ae1 mi6ao la Teoria Integral deocubre las ca-. 

racterieticaa, propiaa de la leqialaci6n mexicana del 

Trabajo, persigue la realizaci6n no a6lo de la digni

dad de la Persona Obrera, sino t&Dbien su protección 

efica~ y su roivindicaci6n. Por ello ol Derecho Social 

del Trabajo es norma que beneficia exclusivamente a -

la Clase Obrera y campesina y a quienes la forman in

dividualmente, eeto ea a loo que prestan servicios en 

el Campo de la producción ccon6mica 6 en cualquiera -

otra actividad hwnana, distinguiendose por tanto el -

derecho p6blico en que los principios de este son de 

subordinación y del derecho privado que es de coordi

naci6n eatre iguales. Entre nosotros el Derecho Social 

ea precepto j6ridico de la mas alta jerarquia porque 

estl en la Constituci6n y del cual forma parte el de

recho Agrario el derecho del Trabajo y de la previsi6n 

Social, asi como sus diciplinas procesales, identifi

cadas en los arts. 27 y 123, En la legislaci6n Mexic.1, 

na el derecho Social es el sumum de todos los dere-

cboa protector•• y reivindicadoree de loe Obreros, --
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campesinos 6 de cualquiera acon6micamente debil, oa-

ra compensar dosigualdadea y corregir injusticias --

Sóc:.iales Originarias del Capital. 

Bs funci6n especifica de la Teoria integral 

de derecho del Trabajo investigar la complejidad do 

las Relaciones no solo entre loa factores de la pro-

ducci6n, sino de todas las actividades laborales en 

que un hombre preate un servicio a otro 6 que traba-

ja para si mi•mo, para precisar su naturaleza y sen!!. 

lar la norma aplicable: as1 como determinar las fun-

ciones del Estado de Derecho Social, en lo concernien, 

te a la 199islaci6n del Trabajo , las Tendencias de 

su evoluci6n y su destino historico. 

La Teoria integral, ea tambien, sinteaia de 

~a investi9aci6n del derecl)o mexicano del Trabajo, -

de la• Lucha• proletaria•, de la Revolución Bur9ueaa 

de 1910, que en su desarrollo reco9i6 las angustias 

y el ma.l~star de los campesinos y de los Obreros, 

combatiendo en su evolución la explotaci6n de los t!,. 

llere• y fabricas, reviviendo el recuerdo sangriento 

de Cananea y Rio Blanco, etc., originando la ideolo-

gia Social del Congreso Constituyente de Queretaro -

de 1917, donde se estructuraron los nuevos derechos 

,·, - -
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Sociales do loa Trabaj~doroo frente a los explotadore~ 

y propiotarioa y frente al derecho Ptiblico de loíl Go-

bcrnantos que detentan el poder Poli t ico en representl!. 

ci6n do la democracia Capitalista. 

Y por tiltimo la Tcoria inten,rnl. es fuer:.-.a dia

lectica. para hacer conciencia de la Cla::;c Obrera, a -

fin de que matedalico sus reiv.indicacionco Socinlea, -

pues a pesar de las actividadc3 actuales del Estado -

politico, ni ln legislaci6n, ni la adminiotraci6n ni -

la jurisdicci6n, quo lo contituyen por ou función poli 

tica o bur9ocia procuraran el cambio de las estructu-

ras econ6micao, lo que se conseguir1a oolo a travoz de 

b revolución proletaria que al9ut1 ella lleve a cabo la 

clase obrera. 

Pasaremos ahora a un resumen de la Teoria int.t, 

9ral. 

Frente a la opinión generalizada de los Trata

distas del derecho industrial, obrero 6 del Trabajo, -

en el sentido de que esta diciplina es el derecho de -

loa Trabajadores subordinados o dependientes y de su -

función expansiva del Obrero al Trabajador incluyehdo -

en él 1 la idea de la seguridad Social, surgio NUESTRA -

TIORIA INT•GRAL DU. D!RBCHO DSL TRABAJO Y 01 LA. PREVl-, 

SION SOCIAL, no como aportación Cientifica personal, -
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sino como la1 relación de los Textos del ai.·t. 123 de la 

Constituci6n Mexicana de 1917 anterior u la Terminación 

de la Primera Guerra Mundial en 11)10 y forma dol Trata 

do do Paz de Veraalles de 1919, en las rolacionos del 

eponirno precepto, cuyos baoes integran los princif>ios 

revolucionarios de nuestro derecho del Trabajo de la -

Previai6n Social, descubrimos su naturalaza Social pr.Q. 

teccioniota y reivindicatoria a la luz de la Tcoria --

Inte<)ral la cual resumimos aquia 

la- La Teoria integral divulga le Contenido del Art. -

123, cuya grandiosidad insuperada hasta ahora identifj. 

ca. el derecho dol Trabajo con ol derecho Social, sien-

do el primero, parte de este. En connccucncia, nuestro 

dérecho del Trabajo no es derecho P6blico ni derecho -

Privado. 

2.~ lu••tro derecho del Trabajo, a partir del primero 

de Mayo de 1917, es el estatuto Proteccioniota y rei-

vindicador del Trabajador1 no por fuerza expansiva si~ 

no por mandato Constitucional que comprende: a los o--

breros, Jornaleros, Empleados, Domeati~os, Artesanos,-

Burocrataa, Agentes Comorciales, Mcdicoa, Abogados, A!: 

tistas, Deportistas, Tecnicos Ingenieros, etc., a todo 

aquel que presta un servicio personal a otro mediante 

una renumeraci6n. Abarca a toda clase de Trabajadores. 

' . ' ~ 
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a los llamados "Subordinados 6 Dependientes", y a los .. 

Autonomos, Los Contratos de prestación de Servicios del 

Codigo Civil, asi como las relaciones personales entre 

factores y dependientes, comisionistas y comitentes, --

etc., del C6digo de Comercio son Contratos de Trabajo.-

La Nueva Ley Federal del Trabajo reglamento actividades 

laborales de las que no se ocupaba la ley anterior. 

3. - IU Dcr~ -:ho Meiricl\no del Trabajo contiene normas no 

solamente nroteccionistaa de los Trabajadores, aino re! 

vindicadora qua tienen por objeto que esta recuperen la 

plusvalia con los Bienes de Producci6n que provienen 

del Regimen de explotaci6n capitalista. 

4.- Tanto en las relaciones Laborales como en el Campo 

del Proceso Laboral, las Leyes del Trabajo deben prote-

ger y tutelar a los Trabajadores frente a sus explotad.2, 

res, as1 como laa juntas de Consiliaci6n y Arbitraje, -

de la misma manera que el poder judicial Federal, eatan 

obligadas a suplir las quejas deficientes de los Traba

jadores (art. 107 fracc. 11 de la Constituci6n) tambien 

el proceso Laboral debe ser instrumento de reivindicaci6n 

de la Clase Obrera. 

s.- Como los Podereu Politicos son ineficases para rea-

lizar la ·reivindicaci6n de los derechos del proletaria-

do, en ejercicio del articulo 123 de la Constituoi6n --

. ' 
' 

; ! 
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Social que consa9ra para la Clase Obrera el derecho de 

la Revoluc,16n proletaria podrán cambiarse lae estructu-

ras, oconomicas, suprimiendoao el regimcn de explotación 

del hambre por el hombre. 

La Teoria Integral, es, en suma, no solo la ex-

plicaci6n de las relacionos sociales del art. 123 pro--

copto revolucionario-y de sus leyes reglamentarias-pro-

duetos de la democracia Capitalista - sino fuerza dia--

lectica para la transformación de lae estructuras econ,Q, 

micas y sociales, haciendo vivas y dinámicas las normas 

fundamentales del Trabajo y de la previsión social, pa-

ra bienestar y felicidad de todos los hombres y mujeres 

que viven en nuestro pais (49) • 

5.~ Justificaci6n del Titulo. (50) 

Deopuea de todo lo expuesto queda plenamente --

justificada la denominación y función de la Teoria Int,!! 

gral1 es la investigación j6ridica y social, es una pa-

labra, cientifica del art. 123, por el desconocimiento . 

del proceso de formaci6n, por la doctrina y la jurispry, 

dencia Mexicana, seducidos por imitaciones extratogicas, 

a fin de presentarlo en au conjunto maravilloso e intc-

grando 6 en su propia contextura: en su extenci6n a todo 

aquel que preste un servicio a otro, en su esencia ----

49) .- Trueba Urbina Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo 
ob. cit. pag. 223 y 224. 
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reivindicatoria, y descrubriendo en el mismo el dere-

cho inmanente a la revoluci6n Proletaria: por ello, -

la Teoria que lo explica y lo difunde es Integral. 

A la Luz de Nuestra Teoria Integral nue1tro 

DERECHO DBL TRABAJO, no naci6 del Derecho Privado, 6 

l 1ea de.prendido del Codi90 Civil, sino de la dial6ot! 

ca Sangrienta de la Revolución Mexicana: ea un produj¡ 

to genuino de ésta, como el derecho Agrario, en el --

momento Cumbd en que H Tranaform6 en social para --

plaamarae en los art1culoa 123 y 27. No tiene relaci6n 

6 parentesco con el Derecho POblico 6 Privado1 I• una 

Worma eminentemente Autonoma que contiene derecho• --

materiales e inminentes y exclusivoa para loa Trabaj1, 

dores que son las unicas personas humanas en laa rel& 

cionea Obrero-Patronales. Por tanto, el jurista Bu.r--

gu6s. no p·iede manejarlo lealmente en raz6n de que •J. 

tA en pugna con sus principios, por lo que incumbe al 

Aboc¡ado Social luchar por el Derecho del TraJ:>ajo 

50,.- T.U. Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo 
ob. cit. paq. 224. 

51).- Trueba Urbina Alberto Nuevo Derecho del Trabajo 
Ob. cit. pag. 225. 
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El drrecho del trabajo y Pl Oarecho Agrrrio, son ramas 
f'undum1:ntnltu dal Derect10 .JOCi.:il, toda vez que como -
premisa principal traten dw reivlnaicor e integrar o -
todo hombre corno 01?1' humono, no IJuacanda la 1gualded -
de las personas, 21no la n1veloci6n de loa desigualda
des que entre ellas existe. 

El Inatrumento Jur!dico de to cluaa trabajadora lo en
contramos en el Derecho Goclal, como norma relvindlca
torlo Jeütinada n loa gru¡ioe marginados econrimlcomente 
débiles, y es un derecho que debemoo ejercitar paro -
conseguir un mejoramiento noclal económico, pues ~·e no 
se trote solo del deoeo de reemplazar o otro, sino dt• 
obtener una mejora t;ue d6 benaf'icio a le colectividad. 

El Derecho 3oc1al Mexicano se 1dent1f'icn con lo justi
cia Socie;l en el Oerect10 Agrario (art!culo 27) y en 11 
Derecho del Trabajo (articulo 123) como ex~rea16n de • 
Normas Proteccioniotaa de 1ntegruc16n, pare nivelar -
dea1gualdadea y da preceptos reivlndlcatorloa de loa -
derechos del proletariado para lu soc1alizeo16n de 11-
ti~rro y de loa f'ílctorea de le produccibn. 

La Teoria Integral, en un ren6meno H1st6rico-acon6m1cc 
sujeto a evoluc16n Gacial, nacido en loa momentos crt
ticos de una lucha social y econ6m1co de los grundes -
conglcmeradcs, v dicha teoría en su mensaje, no e6lo -
persigue la rúal1zuci6n de lo dignidad de la clao1 tra 
bajadora, sino tamb16n 6U ra1v1nd1ccci6n y una ericáz': 
protecc16n ante tantas 1njuat1c1ae. 

En las estructuras juridicae, 1deolog1caa y ~aciales -
del Mrt1culo 123 de la Conat1tuc16n de 191? 1 nac1 el -
Derecho Social, como dlscipllna Jur!d1ce Aut6noma 1 crea 
de en nueetro poie y para ejemplo de todo el mundo, ':' 
sinndo para nor;otros como mexicanoa un gron priv1leg1a 
y destacado honor. 

La Ley F edP.ral de i\efol'ma ;.tgrarto 1 como func16n primor 
dial, tiende e proteger el campesinado, y lo lleve a': 
cabo otorgándole tierra a loe núcleos de poblac16n que 
carezcon de ellos, en forme equitativo y juot1flcade. 
Le ltef'orma 11¡¡rar1a Mexicana, tuvo au expree16n m&>Cime, 
en las normas jurídicas que formaron el Articulo 27 -
de la Conetituci6n ne 1917 1 ea decir la baoe legal de
le .~eforma t1gror1a por au gran 1mpartcnc1a en la nueva 
estructura que otorg6 o la tenencia de le tierra y por 
los altee contenido& económicos y sociales, y la ley -
del 6 de enero de 1915, con su aran contcn1do social -
pugnó rior cambi 11r y 1.llevor la si tuoci6n soc1o-econ6rn1-
co de lea f'am1lias campesinaa al eotablecer lmbaoea -

• • • • 
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a6l1das para llevcr e cabo la Juetlclu o~ciel ~n el 
camµo y de 1nmediato afllt;tnr o lou granr1as lati f'un
d1pe de gente na deseable porn el 'oio, qun ert1n un 
medio de explotoci6n del cnm;uG1nndo. 
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