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LOS DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES Y 
SOCIALES. PERSPECTIVA HISTORICA Y SOCIAL. 

1. Observecionas Preliminares. 

2. 

Las limitacionos que impono la metodo

log!a de la invectigación histórica, acota rigurosa - -
mente la laroa por mil razonas sugoslivas y que en 

otra ocnsión nos gustaría amprondor 1 renlizando un 

cutudio de lo~ dorechos dal hombro desde los albo-

roLl de 1~ humanidnd hasla nuestros d!as 1 para cuyo

propósito tondr!amos qua ompozar a referirnos a los 

textos b!blicoc, invadiondo al derecho divino, con

siderando qun no r;:; po;.;iblc do:.conocer que la inve_§ 

ligación Jo los limitas jurirlicos reposan siempre -

sobre un conjunto do elementos oxtralegales. 

As! por ejemplo, so comenzaría por ci

tar ol primer libro del PErnt.aléuco do Moisés y de -

toda la Bibli3, en ol cual ~o refieren los princi-

pios del mundo, on donde se ~nrocia el derecho que 

el primer hombre sobre lu tierra tenia de disfrutar 

del Huerto (jr:l Lclén, derecho quG pe::di-5 por desobe

diencia, habiéndo~rnle irnpucw Lo como par.a la ele la-

brar la tierra de la que fue tomado. 

Lo anlerior se trae a colación en vir

tud de la relación que siempre ha existido entre la 

tierra y el hombre, puesto que corno dice Jesós Sil-
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va Horzog: "Muchos de los malos que ha sufrida el

pa!s tienon su origen en la dasigualdad e injusta -

distribución de la tiorra., , 11 (1) 

[n orden a astas idoas, y circunscri~~· 

biéndonos al presente capítulo, empezaremos por es

tudiar los derochos dol hombre antes do la conquis

ta española, o sea antes dol 13 de Agosto de 1521, 

fecha en que cnyó la ciudad do M6xico-Tenochtitlán, 

Pero antes de seguir adelante queremos 

hacer la salvedad que al hablar do los derechos del 

hombro on las distintas épocas y nón en los siguien 

tes capitulas, hablaremos do ellos corno medios de se 

guridad jurídica dol hombro, por un lado, y por otra 

habremos de referir dichos derochos como anteriores 

y superiores a todn sociedad, con el objeto de lo-

grar una total comprensión do las grandes reivindi

caciones individualas y sociales, cuya esencia es -

el terna central d8 nuestro estudio. 

2. Lo~3 Derechos dol Hombre en la Epo

ca Precolonial. 

Entre los antiguos pobladores de M~xi

co se encuentran los Aztecas o Mexicas cuya Metr6po 

li fue Tenochtitlán; los mayas en Yucatén, Campeche, 

Quintana Roo y Chiapas; los Chichimecas o Texcoca

nos con Metrópoli en Texcoco; los Olmecas, en Vera-



4. 

cruz y Tabasco; los Mixteca~ o Z0potecas, en Oaxaca; 

los Toltecas, cuya Metr6pnli o~tuvo en Tula (que hoy 

es una do las poblacionon do] [ ntado do Hidalgo); -

los Tarascos, on Michoacón. 

íls los pueblos citsdo3, los quo desta

can por su cultura y podorfo, por Jos vaatos lími-

tes de Irnporio y por sus institucionas, son los ª! 
tecas y los mayas. Voamos si dontro de la organiz! 

ci6n de estos puebloa existioron algunos derechos -

para los hombros que los habitaban. 

a) Los Dorochos del Hombre en el R6g! 

man do los Aztecas. 

Es bien sabido qua on cuanto al gobieI 

na de los Aztecas, de una oligarquía primitiva evo

lucionaron hacia una monarquía absoluta, puesta que 

el Rey era el dueílo de vidas y haciendas y, aunque 

puede hablarse de la exintencia do un derecho de -

propiedad de los romanos, esto os no podían usar, -

disfrutar y disponer de la cosa; sino que el Jus -
Utendi, Fruendi y Abutendi, pertenecía exclusivamen 
te al Rey. 

[ste derecho de propiedad se conceb!a 

en relación con la distribución de la tierra y en -

las diferentes clases sociales de los Aztecas, as! 

por ejemplo, exist!a el derecho de propiedad del -

Rey, de los Noblos y do los Fuorreros; la propiedad 
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del Ejército y de los Diosos, 

Respecta u la propiodad de los Pueblos, 

el Doctor Lucio Mendieta y Núñez, nos dice "Los rei

nos de la Triplo Alianza fuoron fundados por tribua 

que vinüiron dol Norte ya organizedas". Cada grupo 

se componfa de pequoRos grupos emparentados, suje-

tos a la autoridad del individuo mas anciano. Al -

ocupar el. territorio ologido como residancia definí 

tiva, los qrupos doscondicntes dn una misma cepa se 

reunieron an poquoHas secciones sobro las que edifi 

caron sus hognro~; y ~rn apropiaron la~; tierras nece

sarias parH su subsistencia. íl estas poquMas sec-

ciones so los dió rl nombro do ChinLlnculli o Calpu-

11 i , p a 1 a tJ r a q u l? :; e g ú n fl lo n ~: o d L' Z u r i t n , r~ i. g n i f i ca ¡ 

"OarrioG do gonto conocida o linaje antiguo", y a -

las tierras quo les pertonvcfnn Calpullalli, que --
. · f · t · d 1 r· 1 i 1 · ( '.' 1 s l g ru le a l e r r a e , a p u. . J. • · - · 

l. ;:.1 ~~ t i e r r a r; d e l C t.! l p u 11 i e r a n d a d a s a 

cada ceboz3 de familia y canstituia la pequeAa prQ 

piedad de: los indtqGnar;, la;; quP pord.f.on únicamen

te en el ccir30 de que no cu1 ti 11aran la tiorra o que 

cambiaran ~u lugar de residencia. 

Los litigios que se suscitabun con rno~ 

tivo de l~s tierras eran rocuoltos por los magistr! 

dos, y aunque loG dato~; quo ~.:;o tionon sobro la can~ 

titución del gobiorno en su aspecto judicial san de 
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ficientes. croemos que ln Cuarta Sala de las doce -

en qua se dividia el Palacio ílonl era la que se en

cargaba de resolver liligio~, pue~to que entre sus 

atribucioneo tonia todo lo refsronte o las causas -

populares y recibio el nornbrr: dn Tocal.li. 

Josó Ignacio Moralon 1 rofiriéndose a -

la Administración de Junticia da los Aztecas dice: 

" S u s l e y e :1 s e e o n ,; o r va b n n en e ~; e r i t u ras j e r o g 1 i f i- -

ces. Sus juogos orun nombrados por ol Monarca, co

nocfan do asuntos civiles y criminales y se llama-

ben Tetliquen, siempre se hac[an ncompaílar por jov! 

nos que asistían a sus audiencias con el objeto de 

irse adentrando en la Adminintración de Justicia y 

més tarde estar on aptitud de substituir o suceder 

a los jueces. 

Estos jueces se distinguian de los de

más individuos porque en sus funcionas se coronaban 

por la melena real para indicar a los demás que --

ajercian la justicia en nombre del Monarca; lleva-

ban además cada uno el nombre jerogl!fico del cargo 

que desernpeñaba",( 3) 

Ignacio Burgoa nos dice: "En México, 

durante el régimen Azteca, podemos afirmar que --

exist!a la libertad de trabajo entro los no asela~~ 

vos. Todo hombre libre tenía la facultad de dedi-

carse a la profesión que le conviniese: milicia, ª! 



7. 

cerdocio, etc. Una de las nctividades que sobresa

lían entre los antiguos mexicanos gra el comercio, 

ln cual adquirió tal importancin que las personas -

que la dnnempofiaban form8ron uno. car.;ta especial, o 

srrn la de las rochteca".( 4 ) 

No obstante qua entre los Aztecas se

advierte une organización encargada do administrar 

justicia puede afirmarse qua ol régimen absolutista 

imperante la hacia nugatoriu y aunquo no puede ha-

blarse propiamente de la existoncia de derechos in

dividuol~s, si so puode afirmar que ya empezaban a 

vislumbrarse ostos darechoo, como el de propiedad -

del que ya se hizo referoncia, as! como el derecho

ª la libertad de trabajo. 

b) Los Derechos del Hombre en el R~

gimen de los Mayas. 

Los Mayas procedentes del Sur, actual 

territorio de los Estados Unidos, se establecieron 

en Yucatán, Tabasco y Chiapas. 

Su organizBción pol!tica estaba basada 

en la existencia de un cacique, jefes locales, ma-

gistrados, la clase sacerdotal, el pueblo y los es

clavos. 

Los sacerdotes, tonfan entre los mayas 
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una influoncio docisiva en ol gobiarno y aunque el 

monarca ara l~ máxima autoridad, lon sacordotea im

porifan '.·;u voluntad haciondo creer a los royos que -

~wn acton ernanf:lbari diroctumonto do los Diose~1. 

Crecor1cio Carrillo l\ncona, citado por 

el Dr. Lucio Mendieta y N6ílaz, refirióndoae a los-. 

Mayas expresR: '1 En cuanto al GÜ1tGma do propiedad, 

ten!an costumbras y loyoo perfoctas, pues como en -

otra lugar ae ha dicho, ostando la sociAdad divina 

en nobleza y sacerdocio, tributario y esclavos, con 

excepción deostos óltimon, todos tenian propiedades 

y bienes ra!cos o muobles 1 que podían enajenar con

forme a las leyes, vendiendo, donando, o dejando -

de herencia". ( 5 ) 

De lo anterior ne deduce que los mayas 

conocieron el Derecho Civil, y no es do dudarse que 

hayan reglamentado la compraventa, las donaciones y 

los legados y herencias. "~)u derecho civil compre.!:! 

di6 relacione~> de parentesco, bienes, contratos, -

herencias".(G) 

Conocieron tambié.n el D e:r.ocho Público 

al establecer penas que iban dosde el resarcimien

to de daños y perjuicios esclavitud y hasta la --

muer te. 

Los Mayas tuvieron instituciones de --
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gran trascendencia, y aunque ol Monarca o loo Sace! 

dotea o nombre de 6ste, conntitu!Dn la máxima aut2 

r.idod, 1o que hacía in(Jtil Li oxi!;tuncio rle doro-

chas individunlHs, si podcmoG rlocir, al igual que 

o n e 1 r 6 CJ i m e n rJ e l o ~> {\ z L f] e í 1 ~• , q u e n o v i o l u m b r a b a n -

ciertos derechos dol hombre, poro con la salvedad -

de que su existencia so pnrrlia on el poder abooluto 

del Monurca. 

La i:.~ituacióri pol.f.tica, ocon6mica y so

cial do los puoblcrn establecidos en lo que hoy es 

el tr:rritorio nacional estuviera florecido en todo 

su esplondor poro la conquista de astas pueblos por 

los espaRoles tormin6 con todo principio de autode

terminación, y aunquo los Azlocas por ejemplo, cuan 

do conquistaban otros pueblos roduc!an a sus habi-

tantes a la esclavitud, asta institución tuvo su m! 

yor significación en la Nueva EspaRa, en la ~poca -

colonial. 

3,- Los Derechos del Hombre en la 

E poca Colonial. 

Nueva España fué el nombre que se le -

di6 a M~xico al consumarse la conquista, En la NU! 

va España existieron las siguientes clases socia-

les: los Españoles, los Criollos, los Mestizas, los 

Indios y las Castas. 
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Los Criollos, os bien eabido, eran los 

espaíloles nacidoa on México; los Mestizos, los hi-

jos de espaílol a india, y las Castas oran ol resul 

tado do varias moxclns do la raza blanca, india y -

nogra. So debe monGionar también a los mulatos que 

eran lou hijos de espoílol y nogra. 

Don José Ma. Marolas y Pavón, en su -

Bando del 23 de Morzo do 1013 declaró le ebolici6n 

de las calidades de indios, mulatos y mestizos, 11! 
mándolea a todos ~mericanos. 

Para los efectos de nuostra estudias, 

nos ocuparemos de las derechoG do los españoles y -
de los ind!genas on la 6poca colonial. 

a) Derecho de los Espeíloles. 

Los españoleo tuvioron derechos sobre 

la tierra y sobre los indios en la Nueva Espa"ª· -

Estos derechos fueron concedidos por la Corona Esp! 

ílola a traúés de diversos mandamientos legales. Los 

derechos sobre la tierra fueron de tipo individual 

y de tipo colectivo. 

Murtha Chávez Padrón al respecta nos -

dice los siguiente: "Las prop ie dadas de tipo indi

vidual que gozaron los españoles fueron: 

a) Mercedes.- A los conquistadores se 



11 • 

les concedioron tierras mercodadas o do mercar, pa

ra sembrar la merced se dabn an distintas extensio

nes, según loe servicias a la [orona, lon m6ritos -

del solicit3nto y la calidad do la tierra, estas -

morcude~ se dnban en un principio on calidad de pr~ 

vi::d.onalo!·>, mir.1 ntrau ol título cumpl.f.H con los re-

quioitos parB consolidar lo propiedad, da rosiden-

cia y de labranza, y una vez cumplidas estas condi

c ioncn>, so debían confirmar modiante tü siguiente -

tr~mite: 

I. Do acuerdo con la 6rden de Don Car 

los V del 27 de febrero de 1531, de Felipe III del 

14 de Diciembre de 1615 y del 17 de Junio de 1617, 

las confirmacioneG dob!an hacerse ante el Rey, 

II. Debido a que la confirmación ante 

el Rey tenia el inconveniente de la distancia, lo -

costoso y lo dilatado, a partir de la Real institu

ción del 15 de octubre de 1754, bastó que el repar

to fuese confirmado por ol Virrey, 

III. La Real C6dula del 23 de Marzo de-

1798 modificó nuevamente al sistema y la confirrna-

ci6n se tramitó ante la Junta Superior de Hacienda. 

En un principio junto con la reparti-

ci6n de tierras se daban los repnrtos de hombres y 

es en ~poca posterior, cuando ambas instituciones -
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ea dividon, quo en un raparlo do tierras no impli

caba forzo~H3monto el roparto do indJ.gonas", ( ?) 

La autora mencionada uofüün adomás corno 

propiedades do 1.ipo individuQl do los espaMolss, -

laiJ Cnballer1n::; 1 Pnorifao, r;uerton, Compravonta, Co.!:l 

firmaciono~, Proscripci6n, Composiciones y Capitu-

laciones; conoidorando las óllimas ~orno propiedades 

de tipo individual y coloclivo. 

Las propiedades de tipo colactivo oran 

el fundo lognl, ol ejido, el propio, las tierras de 

camón ropartimianto y loo montas, pastos y aguas. 

Lao nropiedadoa quu la corona EspaMola 

otorgaba a los espaRoles, ~e consideraban como una 

compensación a los méritos da conquistadores o por

que hubiosen proporcionado a ln Corona otros gran--

des servicios. 

Cste dorecho de propiedad era semejan

te al derecho de propiedad quu conocieron los Roma

nos, solo que sl uso, disfrute y disposición de la 

tierra se hac!a en grado suporlativo. 

Pero esto derecho do propiedad cancedJ: 

do a los uspaíloles ademáa de otorgérsoles por sus -

m~ritos de conquistndoros les eran dados can las -

condiciones siguientes: dober!an cultivar la tierra 
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para que produjor3~ bastantes granos; los concedfan 
--

n dom á s para prutager la propiodnd individual y co--

locliva del aborígon y rlo protogerlo además de la 

oxplotación por parto do los mismos ospaíloles. 

Sin omburgo con ol protoxto de oatis

facer ol deseo dü lo Corona r:!ipañula du cultivar la 

tierra E!l reparlimionto do indios fue exa~)erado y -

dio origErl a las encomiendas quo f uoron eGtablecidas 

por Hernón Corlé~. 

t.u Corona Cnpañola oxpidió el 18 de J.!:! 
nio y 9 da Agosto de 1513, a través de fornando V, 

la Ley do Distribución y Arreglo de la Propiedad. 

Cn esta lt!/ ~;e ordenaba el. rnpartimi.ento de tierras 

y en indios. "De los indio!; rupnrtidos, unos conti 

nuaban Gn posesión de ~us tierras obligados a pagar 

tributo al üncnmendero y otro:-; oran omploados en la 

explotación de la~~ tierraD rfo ónte. Acontec.ía tarn

b i é n que o 1 d u e rfo de u n r 1: p ar t i in i P n lo ha e ! a , a su -

vez, un segundo reparto da lo~ indios quo le habla 

tocado on suc.nt.e, a otro::; onpafíoles a colonizarlas 

nuevas posesiones y a estos repartos subsecuentes 

era lo que se daba el nombrQ do encomiendas". ( B) 

Diversas disposiciones de la Corona -

EspaMola trataron de reglamentar las encomiendas, 

pero la conveniencia de loo Bbpaílolos de explotar 

no solo a los indios sino de apropiarse de sus pro-
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piedades, hacian caao omiso de los doaoos de la Co

rona. En 1524 sA dictnn los lsyos nuovas on las -

quo so intunta suprirnir ltw oncorniPndas poro cuando 

los afoctados conocioron do rlicho intonto protestas 

y, contru ol dcsoo íloal de roapotar la porsona, bi! 

nos, derochos y l.ibr:>rt<id dol uborigon prevalocisron 

los intr.rP!38~> do lM> conquintodoros y colonos ospa

Noles, y los íleyos tuviaron qua confiar on que los 

encomencic~ros cunipl inron cori su jurarnonto do tratar 

bien a los indios y con bdas las obligaciones de 

respetar suo propiedades, r;us personafl, etc 11
(

9), 

No obstante el deseo do la Corona, los 

abusos do los oncamranderou continuaron, lo que did 
motivo a que "en 1570 fueron dofinitivamente aboli

das, con excopción de las que se concedieron a los 
descendientes de Cortón"( 10) 

b) Derechos do loa Indios. 

Respecto a loa dorechos de los indios 

en la ~poca colonial, Gabino Fraga rofiore: "Espe

cial cuidado mereció el régimon de propiedad de las 

tierras de los indias, como demuestran las múlti--

ples disposiciones que dictaron al respecto, ellas 

pueden clasificarse en dos grupas: los que so refe

rían a las propiedades que los indios tenían desde 

antes de la Conquista y las que prove!an a la form~ 

ción de nuevas poblacionos".( 11 ) 
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"La oxistoncin de un derecho de propi2_ 

dad do los naturales, compatible con el t!tulo de -

encamiondn dol espafíol. en oncon traba J:oconocida en 

lon Lo~1 n'.> dB nurgou do 1512. [ 1 cap!. tulo I ordena

ba que los oncornondoron conr; Lruyoran para cada gru

po en lugarrJ~_; coreanos ci lo~; f)(;pc:1fíoltW 1 cuatro bo-

híos de 30 pioli do lnrqo y dn nncho, y que les die

ran 5,000 montones de los cunles 3,000 serian de yy 
ca y 2,000 da ajes, 250 pion de ajf y 50 do algodón. 

Cada indio Gomllrarfa mGdia fanoga do ma!z y seria -

due~o do una docono da Qallinas y un gallo. La Ley 

especificaba quo, "en trayendo lo~.:: dichos indias a 

las estancias, se les entroguo todo lo susodicho cg 

mo cosa suya propiu y diaalao la porsona que para 

lo suaodicho envi~rodoa, que os para ollas mismos y 
que ne les da an lugar do uquollos qua dejen en sus 

cesas para que gocen do ello corno de cosa propia, y 

mandamos que 6eta hacienda t10 ~'º les puede vender -

ni se les puado quilar por persona alguna, sino que 

quedan dichas indios a quien se señalar o", ( 12 ) 

Da la citada ley clo 1512, los Reyes EE, 

paMoles siguieron dictando dichas disposiciones en

caminadas a respetar la propiudad de los indios y -

mandando se repartieran y sa los restituyeran las -

tierras do las que hablan sido despojados, estas -

leyes no se cumplieron quizá porque carecian de san 

ci6n o porque cuando llegaban a la Nueva EspaAa ya 

hablan adquirido drochon quo no se podian destruir. 
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[sta serio do loyea, cédulas reales, -

rlespacho:-., librados por la Corona Espaffola, se les -

conoco con ol nombro do Leyos do Indias, las cuales 

f 11eron ~' anc ion ada !; por C rJr loD I I , hab i onda ex is ti do 

otros ordonBmiontos como los Sioto Partidas, la No

vísima Rocopilaci6n, etc. 

[n la Hecopilaci6n de Leyes do Indias, 

se entabloce con toda proci~iión la jornada de ocho 

horea, el solario mínimo los juntas que deb!an fi-

jarlo, se ordena quo el salario so pague on efecti

vo y no nn 8spscio, se limita la duración del con-

trato de trabujo a un nRo, so prohibe la contrata~

ci6n de nifío~; rnorioros de 18 arío~~, !H:l ordena el des

canso obligatorio, los domingos y di.as festivos. 

En ostas leyos ya so establocon normas para los tr! 

bojodores en caso do accidentes, fijándose indemni

zaciones en caso de muerte o dospido injustificado. 

Lo más importante para nuestro estudio 

es la reglarnontaci6n que en astas leyes se hizo de 

las ordenanza~ de Gremios, los cuales tenían por o~ 

jeto regular la producción y las relaciones de tra

bajo. "La claridad de algunm;, su extensión, la -

previsión de sus medidas y ol interés de las mate-

rias reglamentadas, pormitan soHalar como las más -

importentos: las Ordorianzas do Minería, las del Gr~ 

mio de Sombrereros, los dol Gremio da Panaderos, los 

de Hilados y Tejidos y. especialmente las ordenan--
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zas on el nobilisimo arto de la plntoria 11 ,(
13 ) 

Particular irnportanci~ tionon las or

denanzas citadas por ol íloctor Mario do la Cueva, 

del 25 de Mayo de 1790 y primoro do marzo do 1798 

las cualen cli~;pw;ioron quo cunlquiur porsonas te_Q 

dria derecho a trabajar on su oficio o profesión, 

sin otra formalidad que la comprobación de su com

petencia. 

" •• ,[n lau patrirnorias de la Epoca C_g 

lonial se comenz6 a osbozar el camino para ineti-

tuír la Libertad de Trabajo. l\si, las íloaloo Orde 

nanzas de 26 de Mayo da 1790 y primero do marzo de 

1798 establecieron que todo hombre tenia derecho -

para trabajar en su oficio o profesión, con tal de 

haber acreditado su pericia y aón cuando no hubie

re llenado loo roquisitos dn aprendizajo, oficia-

lia o domicilio que exiglun las ordenanzas do gra~ 

mios, franquicias que se reiteraron por las Cortes 

mediante decreto de 18 de Junio de 1012 y por el -· 

Monarca en las disposicionGo de 29 de junio de --

1815 y 29 de Abril de 1810 11
,(

14 ) 

Existieron en 13 época que nos ocupa 

otros derechos solo para el aborigen y para todos 

los habitantes de la Nueva EspaRa, tales como el 

derecho de tránsito, de expro::ii6n, de religión, -

etc, Pero sin duda a~guna podemos afirmar que las 
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ordenan2aD que homor1 ci todo ca ns ti tuyen an tscedon-

teo darocho al trabajo, toma control de nuestro es

t.ud .i o. 

En ostP período colonial se dictaran -

dos Concd:ituciono~;: la do Códiz do 1812 y la Const_! 

tución do l\p[)tzingón de 1014. La rrirnern, obra do 

las Cortos Espaílnl8s, quo consagraba Lllgunas dere

chos individualos. La ~;fJfJtHHla conocida tambi~n con 

el nombro do Docreto Canutituciona.1 para la liber-

tad de la América Mexicana un Gu artículo 38 deter

minaba que ningón género de culture, industria o ca 

marcio, puedo ser prohibida 8 los ciudadanos, exce2 

to los que forman la subsistencia p6blica. 

4.- Los Derechos dol Hombre en el Mé -
xico Independiente. 

l nic iada la I ndopendencia de M ~xico, -

se suceden 11 a~oc do lucha ininterrumpida hasta 

que ol 27 de Sapliembre do 1821 quode consumada. A 

partir de esta fecha, se avisara una 6poca can un -

régimen de dorocho plegado do garantías individua

les y sociales por las que hab!a luchado Hidalgo, -

Morelos y demás Insurgentes. P0ro que, equivocaci6n 

tan grande sufrió el pueblo mexicano, ya que era im 
posible que tantos siglos de yugo espa~ol no deja-

ron huella en los detentadores del poder, quienes -

siquieron implantando un r~gimen absolutista. 
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19. 

Al indopandizarso ~óxico,Espa~a no ra

conoci6 ru indopendoncia a Iturbide on aquella in-

¿ertidumbre, aprovochando ln prosi6n que ejercieron 

loo militares y el populucho, pugn6 porque el Con-

groso lo doclarnre emperador ol 19 de marzo de 1822. 

Cuando Iturbido fue nombrado emperador 

se formaron inmediatarnonte dos pa~tidos; el de los 

Insurgentes sinceros y el otro formado por incondi

cionales de Iturbide. 

Dada la decepcionante actuación de Itu! 

bido los insurgentes sinceros decidieron que lo que 

ne necesitaba era implantar otra forma de gobierno; 

formaron el Supremo Poder Ejecutivo Federal. 

La propiedad particular del ind!gena -

al realizarse la independencia ya casi no exist!a. 

Este problema aunado a las necesidades que el nuevo 

gobierno urgía, dio lugar a la promulgaci6n da las 

Constituciones a las que nos referirnos en el cap!ty 

lo siguiente, formulando desde ahora la salvedad que 

mencionaramos ónicamente las Constituciones que con

tengan algunos derechos para el individuo y que pre

vean además algón medio para preservar saos derechos, 

puesto que de nada vale que una canstituci6n se --

plasmen derechos de gran contenido individual y so

cial si no existe un control de Constitucionalidad, 

o como expresa Felipe Tena R arn!rez. "Si la organi-
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zaci6n qun in!;tituyo la ley nuprerna pudiera sor vio 

lada inpunamcr1to los precopLos constitucionales no 

pouarisn r1o ser princip.ior; to6ricon o mandamientos 

~ticoo. No o~ poniblo acoptar tal cosa si alguna -

ley debe nor cumplida y obsorvada osponlánoa o cae! 

ci tivE1rnerito o:_~ la Loy Suprnma dol pafn", Y rnas ade 

lanlo agrc:iga: "floro aún cond.dorándolo como oxcep-

cional, la violCH.::ión a la corwtituci6n dobe ser pr_§! 

venida o reparada. Esta quiore decir quo, aparte -

de la manora normal de proservar a la Constituci6n, 

que es observándola voluntariamonto, tiene que haber 

en todo régimen constitucional un medio de proteger 

lo contra las transgresiones, ya provengan 6stas de 

un mal entedimionto de los proceptos o ye del prop& 

sito deliberado do quebrantarlos 11
.(

15 ) 
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CAPITULO SEGUNDO. 

LOS DC!ICCHOS D[L HOMBHE. 

1. OBSERVACIONES PílELIMINARES. 

2. LOS DCHECHOS HUMANOS INDIVIDUALES. 

3. CONSTITUCION OC 1857. 

4, CONSTITLJCION DE 1917. 

5. LOS DCRCCHOS SOCIALES. 



LOS DERECHOS HUMANOS INDIVIDUALES Y 

SOCIALES. PERSPECTIVA HISTORlCA V -

ACTUAL. 

1. Observacionos Proliminares. 

24. 

Siguiendo con nuestro prop6sito de su

mergirnos en la hisloria, dentro de las limitaciones 

de los derecho~, atrns para oncontrar reglamentacio-

nos de los derecchoa del hombre y el medio de garan

tizar el cumplimiento de oso derecho, habremos de es 

cudriRar on nuostrus canstitucionoo, partiendo de la 

Fedoral de 1024 hasta la de 1917, prestándolo funda

mental atención a la Constiluci6n que nos rige, ya -

que estructura la móximo exprosi6n do la democracia 

uocial o como expresa el maestro Mario de la Cueva: 

"La Declaración do 1917 es la nueva idea del Derecho 

y de la Justicia emanada de la Revoluci6n es una~-

idea que enciorra una de las más grandes transforma

ciones jurídicas d~ la historia; los nuevas derechos 

del hombre •.• 11 (
1) 

Es ln Constitución de 1917, la que nos 

permite hablar de los derechos humanos sociales, es 

la que nos faculta a apirmar que si EspaMa, con las 

leyes do las Indias, dio a Amórica Latina aut~nti-

cas leyes lBboralos, México con la Constitución de -

1917, dio por primara vez al mundo la acci6n reivin-

. dicatoria de la clase obrera. 
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Capital importancia tiene la Declara-

ci6n de 1917 en lo cancorniantn n la propiodad y di! 

---trttmci6n dn Tñ ti Br ra por lo quo pondromo s o ~"P ec ial 

cuidudo el referirnos al articulo 27 constitucional 

en el qw~ conlionon las rtúvirnlicaciones dol hombre 

a la propiudad de la tierra. 

:~.- Lon Derecho~> Humanos Individuales. 

Desde la primera Constitución de 1814, 

que en capitulo anterior vimos que contenía algunos 

derechos individuales, hasta la Conntituci6n de 1917, 

nos encontramos con Bl acta Constitutiva de la Fed! 

ración Mexicana del 31 de Enoro da 1824. Esta Cons

titución no contenía un cartabón de los derechos hu

manos, poro en diversos articulas so contenía que se 

comet!a infracción a la Constitución cuando se afec

taban ciertos dorcchos dol. hombro por ujoin··;lo cuando 

se aplicaban lorrnentoo a un individuo, cuando a una 

persona se le detenía sin pruobac y sin indicios, -

cuando se le deten!a por mas de 72 horas, en las OC! 

siones en que se confiscaban biones a un individuo, 

hechos propios al declarar en mntsrias criminales -

etc. En todos astas casos d~bia conocer la Suprema 

Corte de Justicia 1 para que restituyera al quejoso -

en al goce de su derecho violado, restitución que 

significaba salvaguardar los derechos del hombre, al 

menor de los pocos consignaba la Constitución que 
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comen t. amos. 

Por lo anlorior Afirmarnos qua en la -

Constitución íadornl da lus [atados Unidos Moxicanos 

de 1 8 2 L~ , lHJ ad v i n r t e l. a f~ x i. !; t en e in d n al g un o s do r e - -

chos indjvidu;1J.u~>, y lo que tlf; rm'l::i irnportanto, se ng 

t a u n o m b r i o n <:1 r i o e o n t r e l d n e 0 n ~; t i t u e i o n a l .i Ll a d , me -

dianto atribución nncomoncJada :::i la Suprnma Corto de 

Justicia de la ~aci6n para conocer d8 las infraccio

nen a clichn Acta Con:,titutiva. En ofocto, la última 

parte del inciso soxto de la Fracción V dol Articulo 

137, disponié1: 

"fl.rticulo 137.- L<H.1 atribuci.ones de -

la Suprema Corto do Justicio son las siguientes: V. 

Conocer: 

Soxto.- 11 
••• ; y do las infracciones -

de la Constitución y leyes gcnoralos segón se preven 

ga por la Ley". 

El Licanciado Ignacio Burgoa al comen

tar el precepto en cuestión di.crJ: 

11 Bion es ciort.o que asta disposici6n, 

juzgada te6ricamonte, encierra un control de consti

tucionalidad y que debiarn habor sido reglamentada -

por una Ley especial, mas su utilidad práctica fue -

nula, pues nunca se expidió la citada Lay bajo la --
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Constitución de 1824 ... 11
(

2) 

Hornos dicho quo no es suficiente que -

en una Constitución se pla~mon derechos individuales 

o socialos :;:i. ¡•sto:; non violadof> por cualquior auto

ridad y al corlo, no exinta un medio que garantice -

su cumplimiento. [n la Con~litución que comentamos 

existo y~ la idea de lograr un control du constitu-

cionalidad que ~e traduce un al propósito de salva-

guardar los derechos fundarnontalos del hombre, y por 

otro lado, podamoa afirmar qua segón ue desprende del 

articulo tran~crito en su parte conducente, la cons

titución do 1824 contiene ol nntocedente de lo que -

en la actualidad se conoce con el nombre de juicio -

de amparo directo o uni-instancial. 

Siguiendo con ol estudio de los dere-

chos del hombrR nos encontramos con las siguientes -

Constituciones: La Ley Constitucional de 1836 pro-

rnulgada por Manuel Barragán, entonces Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos. [n esta constituci6n 

se contiene ya una enumeraci6n de los derechos del -

hombre, el crticulo 2o. se refería a ellos. Debemos 

mencionar también la Constitución de Yucatán de 1840, 

obra del insigne Don Manuel Crescencio Rejón. 

El articulo 53 de dicha Constituci6n -

decía: "corresponde a este tribunal reunido (supre

ma Corte de Justicia del Estado): 

I. Amparar en ol goce de sus derechos 
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a los que le pidan su protección contra leyes y do-

cretas de la logialalura quo snan contrarios a la -

Conf~titucít5n; u contra L::rn pro\1idenchw del Goberna

dor o [ jnculi110 rBu1üdo, cuando Pn ollnti so hubiera 

infri.:19ido f:!l Código fundamont ;:ll o las lo yes, lirni-

lándose en amboG casos 8 ropar~r el agravio en la -

par te on quo 6stus o la Coristl.tuci6n hubieren sido -

vial ado~>". 

Cl artículo 63 do dicho ordenamiento -

proviene que "Los jueces de primara inotoncia amper~ 

rán en el goce do los derechos garantizados (los in

dividuos que antas onumeran) a los que le piden su -

protecci6n contra cualeoquiora funcionario que no -

correspondar1 al orden judicial, decidiéndose breve y 

sumariamente los cuestiones quo se susciten sobre -

asuntos indicados". 

So advierte on esto constitución la -

atención que les concede a los derechos individuales 

y sobre todo debe dársele al mérito de ser la expre

si6n primera do la necesidad que se sontía de un pr~ 

cedimiento judicial para proteger osos derechos. 

Pasamos al Acta de Reformas de 1847 en 

la que ya existe la facultad de otorgar competencia 

a los lribunalen de la Federación para proteger a -

cualesquiera habitante de la Rspdnlica en el ejerci

cio y conservación do sus dorochos, 
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En el Acta do íleformas de 1847 tuvo lu 

gar el nncimionto de juicio de amparo, juicio que -

tiene cnmo fundamental minión la da salvaguardar las 

garantías individuales y 8ocialos Hnto actos de la 

autoridad que las vulnoren o restrinjan. 

3,- Constitución do 1857. 

La penóltima Constitución que se ha d! 

do en México en la emanada dol Plan da Ayutla, o -
sea la Constitución federal do 1857 que en sus ar-

ticulos 101 y 102 estatuyen el juicio de amparo, e~ 

ya finalidad en fundamentalmente lograr un control 

constitucional peotegiondo las garentfas individua

les y sociales del elemento integrador de la So~ie

dad. 

El Artículo 101 dec!a textualmente: 

"Los tribunal es de la F sderac i6n resol 

verán toda controversia que se suscite: 

I. Por layes o actos de cualquier aut2 
ridad federal que vulneren o restrinjan la sobara-

nía de los Estados. 

III. Por leyes o actos de autoridades -

de éstos que invadan la esfera de la autoridad fe-

der al". 
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Y el articulo 102 disponía: 

"Todos los juicios de que habla el ar

ticulo anterior so seguirán n pntici6n do la parte 

agravioda por modio de procodirnürntor; y formas del 

orden juridico quo determinará una loy, la senten-

cia sorá siempre tal, que sula se ocupe do indivi-

duos particulares limitándose " protrgerlos y ampa

rarlos en el caso especial sobro el quo verse el ~

prooeso 1 sin hecor ninguna declaración general res

pecto de la loy o acto que lo rno ti vare". 

El titulo 1 1 sección I de la constitu

ción 1857 so reforia a los dorochos del hombre, de

terminaba en el articulo primero que: 11 [1 pueblo -

Mexicano reconoce que los derechos del hombre son -

la base y el objeto de las instituciones sociales~ 

Cn consecuencia declara: Que todas las leyes y to

das las autoridades del país deb¡m respetar y sost~ 

ner las garantías que otorga la presente Donstitu-
ción". ( 3) 

En los siguientes articulas de la Con~ 

tituci6n que comentamos, se establecen derechos in

violables de la persona humana frente al poder pó-

bl ico 1 tales como el derecho n la vida, a la expre

sión de las idoas, la supresión de la esclavitud, -

el derecho a la libertad, la libertéd para elegir -

profesión oficio, comercio, trabajo, la libertad de 
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aoociación etc,, todas estos dorechon estaban prat! 

gidos en las forma y tárminu~ que establec!an los -

articulas 101 y 102 ya transcritos. 

L ns autorn~; do la C onn ti tuci6n de 1857 

so inspiraron on la:; idoai> ~~urgidaG de la Revolu--

ci6n rrancesa, de finos del siglo XVIII, en las qua 

se trataba do proLoger el individuo, a la persona -

humana, contra los abusos dol poder absolutista de -

los gobornantes. 

Don Andrés Malina Enr!quez, al ostable 

cer una cornparaci6n de la Constitución do 1917 con 

la que comentarnos, expre:-.a: "Aunque on lo substan

cial poco es lo que la Constituci6n do 1917 ha modl 

ficado de la do 1057, hay algo que es completamente 

diferente A las dos, y es su ospfritu; ambas son C! 

si una misma ley, pero de ln unff a la otra ha teni

do lugar un cambio muy irnporlanto, y es ol del prin 

cipio dominante que las preside, an una, el princi

pio dominante Bs el que el individuo debe ser antes 

y más que la sociedad, y en otra, el principio do-

rninante es el que la sociedad debe ser antes y más 
que el individuo 11 ,(

4) 

Efectivamente, la Constituci6n de 1857, 

de acuerdo con el pensamiento imperante en aquel 

tiempo, posee un hondo sentido individualista y 

liberal. 
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Mario de la Cuevn dice: "Al discutir

se en lo gonorol el Proyecto do Constituci6n, Igna

cio Ramiréz rnproch6 la cornüii6n di.ctamlnadora el -

olvido dn lo:; grondoB prnblcmnn nocinlns puso de m~ 

nifieGLo lu miseria y el dolor do los trabajadores, 

habló del dArecho del factor dol trabajo y a reci-

bir un salario justo, ora la tesis del articulo 5o. 

y a participar on loe bonoficioo do la producción es 

la primorCT voz histórica on favor do l~ participa-

ci6n do los lrubajadores on los beneficios do la Bfil 
prosa y sugirió quo la asamblea so evocara al cono-

cimiento de la logislaci6n adecuada para resolver -

aquollao grandos cuestiones. Pero los diputadas -

no adoptaron ninguna decisión. En la sesión de 8 -

de Agosto de 1056, en torno a len libertados de prg 

fesión, industria y trabajo, Ignacio Vallarte leyó 

un discurso on el que oxpuso 13 explotación de que 

eran objeto lou trabajadoras y la urgencia de evitar 

la, pero cuundo todo hacia croar qua propo~dr!a el 

reconocimiento constitucional de los derechos del -

trabajo, concluyó diciendo, en armenia con el pansa 

miento individualista y liberal recu~rdese la opi-

ni6n ya expuesta de Leroy Beaulieu, que las liberta 
. -

des de trabajo e industria 

ci6n de la ley". ( 5) 

no permi tirén la interven 

No obstante lo anterior, podemos afir

mar que la Constitución de 1857, os la mas completa 

en relación con las conntituciones que hemos mancig 

nado,en toda su parte dogmática preserva los dere-
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chas del hombre en toda su amplitud puesto que est! 

blece ol principio do que la~ garant!~s deban estar 

plenamente tuteladas centre cualquier ataque de au

toridad objetivo principal dul juicio do amparo. 

Escudri~ando la Constitución que nos -

ocupa encontramos otra garantía mas que conotituy6 

un verdadero problema, pero que, podemos afirmarlo, 

sontó las basas sobro las cuelas pudo erigirse otra 

garantía social como lo varemos mas adelante. La -

garantía a que nos referimos es la consagrada en 

el articulo 27 qua a continuaci6n transcribimos: 

"Articulo 27, La propiedad de las pe_;: 

sanas no puede. ser ocupada sin su consentimiento, -

solo por causas do utilidad pública y previa indem

nizaci6n.. La Ley determinará la autoridad que de

de hacer la expropiación y los requsitos con ~ue ~! 

ta deba verificarso. Ninguna corporación civil o -

eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, deno

minaci6n y objeto, tendrá capacidad legal para ad-

quirir en propiedad o administrar por si bienes ra1 
ces, con la única oxcepci6n de los edificios desti

nados inmediatamente y directamente a servicios u 

objeto de la instituci6n 11
• 

Decimos que oote artículo constituyó -

un verdadero problema en virtud de que no obstante 

consignar la garantía individual referente a la --
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propiedad personal de lo tiorra, al prohibir ul ele 

ro ln adquisición o administración do bionos raíces, 

el propin clero arnenazL~ con c:<r::ornulgur a todos los 

qun juraran lu f~on::;t.iLJci6n, ~d.tuaci6n qua di6 por 

rn:..>ultado QLH' ol. articulo ?7 C:on~1titucionnl de 1857 

fueríl estorbando on su aplicación. 

Por otra parte, ol prohibir la adquisi 

ci6n y administración de bioneti ra!ces a las corpo

raciones ci\rilos, 108 pueblos dojarnn do ser dueños 

de sus ejidos, y al suceder óslo, practicamente de

sapnrecf.an lí:w cornunidados índigonan, o si no desa

paroc!an so vo!Qn imposibilitados para hacer valer 

sus derechn~1, ruor; se le~; privaba de personalidad -

jur.idicLi, ~1ituación que agravó el problema de la -

propiedad de la tierra en aquel entonces. 

Lo'.:; constituyr:rntef:1 da 1957 conocían -

los problemas fundarnentnles del campesino y del --

obrero y pugnaron porque en la Constitución se hi-

cieran reglamentaciones que favorecieran a estos -

saetares, Ponci3no Arriaga, por ejemplo, se refería 

a los sirvientes del campo ospocialmento a los in-

dios que so hallaban enajenados por toda su vida, y 

deseaba que se les pagara un salario justo. 

"En las mismas sesiones del memorable 

congreso el gran jurista Vallarta opinaba que el -

oropietario cornotia abusos al disminuir la tasa de 
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salario; ol pagar con signos convencionales que no 

había aido creado por la ley; al obligar al jornal! 

ro con tareas humillantes. Agrogaba que la consti

tución democrática que ne ostaba discutiendo sería 

una montiro; mas t.odav!s 1 un sarcasmo ni no se ga-

ranlizabnn los dorechos do los pobres; si no s0 -

loo aseguraba protección contra los nómeros e impo

visados señores feudales, dignos de haber vivido ba 

jo un Felipe II o un Carlos IX", ( 6 ) 

Lo anlerior nos lleva a reafirmar que 

na obstante el inter~s de los constituyentes de -

1857 1 debido al individualismo imperante , no s0 -

consignaron derechos sociales mas no debemos dejar 

de conocer su mórito, puesta que la actual consti

tución fuo tomada en gran parte de aquella. 

Después de la revolución francesa, du

rante el Siglo XIX en casi lodos los países se sin-

ti6 la necesidad de hacer mán efectivos los derechos 

individuales, y se cayó en la cuenta de que además 

de esta necesidad existían grupas o clases sociales 

que también necesitaban protección. 

4. La Constitución de 1917. 

Los derechos humanos individuales y s2 
ciales tienen su máxima expresión en la actual con! 

ticuci6n. La constituci6n de 1917 significa la re! 
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lización de loa idoales que inspiraron el movimien

to revolucionario de 1910. [8 como se ha dicho y -
se ropite: los nuevos Dorochos del hombre. 

La Revolución do 1910 tuvo como princi 

pal objetivo la irnp.lantnci6n de Sufragio E factivo -

y l a N o R en l e e e i 6 n , de ha b n r n e d ir i g id o a t e r mi n ar 

con la practica implantada por el Conoral Porfirio 

D!az quien durante 30 largos aMos, paro tambi~n si2: 

nific6 la lucha emprendida por el campesino y obre

ros mexicanoc, quienes cansados do vivir osclaviza

dos a la tiorra o al trabajo, hicieron posible, --

unan el movimiento agrario que siempre ha constituf 

do y constituye uno de los mas grandes problemas, y 

otros la reivindicación de lo claae obrera. 

Ya hornos dicho que la Constituci6n da 

1917 se aparto de la constitución de 1857 por el -

alcance de las yarsnt!as consignadas on una y otro 

ordenamiento. La Constitución de 1917 ya no consi

dera a los derechos del hombre como la base y el o~ 

jeto de las institucionec sociales, cama los consi

deraba el artfcuo primero de la Constitución de ---

1857. La Constitución de 1917, como dice el Maes-

tro Ignacio Ourgoa: "ya nu hace figurar a los dere

chos del hombre coma exclusivo contenido de fines -

estatales 1 sino que, considerando al pueblo consti

tuido políticamente en Estado os el único deposita~ 

ria del poder soberano, ha expresada en su art!culo 
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primero qur las garant!as individualos son institul 

daG o creadas por el ordenamiento jurídico constitu 
cional ... "(?) 

P3rtir.ndo do la idoa de que todo sist2 

ma astQtal debe respetar a la persona humana, abste 

niéndoae de reotringir y hasta vulnarar su libertad, 

se impono moncionor con la brevedad qua este senci

llo trabajo requiere, algunos do los dorechas con-

signados en la Constitución vigentu. 

El artículo 1o. se refiere al derecho 

que todo individuo tiene de gozar de las garant!as 

que la constituci6n ostabluca, par el solo hecho de 

vivir en los Estados Unidos Mexicanos. 

El artículo 2o. se refiere al derecho 

de libertad que deben disfrutar los habitantes de -

los Estados Unidos Maxicanos. 

El articulo 3o. se refiere al derecho 

del hombre de abrnzar la religión que más le con-

venga y al derecho du racibir por parte del Estado 

la educación. considerando a la educnci~n primaria 

como obligatoria. 

Los articulas 4o y 5o conceden le li

bertad de elGcción de trabaja, profesión, industria 

o comercio y al derecho de recibir por el trabajo -
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la remuneración convenida. 

Los articulas 60 y ?o. concodon el de

recho do oxpresi6n en todas sus manifsstaciones. 

El artículo Bo. so refiere al derecho 

de petici6n, 

El artículo 9o. habla del derecho aso

ciación, reunión, preceptos quo se rolacionan con la 

fracción XVI del artículo 123 conelitucional. 

Los art!culoG 100. 110, y 120, se re-

fieren respectivamente a loo derechos de portaci6n 

de armas, de tránsito y de igualdAd, 

El artículo 140. contiene lae garan-

t!as de irretroactividad legal, la de audiencia, la 

de legalidad en materia judicial, civil y adrninistr! 

tiva y la garantía de legalidad en materia penal. 

El articulo 150, contiene tres garan-

t!as; la que podríamos considerar como relacionada 

con el derecha de asilo; la garantía de libertad que 

se relaciona con el artículo 2o, que ya mencionamos, 

y el derecho que establece a la vez la garantía de 

que las derechos de los mexicanos serán inviolables 

en el campo internacional. 

Continuar con el señalamiento de las -
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garant!as individuales qua consagra la constituci6n 

quo nos rige 1 somoli6ndolas a un riguroso análisis, 

rebasaría los l!mitos dnl presento trnbajo, dnica-

mcnte hemos sc~alado algunas por imposición motodo

lógica de nuestra entudio y fundamenLalmonto para -

comprender mejor los derechos, cuya ostudio, enes-

guida iniciaremos. 

So. Los Derechos Sociales. 

Si intentáramos realizar una búsqueda 

an los regímenes constitucionales do otros países -

para encontrar reglamentaciones de los derechos so

ciales, hasta fines del sigla XIX o principios del 

siglo XX. dicha búsqueda resultar!a infructuosa, -

puesto que cabe a México la satisfacción de ser el 

primer pa!s en consignar los derechos sociales en -

sus normas imperativas y constitucionales cuando se 

promulga la carta Magna de 1917. En efecto la Cons 

ti tuci6n que nos rige en sus ar t!culos 27 y 123, fU.!J. 

dame~talmente, consagra los derechas sociales; de -

donde se desprende que dichos derechas datan de ap~ 

nas 53 años. 

Es de sobra conocido qu8 los movimien

tos armados que se iniciaron on 1810 hasta la reva

luci6n de 1910 tuvieron su erigen en la injusta di~ 

tribuci6n de tierra. Al iniciarse la Independencia 

de M~xico, Don José Maria Morelos y Pavón sab!a Pª! 
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foctarnente corno lograr dicha Independencia, en su -

proyecto para la confiscación de intereses europeos 

y americanos adictos al gobierno espaMol (Primer -

Centenario de la Constitución de 1824, Edici6n del 

Senado)~ contenía, entre otras, la siguiente madi-

da: 

"Sáptimo.- Deben tambián inutilizarse 

todas las haciendas grandes, cuyos terrenos labo--

r!os pasen de dos leguas, cuando mucho, porque el -
1 

beneficio de la agricultura consiste en que muchos 

se dediquen con separación a beneficiar un corto t! 
rreno que puedan asistir con su trabajo ••• "(B) 

De esta medida de Morelos se despren-

den los postulados siguientes: 

1. Inutilizar las Haciendas grandes. 

2. Obtener de la agricultura los may2 
res beneficios 9osibles, y 

3. El Derecho al trabajo. 

Ya hemos visto como desde el periodo -

colonial la tierra estaba en poder fundamentalmente 

de las corporaciones civiles y eclesiásticas; esta 

situaci6n di6 origen a que Ignacio Comanfort, el -

25 de Junio de 1856, expidiora la Ley de Desamort! 

zaci6n, con lo cual ya se va gestando la idea de r! 

glamentar la propiedad privada. 
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Morelos tenia adornós la idoa fisiocrática de 

considerar a ln agricultura corno la buso ~obre la -

cual doponde la riqueza de lns naciones. 

Además al ostablncer el derecho al tra 

bajo, pienso 8n ur1 intorvoncioninrno socialista, con 

una extruordinari3 visi6n l1ocia el futuro, hacia -

las necesidades del lstado modornn y de hacer más -

positiva la convivencia humana. 

El pensamienla de Morelos estuvo pre-

sente en ul proyecto elabora1o y presentado al Con

greso 1916-1917, entre estos otros, par Andt~s Mol! 

na Enr!quaz, respecto al artículo 27 de la Constity 

ci6n, proyecto qu8 fue aprobado on la sesi6n perma

nente de l8s d!as 29 y 31 del mes de Enero de 1917. 

El primer párrafo y tercero del art~cy 

lo 27 n la Constituci6n de 1917, determinan que la 

propiedad de las tierras y aguas comprendidas den-

tro de los limites del territorio nacional corres-

pande originalmente a la nación, la cual ha tenido 

y tiene la facultad de constituir la propiedad pri

vada mediante la transmisión del dominio de dichas 

tierras y aguas a los particulares. Corresponde a 

la Nación el Derecho de imponer a la propiedad pri

vada las modalidades que dicte ol inter~s público, 

No corresponde aquí, hacer un detalla-
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do ostudio dol derecho do propiedad quo cnnsagra el 

articulo 27 ConGtitucional, poro para ofoclos do 

nuestro rsludio asantarornn~ nl ponsamionto do Mar-

thn Cht'1voz Padrón, quo al. habl11r del cnncopto do -

propiodnd como función !:~ocinl, no~:; dice: "En todas 

1 º ~'· o p i n i e ir H.? ~' u x p u cu1 t a s a q u .f , t o d a !; o 11 ri !.; t o n d 1 a n y 

coincidíar: ori rJnrln ul concopto do propiodad, una -

función social, os hacor que ol propietario ya no -

lo fuera solo para si Gn ejercicio do un derecho s~ 

clusivamnnle individual, sino que lo fuora tambi~n 

para su sociedad, manteniendo en constante explota

ción la tierra, y en que ora necesario que aunque -

se consagrara el derecho de propiedad, 1fote oe suje 

tara a las modalidades que dictara el intorós póbl! 

co como garantía individual para el pequo~o propie

tario, poro tarnbi~n corno garanlfa social para los -

nócleos de población que no tuvieran tierras o que 

no las tuviaran en cantidad Guficionte; el concep

to de justici::1 se modifica al untablocer legalmente 

entre loo campesinos, aparociondo el moderno concee 

to de justicia social distributiva; con todo ello, 

los conceptos jurídicos tradicionales do la propie

dad, garantfas, justicia, ramas fundamentales del -

derecho y sus ramas del mismo, so verán modificados, 

pues el concepto de propiedad con sentido y dinami! 

mo social supera ol concepto r!gido romanista, la -

justicia y las garantias individualictas se ven far 

zadas a hacerles un lugar y equilibrarse con la ju.§_ 

ticia social y las garantías socialos; y junto a --
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las tradicionales ramas dol dorecho público y priv! 

do se coloca al dorocho sociRl ~mparando 

cloos de pob1uci6n compoi;ino~; cltrnvalidoo 

propia cnnntit.ución y(~)aroco, asimismo, 
del Dorocho f\<)rario 11 , · 

a lo r:i nd--

de~ide la -

la subrama 

[l Maostro Ignacio Burgoa al hablar SQ 

bre los derechos sociales en materia agraria dice: 

"Aunque !38 antojo p:::iradójico, nuestra Constitución 

no consagra garantfas sacialos on matoria agraria -

tal y como éstas dobon jurldicamante concebirse, -

pues ya hemos afirmado quo los objetivos de la Re-

forma Agraria quo pregoniz3 su articulo 27 no asten 

tan permanentemente ese carácter en virtud de que -

son simples modios para do3arrollarla pero no para 

consumarla definitivamente 11
.(

1o) 

No estamos de acuerdo con lo afirmado 

por el autor citado por lar; rnzonos que expondremos 

más adelante pero sl, como afirma, Martha Chávez P! 

drón, con el nuevo concepto de propiedad que consig 

na el articulo 27 Constitucional, los concaptos tra 

dicionales de garantías, justicia, ramas fundamenta 

les del derecho y .subram8s del mismo, se verán madi· 

ficados. Csto es usl ya que ol derecho en general, 

esto es, como ciencia, se transforma constantemente 

así tonemos que lo que ayer ora derecho pdblico o -

privado, hoy ya no lo es; as! los garantfas, lo que 

ayer era una garantía individual se ha convertido o 
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encuadrado en el marco do las garantías sociales, -

plurales o da grupo, por las neceaidados quo impone 

el elemento intogrador de la sociodad. 

Cl artículo 123 constitucional consa-

gra garant!as socialos, poro tambi6n la propia con! 

titución en sus artículos 4o. y 5o, consagran garan 

tías que reforidas al trabajo, bien pudiera incluir 

se el articulo 123, sin quorer docir con oclo que -

las demás garantías consagradas en la constituci6n 

a partir del artículo 1o., hasta ol articulo 29, -

por el solo hecho de inclu!rso en el articulo 123 -

pudieran considerarse como garantían sociales, no lo 

que se tr~ta de domostrar os que el derecho que can 

sagra el articulo So. es un derecho de masa, de gru 

po, o como diría Max Scheler, es un derecho plural. 

Los mismo sucede con el artículo 27 

constitucional que bien pudo haberse incluido en el 

articulo 123, en virtud de que el último pérrafo -

de la fracción VI se refiero a loo trabajadores del 

campo. 

Por otra parte, noger que el articulo-

27 consagra garantías social~s porque no establece 

para el campesino ningón régimen de preservación, -

equivale a negar la existencia de lea leyes agra--

riae, la fracción VI del artículo 123 y el capitulo 

VIII de la Nueva Lay fede~el del Trabajo, que regl! 
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menta el trabajo del campo. 

Don Andr~s Molino Enr!quoz, expresa: -

La Constitución de 1917 hizo al milagro de llenar -

el ubismo que una mola ohnorvnci6n do los hechos h~ 

bío abierto en nuostro paü; entro el pasado y el 

porvenir de nuontras instituciones, al formular al 

porvenir de nuestras instituciones, al formular el 

primer párrafo de su articulo 27. 

En efecto el primor párrafo del art!cu 

lo 27 do la Canstituci6n de Querétaro cambió radi-

calmente al principio dominante de la Constituci6n 

de 1857, Al declarar de acuerdo con los proceden-

tea colonialoo, que la propiedad de las tierras y -

de las aguas comprendidas dentro del territorio na

cional, corresponde originalmente a la Nación y que 

de ella se deriva el derecho da dominio en que su -

forma privada pueden tenor los particulares, se es

tableció como principio fundamontalmente 1 que sobre 

los derechos de propiedad do la Nación; esto es, que 

el derecho de la Nación da propiedad, está antes y 
por encima de los derechos de dominio de los parti

culares; o en otros términos, que el ejercicio de -

los de~echos de dominio de los particulares en que 

consiste lo que se llama la propiedad privada, está 

sujeto a las limitaciones y modalidades que imponga 

a esos derechos, el derecho primordial y superior -

de la nación, o sea de la sociedad en conjunto. 
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los derochon del individuo".( 11 ) 

Debomon rocorr.for quo on la época colo

nial lo:~; rnpartimir.ntoo do tiorrac GO hacfnn con la 

finalidad do cultivarlos, Marolas se reforin a la -

n e e cw i d s d el o i rw t i..l i z ar 1 a n g r o n d e n ha e i e n d a r-; y d i v ! 
dirlao do manpz.·n quo los campei3inoB cul t,ivaran la -

tierra y pudieran subsiatir con su trabajo. El ar

tículo ~7 Constitucional nl construir la propiedad 

privada modinnlo la transmisión del dominio do las 

tierras a perticularen, está ponsando en el campea! 

no, on le clnso que su dosvalidez loa llevó a ernpu

Aar las arme~ al oscuchar el Grito de Independencia. 

lanzados por ol Padre do la Patria. 

Pero debe considerarse además que al -

constituir la propiedad privada, los propietarios -

de las tierras deben cuntivarlas y cuando se van -

imposibilitadas para hacerlo, roquieren el trabajo 

de otros campeoinos, creándose la relaci6n entre el 

que detenta la tierra y el que la trabaja, a sea, -

entre patrón y trabajador. 

Los derechos sociales, concluidos, se 

derivan también del artículo 27 constitucional, y -

se dan ya sea frente a una clase social opuesta o -

frente al Estado, cuando éste trata de violar los ~ 

derechos de clase social campesina. 

Otro articulo que contienen el pansa--
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miento social los dGrechos sociales do m~s relevan 

cia v trescondencia, es ol 123 constitucional. 

Es imperdonable quo ol hablar do los -

derochos sociales que consagra ol articulo 123 de -

nucrntra Corta Magna no se hRQa alusión a la forma -

en que lo acrntaron las con::;tituyenles de 1916-1917. 

[s do todus conocidos que cuando Don 

Venustiano Carranza sometió al Congreso reunido en

Querétaro, al proyecto da Constituci6n, éste no con 

tenía un capitulo que rogulsra las relaciones obre

ro patronales; y es que los redactores del proyecto 

de Constitución respetaban ln estructura clásica de 

las Constituciones políticas, conaiderando que toda 

constitución solamente deb!a contenor los capítulos 

relativos a las garant!as individuales, a la organl 
zación del Estado y el de las responsabilidades da 

los funcionarios. 

Fueron Heriberto Jara1 H~ctor Victoria, 

Dionisia Zavala, Alfonso Gravioto, entre otros, los 

que hicieron posible que on nuestra Constitución -

de 1917, se estableciera en el articulo 123 las ba

ses fundamentales sobre trabajo. Fueron los Jacobl 

nos los que hicieron posiblo el reconocimiento por 

parte del Estado de la tutela que debe ejercer de -

los derechos de los trabajadores. 
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EL DEílECHO AL TRABAJO COMO GARANTIA 
INDIVIDUAL Y COMO CAílANTIA SOCIAL. 

1 • - D b s e r v ü e i o r H:: ~~ p r e 1 i 111 i rrn r e s . 

so. 

Al entrar al turna central de nuestro -

estudio, es pertinente aclarar quo al referirnos al 

derecho del trabajo, lo haramos oxcluaivamente como 

garnntia i.ncJividual o uocial do aquellas personas -

que constituyon uno do los factores do la produc--

ción, Gsto es, a los trabajadoras u quiones el Esta 

do tiene la obligaci6n de protogor. No estudiamos 

aqui, porquo (Jr> un terna bion distinto, ol relativo 

a la Gstahilidad de los trabajadores en sus empleos, 

es decir a la protección qua l3s disposiciones lega 

les de la materia concedan a los trabajadores de no 

ser separados do sun ompleos si no media causa jus

ta, que aunquo tambión conslituye una garantia, no 

queremou hact:r el análisis particular de olla por-

que queda incluido en el derecho que toda persona -

tiene al trabajo a condiciones oquitativas y satis

factorias de trabajo y a la prutecci6n contra el de 

semple9,máxima finalidad do las garantias sociales, 

2.- Las Garantías Individuales. 

Sog~n el Diccionario de la Real Acade

mia Española la palabra garantía significa: 11 acci6n 

' de garantizar" garantizar, según el Diccionario ---
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mencionado, signi f lea 11 trnoo ur ar un cump 1 imien to". 

r: 1 rn n e d. r o r 9 í"I ne i o f1 u r. q crn no o d i e o q u o : 

"En la vidn do cualqui.or r:~,tado oxi.Gton tro.s funda

rnontalon tí.pos de rolac.ionc:, n rrnbor: Lnn do r:oordi 

nación, las de ::upr<1c:ordinució11 '/ lnc clo c.upra o -

b d . '6 (1) ou o r1nac1 n, 

Len relaciono~> do coorrHneción, dice -

e 1 autor rnonc i. o nudo t> 011 1 a:; qun ~3 o en tnbl e con on tre 

sujetou de naturalnza privada (individualos o colee 

t i v o :> ) , e o l o e a d o :; n u n rn i. n m u n i v rd. , y p o r 1 o t a n to 

r:in un compo do iguuldarj jtJr1dicn, r~orno r:ior ojornplo 

les relaciones qua sa dan en ol norocho Civil, Mer
cantil, etr;, 

L n s r o l a e i o n n G rJ u '.) u p r a o r d i rH1 e i 6 n s o -

estf-lblect:Hl antro lof; diforori!.o'.1 c'irqano~1 do podar o 

gobir~rno; os d¡~cir ontrn GujoLo!; colocado~1 on un 

mismo ni vol, solo quo en on to ca;,o, los suj otos 

son antes póblicas, y su aclividad oatá regulada 

por el derecho administrativo. 

L n ~~ r o J a e i o n 2 !'; ,J n e:; u p r a o S u b o r d i n a - - -

ci6n son las que surgen ontrn dos entidades coloca-

d as en d is ti n t o p l ano o el ü; p o (; i e i 6 n , a n de e ir 

el Estado como per:.rnna juridico y ~;u[; órganos 

toridad, por un lado, y el gobernador, por el 

entre 

de au -
ob~o. 
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En aato óltimo tipo de relaciones colo 

ca Ignacio Buraoa las garantfas individualos y las 

defino como ln:; "rolacionos jurfdicfü> que so osta

blecen entro ol qoLlornodor por un lado y cualquier 

autoridad ostatal dn rnanora indirocta o modista, -
por o 1 o t ro 11 • ( :~) 

En lo bravo i11dir.oción histórica que -

realizamou on canf tulo anterior rospocto do los de

rechos dl.3.1. hombro, nos eGforzamos por encontrar e-

sos derochos poro tambión por hallar un medio que -

garantizara nu cumplimionto y fuo n~1.r como escudri

ñando las leyes constitucionalH~> do nuor.d:ro pa!s, -

dimos con la exi.stcrncia del juicin de amparo, rnáx! 
m o me d i o d e e o n t r o 1 e o n ~; t i t u e .i o 1ia 1 , rn á x i rn a d e f e n s a 

que el gobernador tione frontn al poder páblico o -

podar del Estado. 

!lay quionun conf'unr1on las garantías i.!J 

dividualeG con lo~i derecho~; dnl hombre, y parten de 

la idee do que garantía es nl Gontenido de una fa-

rul tad del hombre frente al f !J l 'Jdo, sin ombargo 1 con 

sideran que asa facultad no nsogur~ por si sola su 

cumplimiento, esto lo ar->ogura rol D'!.'don normativo 

que la contiene, qua es el orden constitucional, por 

la que dice que garant!e as la norma lisa y llana-

mente. 

Nosotros ponsamos que si bien es ciar--
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to, como lo nsBgura la teoría estadista, que los -

hombros on su irnpotoncia de vivir aisladamente se -

une y corwi.ennn on darse un ré1Jimm1 jurídico, polí

tica y socLl.l, tnmhión O!-l vnrdud quo oxi.ston dere.=i 

chos inhorcrntnn a l n por~;nna humana y quo Don ante

r i o r es y 1; upo r i o r o i; a to do ! w e i o d n el os o o d o r e e h os -

deben eGtnr dobidamonto tulelados, protegidas o ga

rantizados con lo gnranlizanto, 

Ignacio Burgoa nos dice al respecto: 

••• " desdo el punto de vista do nuestra ley funda-

mentalmente vigento, las "garant.ías individuales" -

implican, no todo el variado sistema jurídico pera 

la seguridad y Gficacia del entado do derecho, sino 

lo que no ha entondido por "dorochos del gobernado" 

frento al poder público",( 3) 

A medida quo progresan las institucio

nes jurídicas perfeccionéndoso, de manera que lo -

que ayer se consideraba un dorecho individual, hoy 

puede consicforarse dentro del marco de las garan--

tfas sociales, pero no a la inversa porque el Esta

do rnionlras mas se perfecciona mas se socializa. Es 

por esto que se deba usar la terminolog!a adecuada 

y eri vez de llamar garant.f.n:::; individuales a las re

lacionen entre [stado e individuo, llamemos garan-

t!a de gobernador, bajo cuya denominaci6n se colee! 

rian no solo loa gobernadores considerados indivi-

dualmente sino tambi~n las personas jurídicas o mo-
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ralee o plurales como diria Max Schelor.( 4) 

"Lo relación entre nmbos concBptos "9!! 

ront!a individual" y "dorocho!~; dE~l gobernado", se -

deduce de la gestación parlnmontario del articulo -

primero de ln ConGtituci6n do 1057 como ya hornos a~ 

vertido, los constituyentes de 56-57, influidos por 

la corriente jusnaluralistn, consideraron que los -

derechos del hombro aon aquellos que éste recibe de 

Dios o como rHjore Mirabeau, "lo que la justicia na 

turnl acu1.n·dn a todos los hombres" y que dada su am 

plitud y variedad no era posiblo enmarcar dentro de 

un catálogo. Por ello, dichos constituyontes se 

concretaron a instituir la~ garant!as que asegura-

ron el goce de esos dorecho~> do tal nuer te qua el ~1· 

consagrar las propias garantías, on el fondo reco~ 

noci6 el derecho respectivo protegido y asegurado -

por ellas, estableciendo as! la relación de que he
mos hablado.( 5) 

Ya transcribimos en capitulo anterior 

el artículo primero de la Constitución de 1857, vi

mos que en dicho articulo se reconoce que los dere

chos del hombre son la base de las instituciones s2 
ciales. 

La Constituci6n de 1917, en su articu-

lo primero, establece que en los Estados Unidos Me-
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xi canos todo individuo gozorn do las garant!as que 

otorgue º~'to r. ono ti t ución lao cualrrn no podrán res-

tringirDo ni t>usponderso, sino en lOG canos y con 

las condiciones qua ella misma establece. 

Vamos quo la Constituci6n qua nos rige 

ya no considero al individuo como la base de las -

instituciones sociales ni acepta la toar!a jusnatu

ralista de la Constitución de 1857. 

3. El Derecho al Trabajo como Garan

tia Individual. 

Se han dado muchas definiciones sobre 

la actividad que el hombre denarrolla para allegar

se los medico de subsistencia. As! tonemos, por 

ejemplo a Marx, que dice: "El trabajo es primer 

término un proceso en que éste realiza, regula y 

controla mediante su propia acción las fuerzas natu 

rales que forman su corporoidad, los brazos y las -

piernas, la cabeza y las manos, para de ese modo s! 

milarse bajo una forma ótil para su propia vida, lee 

materias que la naturaleza le brinda 11 .(
6) 

George Friedman, define el trabajo co

mo: "el conjunto de accionen que al hombre ejerce, 

con un fin práctico, con la ayuda de su cerebro, de 

sus manos, de instrumentos o máquinas, sobre la ma-

teria, acciones quo, a su vez reaccionan sobre el --
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hombre, lo madi f ican 11 • ( ?) 

Lucio Mendieta y Ndílsz da una defini-

ci6n acon6mico diciendo quo trnbajo os "todo esfue! 

zo realizado con un fin que se concreta on actos, -

objetos o servicios do ofoctoo económicos dentro de 

un sistema datorminado de valoreo nocialen".(B) 

Considerarnos máa acatada la definici6n 

del Dr. Lucio Mendieta y N6Rez, puesto que al em--

plear el vocablo trabajo es inoludible que se des

carte ul sentido econ6mico del mismo ya qua como el 

mismo autor ejemplif ica 1 si una persona baila sin 

otro fin que procurarse placar su actividad no es -

trabajo; pero si lo hace para onsa~ar a otros a ba! 

lar, inmediatamente cae dentro del oü1tema de val.o -

res económicos y el mismo acto se convierte en tra

bajo. Adn supaniondo que anseíla por gusto, sin co

brar honorarios; desd8 el momento que constituya un 

servicio, rusulta econ6micamente valuablo y tienen 

efectos económicos porquo los que reciben las lec-

cianes se ahorran el costo de las mismas. 

El trabajo adn hiot6ricarnente ha sido 

y es acon6micamen te considerado. Los hombres pr im!, 

tivos ante su impotencia corporal y espiritual para 

allegarse los medias de subsistencia, on forma ais

lecta, tuvieron que formar grupos que para buscar al! 

mentas tenian que recorrer grandes distancias con al 
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consiguiente oafuorzo f!nico, pera con el rendimien 

to económico do obtoner los modios para subsistir. 

Con el transcurso del tiompo loa ham-

bres se fueron dando cuenta qua tonian coaas, que -

si na les sobraban si podían cambiar par otraa, den 

do as! lugar al nocimienlo del trueque con las más -

patentes manifestaciones dol valor económico del 

trabajo, puesto que el cambio de co8as tuvo como 

punto de partida el esfuerzo que significaba la con 

secusi6n de dichas cosas. 

Con el devenir del tiempo unos hombres 

se dieron cuenta que otros poseían "propiedades" que 

los ~iacian distintos, posiblGrnentn en los comienzos 

de la humanidad cuando el hombro vivía de la caza, 

la pesca o la recolecci6n de frutos algunos observ~ 

ron que otros posoian la destreza, sagacidad o fac! 

lidad que carec!an ollas para cualquier actividad, 

sin embargo eran poseedores de bienes que los hacian 

superiores a los demás, situación que aprovecharon -

para contar con la colaboración de aquellos cuyos -

atributos les permil!a el acrecentamiento de sus 

bienes o propiedades, y esto tan fu~ as!, que la -

existencia de la esclavitud lo comprueba, institu-

ci6n que sin duda dio lugar al nacimiento de las re 

laciones de trabajo. 

Ser!a verdaderamente interesante real! 
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zar un eatudio de le ovaluci6n dol derecho del tra

bajo, para lo cual poco o :·1ada tenciríornon quo agre

gar a lo que ya ao ha oscrito, Man para Ion afee-

tos da nueatro ostudio a continuación transcribimos 

litoralmonte loa artículou 4o. y 5a. de la Constitu 

ción de 1917. 

Articulo l~o .- "A ninguna persona po-

dré impedireelo qua se dedique a la profesión, in

dustria, comercio o trabajo que le acomode, siendo 

licitas, ol ejercicio de esta libertad solo podrá -

vedarse por determinación judicial, cuando se ata-

quen los derechos de tercoro o por resolución gube! 

nativa dLctada en los t~rminos que marca la ley, -

cuando so ofendan los derechos do la sociedad, na-

die podrá sor privado del producto de su trabajo s! 

no por resolución judicial". 

11 La ley doterminaré en cada Estado 

wales son las-profesiones que necesitan titulo para 

su ejercicio, las condiciones qua deben llenarse pa -
ra obtenerlo y lec autoridades qua deban expedirlo". 

Articulo 5o.- 11 Madie podrá ser oblig_!! 

do a prestar trabajos sin la justa retribución y sin 

su pleno consentimiento salvo el trabajo impuesto -

como pena por la autoridad judicial el cual se aju~ 

tará a lo dispuesto en las fracciones I y II del ª! 
t!culo 1 23. 
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En cuanto a loa servicios póblicos e6-

lo podrán ncr obligatorios, on los tórminou que es

tablezcan las layas rospectivao ol da las armas y -

lar; jurados, a~.d. corno el clo~;ompof1o do los cargos -

concoj ilBs y J on do elección popular, dirocta o in

d ir e e t a ; l a ~i f' u n e i o 11 o :; o l o e 1: o r n l. o s y e o rrn a l e s t e n - -

drén caréctor obligatorio y gratuito. Los servi--

cios profesionales de indolo social serán obligato

rios y retribuidos on los tórminos de la Loy con las 

excepcionan que 1fota sef'1ale 11
• 

"El estado no puede permitir que se 

lleve a efecto ningón contrato, pacto o convenio 

que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el 

irrevocable sacrificio do lFJ libertad del hombre, 

ye sea por causa del trabajo, de educaci6n o de vo

to religioso. La ley on consecuencia, no permite -

el establecimiento de órdenes monásticas, cualquie

ra que GBB la denominación u objeto con que preten

da erigirse". 

"Tampoco puede admitirse convenio en -

que el hombre pacte su proscripción o destierro, o 

en que renuncie temporal o permanentemente a ejer-

cer determinada profesión, industria o comercio". 

"E 1 contrato de trabajo sola obligará 

a prestar el servicio convenido por el tiempo que -

fije la Ley, sin poder exceder de un aAo en perjui-
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cio dol trabojRdor, y no podró extonderau, en nin-

gdn caso, a lo ronuncta, pórdida o monoucnbo de --

cualquiora do los dorechou políticos o civilos". 

"La falta rfo cumplimiento do dicho can 

trutu por lo quu ror1pocta al trabajador, ~Jóln obli

gará a óste a la corrospondionte responsabilidad ci 

vil, sin que en ning6n caso pueda hacorna coacci6n 

sobre su porsona". 

El artículo 4o., contiene la garantía 

da libertad al trabajo, es decir, la facultad que 

tiene todo individuo de escogor la actividad que -

más le convenga, con las limitaciones que el mismo 

articulo saNale. Csle libertad do trabajo es corr! 

lativa a la obligación del [atado de garantizar su 

cumplimiento por eso la Ley Federal de Trabajo en -

vigor en su articulo 3o, señala que el trabajo es -

un derecho pero lambi6n es un deber social. 

La libertad de trabajo que consagra el 

precepto constitucional que venimos comentando, es

t~ direigido a todo aquel individuo quo desempeNa -

una actividad, es decir, a todo hombre que trabaje, 
Ahora bien entre los trabajadores que tienen dere-

cho al trabajo, existe la siguiente clasificación: 

a) El trabajador que ejrce una función 

o empleo pGblico. 
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b) El trabajador que so dedica a una 

actividad libremente ojocutada, y 

e) El trabajador considerado como uno 

do los elomonton de la producción. 

entre los trabajadorea citados en pri

mer lugar se encuontra desdo ol que desornpeíla el -

mas alto puesto p6blico, como por ejomplo, el Pres! 

dente de la República, hasla ol mas modesto emplea

do, pongamos do ejemplo al barrendero. 

Loo trabajadores dol inciso "b", son -

aquellos que encajan en el articulo 4o. Constituci2 

nal, o soan comerciantes, industriales, los profesi2 

nistas, loo empleados o funci?narios públicos, pue.::! 

to que si éstos últimos escogen esa actividad buro

crética lo hacon procisamento on uso de la libertad 

que les confiare el precepto constitucional mencio

nado. 

Los trabajadores citados en tercer t~! 

mino son los pertenecientes a la clase obrera o tr! 

bajadora, o sean los empleados particulares, obre-

ros, jornaleros, dom~sticos, artesanos, etc, Los -

integrantes de ésta tercera clasificación san los -

amparados por el Artículo 1?.3, apartado 11 A11 y penó.! 

timo y óltimo párrafo del Articulo 5o. Constitucio

nal. 

De lo anterior podemos derivar las --
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siguiant~s conclusiones: 

1 o. El trabajo en nu de ven ir his t6ri

co he sido y es proponderantoments constituir uno -

do loe fnctoroo de la producci6n. 

2o. La garant!a individual es la ex-

prosi6n del individualismo. 

3o. Cl dorecho al trabajo no debe con 
fundirse con la llamada estabilidad de los trabaja

dores en sun ornploadas. 

4o. Con el objeto de incluir en las -

garantían individuales a las personas morales o ju

r !dicas, ne considera más acorta do decir "garan t!as 

del gobernado" en lugar de garantías individuales. 

4o. Las Garant!as Sociales, 

Hemos dicho en otra parte de este mis

ma trabajo que la Constitución Mexicana de 1857, t! 
n!a un carácter sumamente individualista y liberal. 

La doctrina individualista y liberal -

eurgi6 con la Revoluci6n Francesa, la qua culmin6 -

con la Declaración del Hombre y el Ciudadano de ---

1789, en la cual can su "dejar hacer" y "dejar pa

sar", lema del individualismo, marcaba su más abso-
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luta abstenci6n on las relacionoa sociales. 

"[ l entndo dol si.rJlo pasado se organi

z6 do acuerdo con oaos principios: Si la libertad 

plono es un dorncho natural quB correspondo al hom

bre por el solo hecho do sor hombre la misión del -

Estado no puode sor otra quo garantizar a cada indi 

viduo el méximo de libortad y quien tieno osa fina

lidad os procísumonte el f:uLi'ldo Democrático, el Es

tado he sido organizado por el ~uoblo para hacer --
( 1 o que se re:Jpete ~;u voluntad". 

Esta actitud abstencionista del Estado 

no pod!a continuar, Se connidor6 que el individua

lismo ora la cBuoa do la diviGión social, de la si

tuación deplorable de las clusos d6biles y que se -

fue pensando en crear un oistoma en el cual se des

terrase el individualismo, propugnándose porque el 

Estado tuviern intervención on las relaciones obre 

ro-patronales. Se vi6 quo en estas relacionas exis 

t!a una explotación del hombre por el hombre, por -

lo que se fue sintiendo la necesidad de la intromi

sión del Estado pera regular las relaciones entre -

explotador y explotado y para tutelar las grandes -

masas desvalidas dando lugar así al nacimiento de -

las garantías sociales. 

Pero no se crea que ese intervencio-

nismo fue espontáneo. Esta intervención por parte 
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del Estado fue al resultado do grandes luchas del -

proletariado para alcanzar mojares condiciones de -

1 a vi do , l u eh tW e o n l trn e u a l o '.> ro o o x i g i ó de J. E s ta do 

la adopción do ciertas modi rlD~'J proteccionistas, de 

ciertos modios de lutela fronto a la clase social·

poderosa. 

Las garantías sociales tienen ese obJ! 

tivo; garantizar a las clases económicas débiles un 

mínimo de derechos paro ese m!nima de derechos para 

que sean respetados necesitan estar constitucional

mente determinados. 

Do aquí que consideramos que las garan 
tías sociales sean las relacionen constitucionales 

que se establecen entre las clases sociales opues-

tas en el fenómeno do la producción en las cuales -

el Estado, cuando 6ste trata de violar los princi-

pioo m!nimos quo establecen las garantías sociales 

a las clases desvalidas. Negar esto ser!a conside

rar que el apartado "fl" de nuestro articulo 123 

Constitucional, no contiene garantías sociales. 

5o. El Derecho al Trabajo como Garan

tía Social. 

Antes del presente siglo por. más que -

sa quiera buscar no oxintieron las garant!as socia

les en forma de normas constitucionales 1 por el con 
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trario 1 si nos proponemos realizar dicha búsqueda 1 

encontraríamos divorsna disponiciones que negaban -

la oxiatoncia do dichan garantías, por ojomplo la -

ley Chapol.ier 1 011 Francia, y ol Código Ponal de es

te país, ~ue no solo prohibieron las asociaciones -

profesionales do trabajadores, sino que las conside 

raron como dolito. 

Cl maestro Mario de la Cueva nos dice: 
11 Fue la esencia de las garantías individuales su i,n 

tocabílidad por el legislador; toda ley contraria a 

ellas era nula y muchos pa!ses, siguiendo e los Es

tados Unidos, establecieron órganos especiales de -

control; entre nosotros, el Poder Judicial Federal 

a través de juicio de Amparo. Durante muchos anos 

pugnó la burguesía porque las garant!as individua

les quedaran afectivamente aseguradas y por ello -

las inscribió como partes esenciales o como prólo-

gos de las constituciones modernas. La clase trab! 

jadora ha exigido también que las garantías socia-

les sean intocables y que figuren en la Constitu--

ci6n, y en este camino, México dio el ejemplo al -

mundo con nuestro articulo 123 que, cualquiera que 

sea el juicio que la historia forme, hará ocupar -

siempre un 1 ugar principal í !Ürno a Venus ti ano C arra,n 

za, al Licenciado Josd Natividad Macias que lo pre

sentó en nombre de aquel y al Congreso Constituyen

te de Querétaro 11 .(
11 ) 

Es bien sabido que el Articulo 123 fue 



66. 

ol resultado do lo discusión del Articula So. del -

pro;'ecto do qun otros poi~ws incluyan capitulas el§_ 

van do a n o r rn un e o n :; ti tu e i o na l e n l r:w ge r a n t i os so e i a 
_, -

loo, como lo Constituci6n do Weimar de 1919, cuyos 

principios octón lumbi6n contonidon en el Tratado -

de Voraulloo y on lu Constitución de la Organiza--

ci6n Intornacional del Trabajo. 

El maestro íllborto Trueba Urbina nos -

dice: 

"Las garantfao socialos son derechos B.§! 

tablecidos por el Estado para tutelar a la sociedad, 

a los campesinos a los trabajadores, a los artesanos 

como grupos y on sus propias personas, as! como a • 

los demás económicamente d6biles, en función del ~ie 
nestar colectivo".( 12) -

De donde se advierte que las garant!as 

sociales no solo protegen al trabajador, coma inte

grante de la relación laboral, sino que a todos --

aquellos econ6micamente débilos que constituyan la 

mayor!a de los componentes de la sociedad, puesto -

que los que detentan la riqueza lo detentan todo; la 

riqueza y los medios de producci6n. Constituyen -

tambián una clase social y desompeñan una función sg 
cial pues es sabido que el capital es trabajo acum~ 

lado. Todas las funcionas, a las que confiere priv! 
legios. imponen obligaciones que corresponde al Est! 
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do regular. 

Esta regulaci6n la encontramaa en los 

art!culon 3o, 5o, 270 1 1230 1 y 73 fracción XVI de -

la ConGtituci6n Político do los Estados Unidos Mexi 

canos, Cl precepto óltimamonte citado en su frac

ci6n XVI, establece reglaG básicas de salubridad, -

de lucha contra el alcoholismo y las drogas ener-

vantes. 

El Estado al regular a los económica

mente d~biles también exige a 6stos su cancurren-

cia, pues lo actos de lou obreros on la relación l~ 

boral, redundan en beneficio o en perjuicio de otras 

personas distintas de dicha relación, o de un grupo 

de p8rsanas, o de la colectividad entera. 

Un trabajador puede trabajar pero tam

bién puede no hacerlo, ya que conforme al articulo 

5o, Constitucional, nadie podrá ser obligado a pre~ 

tar trabajos personales sin su pleno consentimiento, 

Si el estado garantiza un rn!nimo de protección, los 

abstencionistas de trabajar no estarían cumpliendo 

con su deber, pues esa abstención tendr!a repercu-

siones en el seno de la sociedad al dejar de contri 

buir con su esfuerzo a la producción de satisfacto

res económicos. 

Por eso estamos de acuerdo con el Li--
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cenciado Miguel l\ngel Corzo cuando dice: "El traba 

jo es una función social y ol trabajador es libre -

do trabajar en lo que se acomode; pero no es libre 

de no trabajar, porque resta su enorg!a al camón en 
beneficio de 1 a población", ( 13) 

Es pues el trabajo un derecho y un de

ber social. Pero como se organiza el tratado para 

hacer efectivo ese derecho del trabajador. Esta in 
terroganto la contestaremos en el capitulo siguien
te, 
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EL DERECHO AL TRABAJO, 

1.- Observacionos Prnliminares. 

En la brove indngaci6n histórica que -

realizamos rPspocto do lou di?rochor:; dol hombro, on

contrarnos algunas disposiciones quo so preocupan ya 

por garantizar al individuo un mínimo d~ bionestar 

que poGteriormentc ue Lradujo Gn ~egurirlad social, 

constituyendo en la actualidad ol contra do atrac-

ci6n de la problemática mundial. 

En efecto, son nin dude los derechos -

del hombre, considerado corno integrante del conglo

merado social la proocupa~ión constante do los go-

biernGs de garantizarle un mínimo do felicidad a -

travós de normas imperativas quo ae orienten a atar 

gar al individuo un omploo con ol qua puede allega! 

se los medios de subsistencia, dosarrollando su Pª! 

sonalidad dentro de una existencia digna. 

2.- El Derecho al Trabajo en el Panera -
ma Internacional. 

Ya hemos mencionado reiteradamente que 

el contenido básico del Derecho Social entraAa la -

protecci6n institucional de la dignidad humana a -

travds de condiciones de vida y de trabajo mínimo y 

normas de previsión social pura elevar el nivel de-
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vida del trabajador y dofonderlo on contra do ries

gos y eventualidades, onforrnodades, inhabili taci6n 

y cesantía. 

Precisamente L~n ln convivfmcia intern~ 

cional Americana se ha llBgudo a BlaborHr una con-

copci6n de la ueguridad Gocial on la que os rongl6n 

primordial la garantfa para todo sor humano do te-

ner medios suficiontos para oatisfacor HUS nocesida 

des on un nivel acorde con su dignidud y con asegu

ramiento do la oportunidad do contar con un lugar -

en la esfora productiva, de romuneruci6n suficiente 

para cubrir sus nBcosidades personalos y familiares, 

segdn el texto de los artículos primoro y doce de la 

Declaración de México, de septiembre de 1960 1 surg! 

da del seno de la sexta reunión do lA Conferencia -

Interarnericana de Seguridad Social. 

Con anterioridad debieron mencionarse 

corno antecesoras de osas normas, los instrumentas -

internacionales siguientes: 

1 .- La Declaración Univorsal de Dere

chas Humanos de lo Organización de las Naciones Un! 

das, emitida en la Asamblea General efectuada en P! 
r!s en 1948, que en el preámbulo y diversos aparta

dos (artículos 22 , 23 y 25) se pronuncia en la mi§ 

rna dirección y establece el derocho al trabajo con 

todas las garantiaa inherentes. 
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2.- Lus ciivarsas convenciones y reco

mendacionos da la Or9anizsGi6n Intarnacional dal -

Trabajo, do lnn rounionor; on \i.1nGhington en 1919, GJ:. 
• nebra en 1921, 1933, 19:~r1 1 19:S 1..i; r.íladolfi:1 en 19li4, 

G i no b r a o n 1 9 5 2 ; y lrw r o n o J. u e .i. o 11 o ti do l<rn C o n fer B .!J 

cías Regionahrn du [Gtat1o~i Un.i.dou du f\mórir.a, miorn

bros de la O.I.T. (Chí.lo 1'.J:56¡ Habana 1939; f-lontevi 

deo 1949; Metrópoli 1952). 

3.- Las roaolucionos do la Asociación 

Internacional de la Seguridud Social (Santiago de 

Chile 191--12; flío do :Janeiro 191~7; Duenos Aires 195.1, 

Mdxico 1951; Caracas 1955), a~i como las determina

ciones de los Serninario:i noginnales C.I.:J.S. (Reso

lución No, 3 do Paraguay 195?). 

L¡. - Las normac producicfrw por las Co,0. 

far ene ias In t ernacíonal e~> do 1 a U rgani zac i6n da E a

tados Americanos (Declaración Pmoricana de los Dar2 

chas y Deberos del flombrG y Carta Intornacional -

Americana de Carantias Socielas, Aogoté 1948. Recg 

mendación sobre aspectos sociales del Desarrollo -

Econ6mico, Caracas 1954). 

En el año do 1')61, 1.s Conferencia Gan2 

ral de la Organización Internacional del Trabajo -

(VI Reunión Ginebra) adoptó una importante rosolu-

cidn sobre la politice del empleo en la que hace -

un llamamiento a los gobiernos de todos loo países, 



recomendando la ejocueión do una serie de modidas, 

.entre lae quo resaltan leo que transcribiremos a -

continuación: 

11 llbjotivo~L-, .. a) f\dopten como princ.~ 

p n l r i n n 1 i d o. el d e p o 1 f l i e <1 : ; n e: .í. <Jl y o e o n ó 111 i e a e 1 o b-· 

jetivo dol pleno omploo pror)uct:ivo y libremente elo 

gido ••• 11 11
,, • b) Favor ezcen ln creac i6n do 1 as cnn·· 

diciones y dol clima on l.0:3 cunlrrn el objnU.110 dol 

pleno empleo prnducb. 1Jo y li.b1.·orrH3nto ologi.do pueda 

alcanzar so 1 csforzóndono por. 1nantonor por una par to 

el oquilibrio adecuado entrB la:; mDjora::-¡ del n.i.vnl 

do v id a r o q u l~ r :l das p o r J. n r; e >< 1-r¡ f.~ ne i;: !·; rl u 1 a j u ~-~ t i- ·· 

cia social y por la noce~>id8d do 1:rnUmular ol es--

fuerzo, y por otra, un c.1umnr1i o dl' 1:1~; .Lrworsiones -

que as e g u re lo;) m é fi a 1 to~º n h1 e l ,, '. • (\u vid a y rn a y o r -

ndmero de ernploon nn ol por1.1E111ir 1 comprnncl.i.óndosH -

que las inversionC!'.; inclui.r(in J.u'.J CFL;i.o;; ndecuados 

a 1 des ar ro 11 o do 1 a :1 p o t·. un e Lü i 1 J <J d n r:• el o 1 ~rn r hum a - -

" ) (' J . no., ••• ,e ,oorc inon lau po}.íLir:;.i~-~ ocn:1órnícus y GO 

cialet:1 1 tal!:.H~ como ~30 exponr~11 :1 cn:iti.nuaci.L1n con 

1 a s me d i d a r~ r e 1 a t i v a s a l ;1 p u l I Li e a cJ o 1 8 m p lo o : . . , • 

IV.- Reformas insti.l.~Jcion<i1w: ;,. do i:.rntructura apro

piadas, con la f'inalirjsci du 1~:.Limular ur·:a maB plena 

utilizaci6n de la mano do ot:!I'í\; 11n aurnunt.o de su -

productividad; ..• 11 , V.- PoJ.ff.·ican fiucalou, rnonota 

ria s y ci e otro género t d n t> t in a el u ( <': :1 u rn o n ta·!.' o 1 1.1 o-

1 ó me n do los recursos nacion<ll~s que puodan dedicar 

se a invernionos yº roparti.r LJ ca:rqa rhi f3ste es-

fuerzo entre los diferontus grupos do la población, 

de manera pro por e ion ada 1:1 s U'.º· po :.i.:L b U id a don. 
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n BU voz, la VII Conferencia do los -
Estados Americanos minrnbron do la O.I.T. nelobrada 

o n O u e no i:i A i r o s o n '1 9 6 1 , t.HHH> rn e n e n a n t. o n q u o 1 a - -

conferoncia qnnnrul 1 f•O rrtH1unci.6 r:m t6r:mir··c:; cor1cu 

r 1: o n l e s e o r 1 l o ~, d o l u r u 1..in i <) n d o ¡; i n o b r a y n t. t o o r -

siL~n [conr~nd.t:íl parn Amór:lu1 l at.ir«i un :;:rnt.iar¡(i rJ¡.¡ -

Chilo, Oil Gl propio año do 1961, lloÍ:JÓ b divonwn -

acuGr do u ro f or on Lun a la nncu s id ad de comp 10111on t.ar 

ol desarrollo oconómi.co cor1 n!. doi;:.::rrrollo social. 

[1i la misma oritrnt.ación, el Consejo In 

teramericano Económico y r;ocl:ll en .iunLa a nivnl mi 

nisterial, h3bida an Punta d~J rute, dentro do l~ -

Organización cln r. r;tado:; ;\r;ier ic:Hrnr1 ! <:'.Or.l>ti tuyó L1 _, 

Alianza pzna a1. Prngrer:>o, docln:rt'i: " .•• No hay ni -

puedo ha b rH' o l B i ~" torna que e¡ <ir ; 1 r 1 t i e; n v n nfr, d u r o p r: o-

groso, !H no p r n por e .i. o n :1 J l'J opni: Lur1idr1dor; par :1 que 

se a f irrnt! la dii)niriacl ci (J ] ... :,¡ '; p r: r ~:; o 1 : 11 q i C1 t.: ~.i f'undumo.Q 

ño de acr:lE1r<l:.' rd. dG:Jarrcl lu •:c:ur·.1ín1ir:n / '.:rir:íul, a 

1 o d e m ¿ ~~ , o n t I' n 1 crn r o q '·, .i. ,; i t u : ; p ;; r <'J o t o r fJ'H' u 1 f' i -· -

nanciamiBnto u l:rn ¡:ro9rdFiiJ'.o rlri tJu3a1rullo nacional, 

que l. os pro y e e Los nn p o e U. v o •3 pu cJ i n r a n ju s ti f le ar ~rn 

en tórmínoe dB rn1uci6n untre f.>u~;; costos}' benofi.--



e ioo' n incluaivo su aporla ~ la productividod -

C s mono a ter e i h:ir t ;rn;h ión la r 1:Hw Ju .. y• -

e i 6 r 1 a d u p t. d d n o n l a 1 1 1 8 O n , .:; o "J J. ó r 1 p lo n ::,i r i. a d n l .. -

Con~)o jo Lconómi.co y '.i ociaJ ll 1. i L ~ :_J i· ~ '·'e L, J n u¡; ! J n id n éi , 

ol :-s do flr]ot:d·o dB '1961 , Oíl lu que~ ¡·Lcnmi nritJa a lns 

gobiornon do los estado~> miombroH; lL in1plantaci.ón 

de rncdl.di3:; or:unómi.con y ~1ocialrJn t.endionLo:;; a lo--

grnr y m<1ril:nnnr ptonn ornploo 1 incluyondo squollar.> -

que rnduzcar1 ;3J donBmploo y mBjoron la d.tuación de 

los drrnnmpl(·HH1crn '/ nubomploadi:H;. ( 1 ) 

[ n 1 ~1 6 ~~ , o 1 T n G t; i t u t o d o l rw o n t i g a e i g 
n L~ G S o e i a 1 o u d o 1 u U n i v o r rd. d a d í·i a e 1 o n a 1 í\ u t 6 n o rrm d o 

México t or1 coL:ibornción cun la Uní11Dr:·:d.d:"Hi dn :;ina-

1 o a , l n f\ [, o e i d e i ó n M o x i e n 11 ':: d n <) o e i. o 1 o ~J ! d y o J. J n !! 
t.i.tuto Mexicano doJ. '.luCJUro :ioci1.:J 1 promovió 1.1n Jm-

t ' - 1 p o r a n t o e o r 1 tJ r o [, o ~' u t:; r o d 
1
1 o f' í. u l ,:i CJ i a dn la ')o~¡uri-· 

1 • . t . 
llCl C?rOli ··rw_;dJU~' 

109!<1 í\plic~1ria y rr:r;urno!1c1:_1 1 :irJ1ir'-; / conc:lt1~;ionu:·1 do 

extrernuda trr:i;;condori~ia., rir·,'.rn r.}lr.i!;: 11 
•• d.ido ":¡uo -

las alr.or-nativD:3 do dí:rnun.· 11·1 ~:,ncL1l. rH1cional 1 los 

organisrnor:, quo t.J¡~;:c:n 1<1 ¡;,1·::n.1:·. ::!1il idad njur;:1l:i11a 

de lü!'l rOfJlf!lD!'<OLí do O(jUJ'ÍlLJL'. '¡p;i,(¡J rlulrnri t:GIH:JJ; i.Q 

gerencin rJirnct a u; L.1 p o 1 f. t ir; n -

económica y plí:ff,fHJ uo doc;arrcil 1 o para 9a-i:-;rntizar que 

en dichos planr.:D :;o tornor1 crnr.n ohjr-Jtn primordial y ~· 
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no como subproducto ocacionHl, el pleno empleo de -
I ? ) 

la fuerzo de trnbnjo., . 11 1. ·-, 

Do hBcha, lo rwco!Üdad dol plnno omploo 

b s o B t. ad o tm l a m rm le~ do 1 cw os tu di os o o de todo !J l. o u 

poious, practi~amonte dosdo ul inicio del pro3ente

siglo, lo nd~'mo hn c;ido prnocurar:ión consLanLo de -

los ort:FlflÍfüllOG ouhnrn<:trnnril,nlor~' N ,í\J. Krankl.Ln, COLJ. 

a eje ro [ e o n ó rn :i. e o d G 1 o f1 f i e: l na 1 n hi r n ac ion n 1 el o l - -
( ,,, \ 

Trab<J.ju i ·· 
/ rnuncion'.J qur.1 un 1'/D~l ~in habf<J º'ºtable-

e ido y::i on flcnld, rb~•.iJon, Loloni.n y Leipzig progr.§!. 

mm; q u e e o : 1 s i d o r u t Vil ¡ \ o 1 d crn rn H r l G o e rw10 un e e o n t i n- -

gencia contrn la cual na dober!a de luchar, y otor

ga b n n e o n H rd. :3 ton r: L.í rn un i e i p <·d. i d. n r La ~J f fJ r rn n;:; de -

negu:ro~~; 1Jolur:\;;11io~; dírncr.:J!', t:n L~nto c¡uo nn Ingl~ 

ter:::n, Uí'r el minmo <ifío yn rucnrnorid;iba unu Comisión -

fiaal, el r~stat1lccirninnl.o dn pr(HJrrrn1ar; do bolria::i do

trabajo, dr:>:iarrollo do ohrn·,, p(1blicas p<lra sostener 

l a rl n m a n d a ::p1 : irn- a l el u rn rw o d r: o rn· a • E n e; a n t ~3 , y a -

oporaca Gn or~ ópocn un sistumJ da otorgamiento de 

subsidio:·; L:orn¡Jl;:;rnnntar:ioc:; por lo:; '.J.i.ndicatos y otras 

f~oruí.H)a y Di:1:1rnarca. f'. 1Jpu e; :ii.r:nLor·1 Churchill, en 

1911 pro:'GriL;;r 01 ParlamD:',r.:.; >iri t:ánico un sL;terna na 

cionnl do l:olr.a!:.> cfo omplon i' '.>WJ:Jl'D obligatorio CD.[J 

tra el desomplBo quo so incorporó mé~ tarde e la -

Ley del Soguro Nacional do 1911, 
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11 1'\ unquo el ni vol do dosempl oo dascen-

dió en la Primnro y tembi~n on la Sogunda Guarra -

Mundial 1 los met.;ou niguie11toc al armisticio de Novi 

embre da 1918 y los aílos posteriores, mo~traron nu~ 

v a m 011 t 8 l a p r 1.:Hrn ne i o d o 1 a s f' l u e t u a G i o n o r~ e .í e 1 i. e a '.> , 

y abundanto dor:;ornploo on lo!:; t:nrados Unido~;, Japón, 

Europa Occidental y Central, como tarnbión on C«:madá 

Australia y tJueva Zolandia. r:~;tn t>.i.tuac.1.6n llevó 2, 

la firma del Comrnnio No. :~ du 1.a íJ. I. T, Gobre om-

p le o , en re un .i 6 n y ü e ita d n el e '>.Ju~' h irHJ to ri a n 1 91 9 , y 

más tardo a la croaci6n do un Comité Mixto sobro 

Crisis Econ6micas do lo Socirdad do las Naciones 
'd d ,. ('Li'1 UnJ. as y e la D.J.l. en 192::>". / 

Al ocurrir la gran cr1s1s de 1929 e --

1933 planteó con toda crudeza la necesidad do oncon 

trar soluciones prácticas al problema dol desempleo 

y obtener mecanismo de intr>rver1ci6n Gstatal para -

prevenir y , fl n o u e B so , re r:i n di :-:ir si L u a e ion e ~1 pro d u

c id as por tolos fenómenos cconómicon. Precisamente 

dentro de asoE linenmienton, produjo su obra funda

mentai el gran ocor1ornü;t:r:' .~ulrn f·ieynnrd Keynos, en -

la que examinó las rolacionos entre el ahorro, la -

inversión y el con~umo y la ocupación proponiendo -

diversas medidas de accL~ri (JUbornarnantal para esti

mular esau móltiplo;_~ face!; do la oconom!a, entre -

ellas: la pol!tica fiscul, monetaria y de inversio

nes p1'.iblicas.( 5 ) 

En el mundo socialista, despu6s del --
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triunfo dtJ la revolución ru8n 1 ol geni.a del insigna 

luchadm' y pern:;r:Hlor IJledimir l 1 itch UUnov o Nico-

lés Lenin, impuso l::i noco;::idad do la plnníficación 

central y lo roc1nnaliznci6n tln la vida ocanómica y 

social con lr:qron rH;ipoctacularrrn muy dir.~cutidos 1 p~ 

ro PI.: i.dcn ·:. crnont o D .iqn.i. f ica ti. vo:3 de organi zac ilfo po-

11 L i ca, Jciminislr3tiva y económica; como lo hicieran 

postoriorrnento una serie do países r.1uropoos y en ú.1, 
tima o L:.\ 1.:: ;1 1 n n c1 p t'! b U. e a Pop u l ar e hin a , C n fi u d. a , -

sq3t'Jn el i11formr-i pret-wntado por n. Criqoriov on el 

1 ns ti h; to 1 n to r n m: ion a 1 do [ a l u di os L o b oral e f3 de la 

O • 1 . T • r' ~\ ·1 ~! 6 ·:) 1 f.' x i. u t. E"i u n a d e rn a n da el e un a n l o 1/ a e i 6 n 

p e r rn a n e n t P d e 1 CH" ri i \1 o l e : ' L 8 e; n i e o i e u l l:t a· a l d o 1 o s 

trabajodoron cumo unn de lnr; "l.eyos ¡fol riosarrollo 

que no oxist8 el do~rnrnpl.''º 011 lu U,H.'.l.'. .. i. y la pro

ducción c~sta crociondo con :nucha rnpi.cloz rnas ncele

·radamunt.(' qui~ l~·: putJlncJc'\!·1, 11r1 pundn h;:itinr f->1.no una 

solucit5n Cé1rdinal do la C'UC:dU.ín L>aju eDLC::~> circun_§, 

t a n e i a r.; , e ,J n ~: i. e t f:1 n t e o r: J 1 n v a r a 1. B p e r f o e e i 6 n 1 a 

IJanE técr,i.r:a l~t' la prod 1Jcr.:Jón 1 quu ~:if)n:i.f.ica olovar 

el n ive 1 t éciü cu e .il t ur 21.l dt 1 len; tr atla j adore~;. Con 

sec1wntt:Jrí;f1ntP uoclorn;Js d::::cli.n·c::i: C:Oí\ plonn confianza, 

quB con ¡el dn:-:urrollo rh' U: ; 1 ri:Hiucción so·~i.alista, 

el derecho al tra~ajo se canviorlo en un derecho al 

t l ' l' ' d (b) ra)SJO ca if1c:a o •• " 

Durante la Segunda Guarra Mundial hubo 
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la proacupaciÓi• qonnral.i.zAdn do buscar medidas para 

ovitar 18 nuuvu acurroncia d0 doaamplea mauivo, y 

an Grnn Hrntofi•., fun cornioJonado ~Jillinmn H. rJBVGrid 

go para h~cor un ostudio, cuyas resultados presont~ 

do n o n 1 ~J 4 /¡ f u o r o 11 r o p r o d u e i d o :~ n n un i. n f o r rn o g u b e.!:. 

nHnientcil ~rnu;:·c pulJticn do ompl.oo, quo doclnró: -

"· •• r:l gob.iorno ac1'1pt.a corno uno do nus objotivos y 

re;sponsabilidadon nrincipaloD ol mantonimionlo da -

un nivel alto y antabln do omploo dospuós do la Gua 

rra .. "(?) 

[n [stadon lJnidof;, ln Ley dol empleo -

d e 1 9 ~ 6 t n rn ti i 6 n d o e l ar 6 p o 1 i t.í e n y o b 1 i g a e i 6 n p o r ITI.§! 

nantes del Cobiornn r-odoral, ol fornen ta al máximo 

del ompleu, la produccí6n y ul podr:ir ndquisilivo. -

( 8) 

Canadá y /\ur;lral.ia habíun ilocho pronunciamíe_Q 

tos sernojanton en 1945 y Suoci.~ u~tuó en los mismos 

lineamientoGt srnp.lJando mndic.h1~: du planificaci6n ª!! 

tatal en páginhs antoriornH la rloclaraci6n do Fila

delfia de la L o n fo rene .i éi e, o r: ora 1 de la U . I . T. del -

año de 1 91¡/+ 1 e :1 l a o u p o e r f i. e ;_1rne1 í t 'J ::; o a e, i g n 6 1 a - -

obligación solemne do fomontar e~Lro todas las na--

cianea del mundo, programeG 

pleno empleo y la oloveciór1 

qun 

el nl 

purrnitan ''lograr el 
íÜ 'JO J. d O V Í da 11 , ( 

9 ) 

En el mismo aNo do 1944 emitió la O.I. 

T. tres recomendaciones sobro ol ernploo (NOfJ. 71, -

72 y 73) en los periodos do transición de la guerra 
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a la paz 1 al servicio del omplao y la organización 

de las obrns póblicas. En 1948 so aprobó el texto 

do1 con\Jonio rJo. l38 ~wbre lo or0rrniznci6n del servi 

cio do empleo y una información raforanto a su mor

caJo, nocusidades y recursos de la mano dn obra, -

movilidad de los trabajadores y otros tópicos de in 

tertfo. 

La roforida Conferoncis Goneral de la 

O. I. T, en 196L1, aprobó nn C inntJra r~l convenio 122 -

relativo a la polilicD clol omploo quo incluyo en su 

texto : 11 n r t fe u 1 o p r i mor o . - C o n o 1 o b j oto de es ti-. 

mular el crecimianto y dosnrrollo económico de ele

var el nivel do 'Ji d d , do :·;¡) t L; f a e o r 1 as ne e os i dad es 

de mano dG obr~ y do rosolvor ol pro~l~m~ de desem

pleo, todo miern!no dr.lborZi forrn:.Jlar ¡·llover a cabo, 

como un objetivo de mayor importancia, una politice 

activa destinc:ida a fomor•LDr ul ¡1lc110 omploo, produ_s 

tivo y libremonto clogido, ~. L~ µolitica indica

da deberá tender o garnn~iz~r: u) Gue habrá traba

jo pera todas la!O por~or.;.:~:; di:·ponibles y que bus--

quen trnt1ejo: b) \1ue dic:·10 :.rntJajo ~•oré'.í tan produ_s 

tivo como sea posible; e) :ue i;abrf:i lit:ortad para -

escoger empleo y que cad~ Lrnjnjadar tendrá todas -

las posibilidades de adquirir l~ formación necosa-

ria para adquirir y ocupar el ompleo que le conven

ga, y de utilizar las facultades que posea 1 sin que 

se tenga en cuenta su raza, colar, sexo, religión, 

opini6n política. procedencia nacional y origen so-
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cial .. , "En la misma oca!üón r;o hizo l.u recomenda-

ción No. 122 sobro ln pol!ticn del Arnpleo, que en -

formA congruonto con ol convenio, nuqioro incremen

tar los medios da producción y lograr el plano des! 

r r o 11 o J o 1 e fi u p L i t u d o n h u :mm d n , p o r n j o rn p l o , p o r -

modio dn L..: uoucuc.ir.Sn~ oriun tac.Lón y fnrmación pro

fesionalGn, los sorvicios do higinno y vivienda, -

coordinación con la polltica du invBrsión y de in-

grasos, fomento dol ahorro nacional, promoción del 

empleo inc1u~.>tri.a1, uso do cnp~1cirfod i.ndu:c;trial, -

creación da industrias nrtosanales poqueKes, desa-

rrollo de cooporativas, complomor1taci6n industrial, 

medidas de orden técnico para promover el empleo -

productivo en el sector rurul, reformas agrarias 1 -

ayuda técnicu an los aspoctoo do le Hiombra, reco-

leccidn, cornorcialización 1 crédito, on los necesa-

rios estudios y recopilaciones estadísticas, as:!. cg, 
me otras difarentEs medidas.( 10) 

[ n o p in i 6 n el e · l . ¡,J • r r n n k l in , en l os p a! -
ses que apHtias· inici'3n !~U dosarrolla. existen pro-

blemae ciclicos y estructurale~ dol ompleo del mis

mo género que los quu se prese~ten en los paises d! 

sarrollados, pero la importancia de estos problemas 

es muy inferior a la de los problemas del empleo -

que tienen su origen en la escas~s de capital y de 

conocimientos empresariales, en los bajos niveles de 

organización y tacnolog!a y, de no menor importancia 

en la pobreza, la desnutrición y la falta de forma--
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ci6n profesional do la fuerza de trabajo. En un -

srrntido dico l<ranklin, r.i~il:.or; rrobJ.emas son eGtractu 

¡•tüos pU8!1 Jo~: problomnG do la rnodPr:nl.zac.i.611 y tran.§_ 

formación de tnda oi;i,ructura oconómi.ca, loé-; pa!ses

en vías de Jasarrollo oo unfrontan con ol probloma

do dett:•rrninü 1 co1no dobGn utilizrir L1 fuorza de trn

bajo para lograr loa cambios da ostructura ocon6mi

ca que se nocesitan ni so qui.ero quo la gente pueda 

salir do una pobreza dogr8dAnt8 y de tonAr las opor 

tu n i dad os a q u o L. u no do r o e r n to ti o::; los ~; o r e s hum a

nos. En tanto que lno paf~o~ dosarrolladoa hacen -

frente a 103 problomao de lo adaptación de la fuer

za de trebejo a los cambios de estructura ocon6mica. 

Con asa preocupación so reunió on ota

wa en 1966 la octava Conforencia do los Estados de 
,' 

Am~rica miembros do la fJ. I. T., y aµrob6 el Plan de

Desarrol.lo de Jos f\ ocursos Humano~>, qun tuvo en una 

semejante reunión re~ional 
Africana en 1969,( 11 

on 1968 y otra 

Dentro del llamado 11 So9undo Decenio ds 

la Naciones Unidas para el [)(3sarrollo 11 , la O. I. T, -

ha aportado al rrograma Mur1dial dol Einploo, cuyos -

objetivos para la d~cada de los ~ílos setentas, han 

sido definidas par el Director General de ese Orga

nismo, señor David A. Mor so 1 en loG !;iguient as tér

minos: 

"La finalidad dol Programa Mundial del 
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Constitución porsonific6 el torrente incontenible ~ 

da la Revolución, en el que las fuerzas sociales y 

económic·as 1 quo y a no pod Ian vivir dont rn do los -

moldea astrochos del viejo dorocho do propiedad y -

de 1 a ornpresa···feudo • rornpioron los dique~; y croaron 

una nueva idra dB .la jw:1ti.cio social y un concepto 

p r o p i o d o l D e l' l3 e h o C o m; t i L u c i o n ;:i J. , a s í e orno d e l a -

misión que corre!ipcrnde, do'..;<1rro llur: el r: ::Jtado, que-

dando uulrntj t,Jfdo por unn idrrn m.3!1 notilo '/ máo huma 
(13) . 

na,., , . ,f\11! :.o entri)rrr.) la cor;¡~opció;1 indivi-

dualista y lilier;ü del ['.,;tadc, puw; éste es la or

gnnización cr·o<.idu por ol p<1t.1hlo para roe.1.izar sus -

idealeo de jrrnLicia pnrn i.ocfo;: .lof; hombre~> ••• ''La -

declaraci6n e.fo 191'/ n~; la nun\Ja idoa dnl derecho y 

de la Justicia omt:ir1i'1d<J de, J.:.: íl uvolc.:ci6n; es una --

idoa que onci.orra una clo .Li: :ná:; grandos transforma 

ciones jurídicas de la tii:;tori~¡; son los nuevos de

r e eh os da 1 h o rn b re 1 e u y rJ f 6n11J l é1 os o ne i al p o d r ! a ser 

la (3iguiG;1to: [J. hrnnbrr'"! ouo Nitreqa GU energía de 

trabaje al roino de le ec~nnmia tiono derecho a que 

l B so e i e d B d l o g iíl' en t i e t: t J! i t r a b a j o y un a ex i s t en- -

e i a d i. g n o G , • • 11 
:; i n ci u d a 1 l c:i ~; e u e;; U. o n e ::; r o 1 n t i va s 

a los t,rabc:ijndores lfo la indlJ~;lria '/ del comercio -

poseían ufla importanci~1 qrancií.i, poto el problema -

de l a t i o r r ü o r a .l 2 r.: u rn: t .d : i o e i. al por oxee l en e i a ; 

varios millones de !>f::lror·, lHi1n<.:Hl'JG tJspereban en el -

e a m p o 1 1 a r e s p u t'! r; t a a !:i t.ll l u e h u ~·,; 1 ü s u s s a e: r i f i e i o s 

y a GUs anhelo!:;; teniar¡ ~;i.glor; do aguardat' el triun 

fo de sus ideales y el rotorna a las tierras de las 
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cuales habían sido inhumanamente despojadas. 

El articulo 27 constitucional os al -

antececlE•nto hü;t6rico y oJ. cornplnmrird .. o dol artículo 

123, y es por cu parto, otra ds la8 ~randoo trans-

formacionos socialos y jur!dicHG da la ílovoluci6n -

••• los ar Uculos 27 y 12:3 F uuron ol ideal r>ocial de 

un si g 1 o , pero rrn e i oro n y 1 u eh ero r1 don t ro de un 

mundo que- está 1 a nu vez, cr1 Lrm1!·; f'orrnación; tampo

co de~3aperec(:iran en lo futuro, pur:c> on ullo[1 hay al:, 

go eterno, quo los coloco por sricimn de lan doctri

nas y de los siotomas politicos, ol trabajo es un -

valor fundamontal y ha do prestarse siempre en con

diciones que aseguren a los hombros la dignidad y -

el bienestar ... " 

En este mismo articulo el Doctor de la 

Cueva hace una intorpr8taci6n que vale la pena men

cionar, pues entrada una postura ideológica respec

to del derocho social en nuestra Constitución de --

1917. [n efGcto dico " ... .los ¡ur.tst.es 0:>e es forza-

ron en la domostraci6n de que ol artículo 27 Consti 

tucJonal se limitó e reproducir la tesis ospaMola -

del domin.:i o radical de h: e o:ror;n ~:obre las tierras 

de América, cuya fundamento era la Bula Inter Caets 

ra, dada por el f"ap':1 Alojr.Jndro VI en el año de 1943. 

Y es verdad que formelmonto se puede conducir hasta 
ese eAo el fundamento do la doclaraci6n mexicana, -

pero la idea de los Monarcas EspeMoles y el prop6s! 
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to del Congreso Constituyento son plenomonte distin 

tos: Los Royas de Espeíla adujeron aquella doctrina 

para reforzar su podar absoluto en l3s tierran do -

América, o~ tanto qua los congronislas do 1917 la -

postularon paru destruir el poder absoluto do lo -

burguesía t:orritorlol y paro ontrogor lnc; tiorrc:w -

a los campesino~; ontro las dos poslura3, oxiste le 

misma diferencia que se da antro el absolutismo y -

la libertad". 

A reserve de volvor nuovamanto sobra -

esta tesis del Doctor de la Cueva, examinaremos ahQ 

ra la diversa interpretación que d~ el Doctor Alba!. 

to Trueba l!rbina en lo que 61 llama la Teoría Inte

gral del Derecho del Trabajo y do la Provisión So-

cial. 

Según el Maestro Trueba Urbina, a par

tir de la Constitución de 1917 nuestro Derecho del 

Trabajo es el estatuto proteccionista y reivindica

dor de los trabajadores. 

El último aspecto, do la reivindica--

ción, está apoyado clararnento en la parte introduc

tiva del discurso de Don í'latividad Macias ante el -

Constituyente de 1917, on Gl que prosentó un nuevo 

proyecto de articulado protoctor, ante las presio-

nes del sector revolucionario del Congreso, y mani

festó que esas nuovas normas estaban encaminadas a 
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lograr la reivindicación de los derechos de los tr~ 

bajadoreu.C 14 ) 

En forma evidonto, ol Licanciedo Ma-

c!as percibió la atmósfera progresista quo prevale

cía en el Congreso y con toda seguridad con la anuen 

cia de Dan Venustiano Carranza quino seguir oaa co

rriente, por lo menos en su discurso 1 y por ese mo

tivo empleó tal término. 

Incuestionablomente quo el Licenciado 

Mac!as como todos los juristas eminentes de aquella 

ápoca estaba familiarizado con las expresiones mar

xistas sociales y su concepto de roivindicaci6n, 

rescate o recuperación dn derocl'ios, corrospondió a 

las ideas marxistas respocto a la pluavalia es de-

cir, del trabajo no pagado como fuente del capital 

y de la ecumulaci6n de ~ste. 

Por eso es que el maostro Truaba Urbi

na mantiene que las normas reivindicadoras tienen 

por objeto que los trebajndores recuperen la plusv~ 

l!a can los bienes de la producción que provienen -

del rágirnen de la explotnción capitalista.( 15 ) 

Sin embargo, Gxisto urw Lercora poBtura que -

en nuestro concepto es la acertada, la cual funda -

la orientación socialista con ol sentido de rescate 

de la soberanía nacional. Se trata de la que fue -
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expuesta por ol Licenciado Andrés Malina [nriquez, 

con el cnrócter do interprotnci6n o más procisarnen

to dicha vorsi6n oficial del a~p!ritu do nuestra -

Constitución y con oso tílulo fuo publicada on el -

Boletín de lu Sacrotarfa do ~ubarnaci6n do septiem

bre do ·1~1 :''.2, bajo E>.l rubro de "Cl t:spfritu de la -

Constitución do Qu¡3réteru 11 • 

El Licenciado Andrós Noline Enriquez, 

segó~ consla en dicho boletín, fue el promotor del 

Primer Jefe, y él peraonalmonto rodact6 ol antepro

yecto que fue sometido a un grupo da diputados con~ 

tituyentes, entre ellos los licenciados Luis Manuel 

Rojas, José N3lividad Mac!ns, Alborto M. González, 

Hilario Modina, Pastrana Jaimes do loa Ríos, Palav! 

cini, y los Generales Mójica, Calderón, de los San

tos y otros, sog6n lo relata el propio Lic. Andt~s 

Malina Enr1quez en su Historie da la Revolución --

A i ~ . (16) 
grar a en Mt:Xlco. · 

El anteproyecto fue objeta solamente -

de correcciones de estilo y de una edici6n por par

te del Ingeniero Pastor Rouaix para después presen

tarse al Congreso el nuevo proyecto que fue aproba

do en le sosión permanente dol 29 cil 31 de enero de 

1917. 

Los teKtos del nnteproyecto del proyec
to fueron reproducidas y pueden conoultarss en el bg 
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letín mencionado do la Secrotar!a de Gobernación. 

Ahora bion, la rorcrida vorsión oficial de la Car

ta de QUO)~ótaro, redactarl:i por Mo1inn Cnr:f.quez con 

tiene un párr~fo que otorga planas luces sohre el 

punto quo examinaromos. 

11 
•• , ol hoct10 clu que por virtud del ar

tículo?? de lrJ Com;tilución, ol dominio on que con 

siste lA rropiodnci individual quo ae hah!n sustra!

d o de 1 a ne e i 15 r·· do la G 1 u y o r; , hu b in :r a 11 u o l to a qua

d ar denlro do ellaa, haciendo doseparecor el punto 

de apoyo ci8 las rusistenciaa que so venía~ oponien

do n la oxp;w::.:ión rrntural clo J.an fuerzac sociales, 

produjo el ofec•,o do hacor po:.Hilc~ l<'. rmrnlución de 

los complicado~; prctilcm~::; ci1:~ q;1~;;1jo. Porque os cla 

r o 1 que G i t r c:1 t {.¡ n do ~w d t:: 1 n ¡1 J: o p i t" d n d t e r r i to r i a 1 1 

que repri:rnenta la cristaJi2aciór1 de mayor solidéa -

de 1 o s d o r ne h o '.~ hum n nos , 1 ;1 a e e j ,) ' : ·;o e i a 1 p o d r á ha-

C f;J r se sentir ht:rnta n.l pur;Lu dn podor modilficar las

formas de dichri cristali:rncir5n 1 1:.:on í:dic razón podr~ 

hacerse sentir 8obro la propindnd mobiliaria que as 

la materia con que ::;n cor¡~;t.Lt:u¡o:·; .L::J ernpre:::as in-

duetriales, haciendo que G~~ propiadad BClÓB Bn COD 

di e ion e s de !::; a t i s fa e r: r : : r1 ; ; o L u o 1. o: ' í n t e r es e s da -

loo cap.i.talü;tar:. 1 sino Je.'.; rln Jo'.-; trabajadores, 

Los ilustreG coristitu;..'ente:; de ::•uorétaro as! lo en

tendieron y dictaron los pootuladus que formula y -

desenvuolve el articulo 123, 

Dichos postuladou por su genorosa in--
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tencidn y por su facilidnd do ejocuci6n práctica, -

e o n ~3 t i t u y o n u n a r:J o l o ~\ m o j n r o s p ;) g i n o s d o 1 a ~i u p r e -

m a L e y • • • 11 11 L l. u :~ p i r i. L u d o l a C o n s t i tu e i éi n d o 1 O 5 7 

era aeenrialmonto individuali~ta; ol do ln do 1917, 

eo rividcntomento co1oct.ivi~,ta,.. La r:an~tituc.í.ón -

de 191? nn npuya on le roalid<H1t tomu cnmn punto do 

partida l~ Legislación Colonial, perfactAmonto adaE 

toda a los hechos on curao do los siglos, rolaciona 

€.rna legi1:Jlaci6n ori.enti".lnclola n la realiz:ic:ir5n da --

1 os p r i 1 i e i pi o u j u r id i e os rn ó s a van z::1 ci o D , d 5. e ha C o n ~;

ti tu c i 6 :·1 dorivo su fuorzu do quo enlazo on ostrncho 

abrazo, o1 ¡H3~;ado, ol µro~rnntn y ol po1·voni.r ••• " 

i~l Lic. Alv<n~n Mnlina r:nriqunz Bn el -

prólogo <:~ l<~ trnlnlor;J!n du ~.u ar1cC:1stro ol Licnnciado 

André:J Molina r:nr.fquoz hacn cnmorila:rios exr:igéticas 

que tienon tarn!.1i1fo enlrocha r1Jlaci6n con la clarifi 

caci6n de 1rnplritu dn 1-n1c:;;t:r.u rnrit~U.t.ución. 

,, La m1.nucJ o'.;a l.r1vuoti9ac.i.6n hist6-

rica y la cabal compronsión d0l sonlido dol devenir 

so e i al j un to e o n 1 n n~ 3 l id :H.i p zll p :i. t<:m to , 11 ovar a n a 

Andrés !·1o1in:J !~nr.1'.quoz n J.u C,lli'JicciLfo de que el m2 

vimiento liberalista inrliviciu~lista, en afán de re! 

guardar lo~: dorochu~· f urH.~u1nfH t:ües del hombre y del 

cuidado 1 conduela irrornudintJl:1mente a desigualdades 

sociales. Adomáo, se dorivuba hacia extremos absur 

doG en J.o~J auo EJG p:cntericHa hacer valer derechos in 
' -

dividualns por en8ima do lo~ bonoficios para el to-
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do soci.ul , 

El anóliaia da las eetructuraa hist6r! 

e as de lo to o r í <l p o l r t i e 1:1 , J 1 e v n da a e abo e o n gran 

penetración un el ~fón de dostruir las basaB de le 

mo nar qui a ~bso 1 u b:J t d¡~ r:Jpó L Je fl, los mo v irnicm to:; t.:n'l -

favor rlo las libortodau y ciurochoo dol hembra, nu -

cuidaron do corrnf:H'V<~r pera Dl poder do1.10crátleo que 

se trata ha cJ e ;_i .l. e a n zar l n l' u ¡n: u '."i o ril. a e i 6 n d n J. Lodo -

social y lDu conrroli:i; unlno toclor-; loG dorochon de 

loo individuo~,, oe manera qun :1r) co1-itradíjosor1 el -

bien genurnl. 

r: u n o l l 1,; 1 p o r l a f H' e o e u p c:i e i t5n d e p r o t ~ 

qer al individuo m,; hi:::o a un lado ol do;:;cubrímien

to da la idod rlo sobaranfa nacionbl, como poder da 

autod8t1:1rminaci.ón no subordinado a ningún otro no ... 

nn lo exloríor ni un lo intorior. 

} ' c1 :r ta r i to , ~' e n i u 11~ i:i :::; e o b n t r u y 6 e u si 

LotalmenLb ln fccult<;d do ir:turvoncir5n doi [stado 1 

d e J ;:~ r ü p r G ::; E~ n L J e i. t'í í ' n r::i e ÜH: , J J p u r a o l u je r e i e i o d e 

e i;i a ~;o tJ o r a n í a e ~ ·, p 1: r :oo e: u ~J i ó n d n l b u 11 f; f Le i (J s o e i e 1 -

general, tendi.r.;ni.n .:i rc::J.lizar lo:; t'.inoo dol [stado 

y del Durccho. 

El rom~nticiomo llbarelista individua

lista, si condujo a prorno\!or doDiqualdados sociales, 

a favorecar interesas paiticuleras, a maniatar la -
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representación nacional. y a intorferir, on ocasio

nas casi a deotruir 1 el ejercicio do la aobGran!a 

nacional. 

Por turlas estas rezonoa, con un profun 

do y eJ.uvacfo cli~1cernimionto, cambió Malina [nriqusz 

el osp!rit.u cJe la Corwtituc:i.dn L.iboralintn-ir1divi-

d u a 1 í 8 ta d e 1 8 5 '/ , o l !i o n U do T n Le r v 011 e i :J r1 .i. '.; l a- S o e i a 

lista dn J-<'l Co11stiLuci(1n cL.1 1')'1'/ 1 cm lo quo la Ma-

ci6n, el Loiudu Mo:dcnno, rHivl11dicu le 30Loranía 

sobre c,u territorio y soín:o ~Ju:; habiLantot1; roDcata 

l a l e CJ í ti m a fn u p i n d u d d o l :; u ti s u o 1 o , d o 1 a s a g u a s , -

de lus tierra~, y no resorva lu facultad soborona -

do rocúríucu1· u c'.ct:,cunocur 1:'1 propiedad privada y do 

impri.mi! lo Lodn~: lar; 111ocl<.il i .. dnuu;, ~· routr.icciono~1 no 

cesaria:; paro quP funciono en '.Frnoficio dnl todo so 

cial. 

f l párrafo lcrcuro dul ílrl!culo 27, -

con toda pref:;ión GXpr.·er;ó: "L <J nación tendré on to

do tiempo el. aprovccr1a11·,icrüti do Jo~; l~lornsnto;:¡ nutu

rales susceptH·:l2:3 do aprupiacir5 : 1 paro hacer una -

distribución equitt'1ti.•.Ja de !.;:1 r·iquoza públice y pa

ra cuidar de :·iu consnrvac.i t511", 

r: ' 1 o t r: o~' L ó :r mi no:; , no so t !' t:1 ta de que 

los legieladoro~; cfo 19·17 hayan tratado de imponer -

un absolutismo contr~rio a la libertnd, como se de! 

prende de los comcnturios del Doctor de la Cuova, -
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aino que le nación Mexicano rescató la totalidad da 

su trnbernnf.a cun objoto de dor:.1t.:r.uir cfosviacionos -

econ1~rni en:.:. )1 son i o1 es 1 ib or nl is ta s-i 11di vidual i ~3 tan 

contrarino al i.ntnrós qonorr:l y Larnbión para rosca

t ar d E' ni<J rw s o x t r <m j , 'r n :~ l w G r i. q u o 7. a ci 11 a e _i. o n u l o s q u e 

nsas de~31Jiuci.onr"~1 hatJiari 9¡1l;regado indobidemonto; y 

ademán 1 dontro de la corr:íe1:lo oocíc.iJinLa, ese rasca 

to de sobornnf.n fur0 neco::>nrio pnra hacnr posible que 

el [stado Moxicarw LUíllp.1.io:ra COI• HUO funcionos da -

hacer eficacns les garantía;;:: :.;ocialos, y por lo mis

mo, de otorgar a todos los ciudadanos une eutdntica 

libertad ol proteger activamento el derecho al Tre

bejo dentro do condiciones de vida digna. 

ílopotimos quo d ne8Br do que la funci6n 

social dul Cslada acentuó sus actuaciones, con los 

extremos del liboralisrno i:.ir1 01 c;i.glo anterior, en -

toda época ha habido fll co11cGpto de que la convi-

vencia política y social por si misma debo otorgar

a todo individuo una particip~ción con su esfuerzo 

productivo y el disfrute de todos loa bienes socia

les y culturalos. 

Asf lo proclamó Confusio, y lo mismo -

hizo Arist6telea 1 ocurriendo una situación similar 

en el aistema social Procolo~iel Mexicano 1 as! coma 

en el espíritu de la legialación CopaNola Penínsu-

lar y en la esµec!fica pera las Indias, como tambián 

he sucedido prácticamente en todos loo sistamea.ju-
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r!dicos. Beata rocordar por ejemplo en loa Estados 

Unidos ol otorgamianto do tiorres realizada sogdn -

lüS n1últiplos loycrn denominadas Homstead neto. 

Los Constituyentes da 1817 revivieron 

es a fu ne i 6 n u o be r u rrn , p o r rn a nen to y un i v o r s a 1 , e o n -

los antecodontea dol ponsomionto agrarista de José 

Maria Morales y cuidaron do plasmar sn texto canst! 

tucional tenlo loo principios jur!dicou-pol!ticos -

da potoatad sooorana nacional, sogón la parte que -

hemos transcrito dol párrafo tercero del articulo -

27, como los posoc concretos que loo campesinos me

xicanos trnpe1·aban como culminación de la lucha arm!! 

da. 

En efecto, el citado párrafo tercero -

agregó: "Con trnts objeto, ne dictarán las medidas 

necosar.ias pa:ra ul fraccionamionto do los latifun-

dios; para ol dosarrollo da la pcquoRa propiedad -

agr!cola en explotación¡ para la creación de nuevos 

centros do p8blaci6n agrícola con las tierras y --

aguas que les se~n indispensables; para el fomento 

de la agricultura y para ovitar la destrucción de -

los elementos naturaleo y los ·daílos que la propia-

dad pueda sufrir en perjuicio da la sociedad. 

Los ndcleos de población que carezcan

da tierras y aguas, o no lo tengan on cantidad suf! 

ciente para las necesidades de su poblaci6n, tendrán 
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derocho a quu se loe doto de ollas, tomándolas de -

lau propiodndos inmadintas, roopetnndo siampre la -

p o quFí1 a propio dad agr icn l n on fJXpl o tac! 6 n" , 

Cabe hacor ln rufloxi6n do que la pro

tocci6n du los cnrnpud.no~~ fuo rnón profuso en ol tex 

to constitucional, on al esµocto del derecho al tra 

bajo, quo l;::¡ protección do los trr.llrnjadorBs rrn gen~ 

ral, como ya 1o ha comen todo ol L .iconciado Juan Bar 

naldo do Quiroz(i?) paro olla ~e daba a que ol pro: 

blema de la tierra ora on aquella época el más dra-· 

mático, y Ge peno6 quizás quo la fuorza do los tra

bajadoros organizados ampliaria on forma creciente 

las garantías socinlos; o bion como lo sGñala el L,! 
' d 'l l' ¡··· F <1 ij\ ' bl 1. e en el o o 11• v 3 ro M o in a .r-11' i q 1 1 D z · ' pro Do ornan 1,, e 

loa constituyentes do 1917 pnns3ron que con le sim

plo asignaci6n do facultados discrecionales y can-

centración de fuorza en al Podar Cjacutivo, los cau 

dilloe quo astuviaron al frente do aso podor, logr! 

rían lar.> post:;J.ado~:: do cambio DCCH1ómico y social de 

ideario revolucionario, olvidándoso de las oxperien 
cias del caudillismo habidac on ol Siglo XIX. 

El hecho es, que ol derecho al trabajo, 

de los trabajadores en genoral no fuo explícitamente 

incluido en la Conetituci6n. aunquo se repite, s! -

está dentro de su espíritu y dentro del bien y pro! 

paridad de la Nación que cada Prosidonte protesta -

promover en los términos del Articulo 87 de la Ley-
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Fundamental. 

l\sirnir;rno, Orl forma por domás obvie BB

tá incluido dentro do lns modalidadoa qua le Nación 

ouodo imponnl' c. ·1 .~1 Drop.i orhd priv11de '/ al aprovGch~ 

miento do los oJ.orntmlon nature.lnLl poro la diutribu

ci6n equilat.ivn do la ¡·iquoza póblica, que incluye 

el articulo ?7 Constitucional. 

Cabo muncionar tambi~n quo al artículo 

28 Consti t:ucional ordena quo: ft.,. la ley dastigaró 

severamente y las autoridades perseguirán con efic! 

cia ••• todo lo que constituya una ventaja oxclusiva 

indebida a favor de una o varias porsonas determin! 

das y con parjuicio dal póblico on general, o de al 

guna clase social". 

En cuanto se rofioro a la tesis suaten 

teda por el Maeotro TrueLrn Urbina, pensamos que los 

articulas 27 y 123 han reivindicado la sobaranla n! 

cional, por encima de todo intorés particular y han 

dado a la ~ación la polestarl máxima para asteblacer 

en nuestro país nl lipa de! :d. d:orna económico que la 

soberanía nacional decida como más congruente con -

la fúncionalidad social y con al bienestar general. 

Este criterio de ninguna manara puede 

penoerse que sea opuesto al criterio socialista de 

reiv.indicaci6n de loo trabajadores, sino que le si!, 
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ve da apoyo Y lo comprende dentro de su generalidad. 

por lo d 13m;fo, 1 n r~ uovu L ny r Bdor al c.lol T r: ubej o ha -

dado un p<:wo hacio adoürnh; tm1to nn ol tomo objBto 

de onla tés.i.s corno or1 la aclorac.i.6n de !:oda posible 

d u d a r e t:~ p n e t o d o o p n '3 i. e i ó n d o i. 'l t o r o s e s e n t r e l a N a 

ción y los trobaj;-JC;oroi.;, [n of'ecto, ol l\rt.fculo 3o, 

de este ordonamiento eGigna al trabajo el carácter 

de un derocho y un dober socialista. 

Por primera vez en nuootra Legislacidn 

se ha asignado a todo individuo en forma explicita 

al derecho a le ocupación socialmente garantizada -

por una parto. 

En otro ángulo, tambión se ha asignado 

a todo individuo en forma terminante, la obligaci6n 

de trabajar , es decir la Nación Max.i.cena está int~ 

grada por seres humanos qua tienen ol derecho y el 

deber del trabajo, o sea por trabajadores en la va• 

riedad de funciones quo lns tareas productivas pue

den asumir. 

Naturalmente, miontras la Nación siga 

aceptando el sistema do propiedad privada y de pro

ducción capitalista, ln claso omprosarial tendrá el 

carácter de concesionario de servicio social, de 

producir bienes y servicios, creando ocupaci6n en -

condiciones de trabajo y de vida dignas para los -

asalariados y sue familiares, con benoficios cre--

cientos para óstos y con el critorio reivindicato--
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ria de lo plusvalía para la mojar funcionalidad so

cial. 

lt.- Proyocciot10~1 de la Caront!a So-

cinl del Derecho ol Trabajo. 

~~o pu ocle mo ne io:wr on primor término 

un rasgo cornún a todas la:~ g11rnntfaé; onc:iales que -

caracteriza también ol uerocl1n ul t,rac.rnjo y os pro

pio de lar; inr,,t.it.ucionos de Uuruchu:; ~;ocialr.:;s; su -

eficacia ha ruquBr.:i.tlo lr:i intorJrnción do .lo~i trabaj~ 

do r es t i tu 1 ar o i3 , por d i ver ~-, o ~; m o e r:Hü (_1 m o s r e p r os en t ~ 

ti vos, en loe organismoG do l [ '.J tado y en especial, 

en la elaboración do le política ocon6mica social y 

nacional. 

Esto óltimo aspecto es de importancia 

especial en el caso del Derochc al Trabajo, que re

quiere de la oxistoncia da fuonles de ocupación y -

remuner3ción dignas eaf como facilidades pare la C! 

pacitaci6n y formación profesional. 

Es decir, requiore la movilización de 

todo el aparato oconómico ¡ social de manera que -

pueda absorver en lus condidorios citadas ds digni

dad, toda la fuerza de trabajo existente. 

En los paises do economía centralmente 

planificada y dirigida en forma mas o menos compul-



100. 

siva, no exiuto gran probloma, puas la unidad de de 

cisión ostá contralizede y ou cumplimiento as im-

puooto \.'ertical y horiznntnlrnonte, 

En los pulsos dando lodavfa porsislan 

r e i.; EÜ) i o !3 d o 1 i u tJ J.' 11 l ü; 111 o i mi i v i d u e l .i. n \. a o n d o n cJ r:i s s 

presentan lnn difi.cu1 t.ndoG mnyore~.~ pura que nl po

der póblico pueda ~doptar u imponer laa decisiones 

necesar üu;. 

Además, le onse~anza dado por la Cons

tituci6n alomaria do 1:Jeimar en 1919 no. ha nido reco

gida .todavía er·, muchos poisoG rü tampoco lo fue en 

el nuestro, ya quo nuestra [onstitución fue ante--

rior a aquellar;, y 110 oxinlt<1 la o>:porioncia do or

ganización do la fuorza do trut,njo do nuestro país 

en las mismas proporciones quu la tenían los países 

europeos prác t: i.comor1 te dO[idO lo~:; pr imc~ror> años del 

siglo antorior. 

La Constitución de Woimar ostablaci6 -

la participación do los trab~jadorou on consejoros 

económicos de ompro~as, consejos do trabaja,· de Di! 

trito y Estado, para intavenlr on la determinación 

de la forma en que dcberiun da~arrollurse las fuer

zas econ6rnic<:-rn de pr oducciór:, :· para lo roali zación 

de las disposiciones sooro socielizaci6n. 

Cl Consejo [conómico de Estado tenia -
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la función do conocor y aprobar todo proyocto de -

ley sobro pol!tica Goci.al y oconómice, do importan

cia fundsmuntel, antas do sor onviaduu al parlamen

to y ndemás tnn!o c.?l dore cho ck ird.cJ ar 11Jyus y de 

ejercer controlas nobro dicha politice, en forma --
( ·1 q) 

insti.tucionol. ·· 

De este manara, la Conotituci6n Almac! 

ne do 1919 eotableció un cuarto Poder Constitucio-

nal para lu defensa permanente de los interoseo de 

les trabaj r:dores, a travó~; de une. inB ti tuci6n t~cnJ: 

ca, polftica y ocon6mica situuda on funciones intar 

medias entre 108 poderes Ejecutivo y Legislativo 

as! como de conr;LJlta obligado para ambos, con la 

particularidad de quo la intogrnción del consejo de 

b!a cubrir a trnbajadoros de todao las profesiones 

y de todas 1 a e e e p a s s a e i a 1 o ~1 ; G s de e ir , re p r es en t ! 
da a la totalidad do los soctoros, nacionales no s2 

lamente a lu mayoría como los instituciones democr~ 

ticas tredicionalon. 

Las ideas do un consejo oconómico y s2 

cial fue adoptado par Francia en 1925 con amplia-

ci6n en 1936 y posteriormente revivida en las cons

tituciones francesas de 1946 y 1958. 

Pnro adomás, a partir do la iniciaci6n 

de la planificación originalmente orientada a la r~ 

construcción de postguerra, se han establecido mee! 
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nismos móltiples do pnrticipaci6n totolieta 1 t~nto 

on las nctividadon do planificación propiamonte di

e ha e orno ü n 1 o n o r g o 111 mn o u el o u j o res r e o n t r o lo s de 

diversa naturaleza roGpoc to do ln ojocuci6n do los 

plunes, con :r:osultaclo[J espucLaculnro8 on o.l ovoncu 

t;lCOnÓmico dfl lr:.l i'J~.icidn f"renc13Ba 1 Oíl BU ritmo de --

crecimionto y, lo qua as mós importante para prop6-

aitos de aste oetudio, on la eliminación práctica-

mente total del dasomploc. 

Indi8cutiblemonto que esos resultados 

se han debido praciaamente e la participación, de -

todos los sectores socialos y en forma destacada a 

la de los trabajadores que, 160icarnente 1 han pugna

do porquo se consideren suo-:; dnrocho:::; r::1n forma pri-

mordit:.l, además qu8 oe hu comrr·onditio on Francia y 

en la mayor parte de los pa!sus de Europa Deciden-

tal, que la forrna del capi tali~:rno consiste en prorng, 

ver los máximos dorbchoa par3 los trabajadores de -

manera do hecarlos disfrutar de todos loa benefi--

cios de la civilización y du cultura, con lo cual -

se lea con v 5.t: r te en con~ urni duro~-' quo f ort al ecen los 

mercados internos nacionales y cseguren el creci--

miento autoeostonido a la voz qua un clima de paz -

social, o por lo monos de mayor estobilidad.( 20) 

Es decír 1 para el verdadero deserro-

llo econ6rnico y social, la exµerioncia europea re-

ciente parece dejar dos anseílanzas; le participación 

de todos los sectores en el disfrute da loa logros-
• 

L_ J....-..-..f ~-~ 
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Obviemonte, tambi6n se precisó adoptar 

al inatrumanto de ln planificación, que no es otr3 

cosa oino la rncionnlización do le vida social para 

el aprovocheminnt:o óptimo de los recurGos dinponi-

bJ B!'J, con la '' (lC ns Gr in r ono vac i ón constan tu ele los 

sectores socialos 8n los ~ivarsns órganos, para cer 

ciorarse y garantizar de quo la roprosontación soa 

efoctivri no solarnonto on cuc1nlo a lu totalidad de -

los s1Jctore~1, ~;inn l:ornbién cn1 cor1corduncia con la -

e o ns tan t e reno 1._u~ e; i ó 1' d f3 la~~ p r' r ;;; o ne s , do los sores 

humanos que inte9ran los conjuntos sociales y que -

estén sujetos A la irromadiable roalidad axisten--

cial de la muerte. 

[~-:,ta forma do nlanif icoci6n y ojecu--

ción del desarrollo tiene la característica de man

tener la autodeterminación d~nocrática del todo so

cial y la eutodotel'minnción tfol individuo sin ooac

ciones ni renuncias a la libertad humana que as in

separable del hombre •. 

Franta a la pl~~eación de tipo socia-

lista que ha recibido al no~bre de planeaci6n corn-

pulsiva, a la planeación francesa y europea no gen~ 

ral se le ha llamado Plansación Indicativa. 

De hecho la planeación indicativa es -

racionalmente compulsiva, puos se logra su cumpli-

miento a través de incentivos oconómicoe irreaisti-
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blos, tales como raduccion8s fiscales, financiamien 

tos e inter6s raducido subsidios directos 1 ayuda -

tócnico en todas las fasea_do producci6n y comerci~ 

lizaci6n incluyendo la promoción del comercio exte

rior, compras diroctaR del Estado y otras modidao -

' m6a que uon puaslas a ciisposici6n de lHs ornpreaas -

que concurren on lns sugestiones de los planea. 

Por ott-n porto, el autor Showfield ha 

señalado que ol mayor inurntivo para acatar los pl!! 

11er consiste on su calidad téc;1ícD. Adicionalmente 

el otitado interviene en cmc1 ~;cnir3 do emprases serni-

rotatales, pare-ost2tolos y o~tatales y ejerce con-

troles de precios 8n alguno~ artículos clave, con 

lo cual cornplrrnHrnt.a SU'.3 f,1¡1c i.or1P!) de planificador y 

ojAcutor df?l dosarrollo oconómico y social. 

una axporioncia de un pa!s so--

cirüiota que O'::' Yugosl.::iv..i.a, 011 dando oe ha establfl 

cida una modalidad intarasante consistente en que -

cuando las ne ti vídodss oco'"lómic<rn de las empresas -

estatales (mur~as do alla2 dE n¿minist~aci6n obrera) 

s u f r en a l g lÍ n t: r o p :!. u rrn el e m <H• n r. ;i q u o n o p u e d a n e u - - -

brir lue salarios mínimos obl1g3torioe, se acude a 

un fondo do provisión socinl conbtitu!do por la em

presa rc:,pncti\1a y on defr!ct:o de ósta a fondos rnunl 
cipalos n ostatales, para cuorir 

de prevalecer asas circunstancias 

presa se expono a ser intervonida 

el romanenta; pero 

irregulares la em 
y li~uidada .. <21 )-
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En decir, oxin te una política de ingr.§_ 

sos m!nimoa pera todo ciudadano, la cual curiosamen 

to, ha sid0 objoto do estudio y de proposicionos do 

loginlnci.ón snmoj:1:iteo on los Estadas Uni.dn~> do Nor 

teiarnórica on ópo~'.'.a rociente. 

E o a p o l f. t i e <:l d G :l. n g r e s el s e s t é a p o y ad a 

en la nd.snm f.i.lonufía o,Jciel y ocon6rnics, la cual -

consisto on quo ol deen~rolln económico debo apoye! 

ne on el ni vcü de vi da y e upa e id ad dA consumo de t,g 

dos loa individuoa. 

En otro aspocto, en Bélgica, a partir 

de 1958 SE' hn i.:11plantada ~rn ~;i:.;toma denominada ser

vicio nacional dt:: ernploo rnudi<J·1to Ell cual se obliga 

a toda empre na que tong,1 vac::ir tos, ya sea que se v~ 

ya u ampliar su fuer;:a do Lr2bajo o u iniciar sus -

oper1:icionos 1 Lcníenlio la obli~1<!ci6n de cornuni.car ta 

les datos a Pf;a ofi.cinn 11acifJnaJ., la cual llova un 

registro 0e lodos :os trabajadores, y estó on pasi

bilidad de suministr<'.lr lo que les empresas requie--

ran. 

/\hora bien, f3í1 ol caso do que no exis

ta un trabajador del grcdo e.fo crtlificaci6n requerido, 

el s0rvicio nacional le dá 01 adiestramiento aspee! 

Pico, o bien cubre una perle do su salario hasta que 

el trabajador obtieno su Cdpacitaci6n. 

El sostonimienco de esa importante fun-
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cidn corro a cargo do los fondos dsl seguro da do~

aempleo de contribución tripartita por: trabajado-

res, omplaadoreu y Gobiorno.( 22 ) 

Cabe moncionar quo en Dólgica tambidn 

ox1Gtan con~cjos de la oconom!n y ol trabajo con 

pal'ticipación di;: .loB trabnjarlorss y que a partir del 

mtablecirnj en to de1 rrnrvi.cio nacional dP omplno mi -

1 9 5 8 , o n h <.::r1 r fHi 1 H.~ i d o l o s e n G o ,, el o d rrn m p 1 n o 1:1 p r o •• -

por e ion en ni.í. ni 01 l1 r: r. e Di ci u a \ u e ( d r~ 13omp1. o o pro f ti si a n n 1) 

y en camb_; o ~10 hz\ ton ido nocE~s.idad do impar tar mano 

da obra du ltnlin, Argoli~, lurqu!a y otros países, 

todo (:!lln dobíc.b al oxLtaordinzirio cleeorrollo ocong 

mico do todos los paf.se~:; rniomhros do la comunidad .. 

económica aurope;:~, que nl ,-Miclclo O(:! frnncia han im-· 

plantad~ medios eficocas d8 plnnificoci6n. 

C1·1 resúmon , lu garnntía social dorecho 

al trabajo do acum:do con ln oxporienciu intornnciE, 

nal, rr:iquÜ3rG una intorvcnción ostatr:il decidida pa

ra plarüficar cor~ l<:» pc::rticipnción tfa todos los ~18C 

taren soci()lu:cj, put:!; es ;¡¡.;cnL;<H'Ío wn nivel do deaa

r r o 11 o a p o y a d o o f) e l u so {m \. ;_ rn n d o t o d o s 1 o s r e e u r -

sos, ae! como la p2rticipuci6n da todos los secta-

res socialea on su beneficio. 

5.- Disposicione"-; nulativas en la Nu~ 

va Ley Fedoral del Trabajo. 

La Nueva L.oy Federal del Trabajo vige.n 
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to a pnrtir dul 1o, do Mayo de 1970 1 constituye un 

avance do conaideración en la protocción sacial do 

lo:> tr¡1Uajadoros 1 por divor3m: cnnr.:optos que n13 in

trnrl:1con n~fenrntu1 n CUi.:itit.i.onee básicas y po•~ la 

ampliación do pr~HJ lacionas y d.i vorsos dBrechos que 

tiendon a mejorar. le condici6r1 do los trabajador .. ,s. 

C 11 e l p r i m P r u :1 p e· e t o s fJ d e b fJ rn o n e i o n a r 

el artículo soq~mdo quo introd:1cn el concaplo de la 

,justicio social un f'orrna tc:xtual, como finalidad do 

los precepto::i jur fdicos lnbornJ os, 

/\::;imi~·rno, ol Drtículo tareero consagra 

el trabajo cnmo un chn'ncho v un dobrT sociale~; quo 

d El be o f Pe t u al' ~; ,:; u 11 r:~ o~' Ll i e i. u m; r; q u o os e g u r en l a \/ i d B , 

la salud y un nivel sconómico decorooo para el tra

bajador y su femiliu. 

e) o f'1 al e i g u n 1 m u n t o r3 l ar t .r e u 1 o 1 7 a J. a 

justicia ::ocial corno fuonlr: !3Uplot.oria rfol derecho 

y on lo rnferento n1 trabn_io, :"A ha iniciado lo quo 

p u o d e s n r u n o n1 11 o 1 l H; i.L5 n j u r i d i e 21 o i. ns t i. \.u e i o n a l -

al crear ol servicio p~blicn do smploo en los ert!

e;ulos 537 / 53f3, cun .L:!1pc:r'..;1nt.u~' funciones entre 

las qu;0; rj<:;:;, taca l <.1 fJI'<~<: t .Le:, de ir1VEH> tigacionos y 

e1<:il":iorcv;i6n de inf orr;w'., q~H: u·q1tenc:ian las ti ases pa

ra una pol.itica rncionnl crn plono amploo. 

[ x.i::JtGn tnmbitrn o Lras rJisposic ionHs en 
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al articulo 123, frJccionoa XIV y XV en las que se 

prevea mejorar la calificación de los trabajadoras, 

ya qua oe obliga a todo omprosario a organizar en -

forma pnrmnnente o periódica, cursos do adio~tra-

rniontu y nn lon C<H;1~s r.Jr; omproG83 con m;h; do cltin -

t. r u b a j u d o n:rn r; u d n !J o r 1 e u b r i. r 1 o o g a s t o s el o o u b.1 d i o s 

técnicoG u un trabajador o hijo dGl trnbajadur, --

o b 1 i g a e i rfo q u o o r.: l r i p l i e ad n p ar e e m p r o e as e o n tnthi 

de mil trnbujadoros. 

Si bian loo derechos da los trabajado 

ros en BU8 mdltiplos facoa son objeto de amplias y 

detalladas protoccionos, ol derecho n la ocupación 

q u o ha o.id o comen t. 21 el o n n P ,: t ri L raba jo , no di s fruta 

del rn is m o trata mi en to o n l ;;i f·J u o v n L ri y • 

O b vi <HP e n t n 1 y d u ;::i e u or do e o n e l e r i t o -

ria de la Justicia Social qun comprondo las experien 

e i a a le g i ~; 1 a t i v <:. s y do e t. r i ria 1 n '' o n o J. pan ora 111 a h is L _2 

rico e inlt:?rrit:iciona.l, nuo~;tr;:-1 .'..ny ;rnode ser objeta

do una aplicación da órandos pruyecGiones qua den -

efe e t i vid a rJ 3 l n rJ ar a n ti a. ti o ci 211 do l d o r o eh o a 1 t r ~ 

bajo y ccrns ti tuyo el irnpulGo dt} nuestro deoarrollo

económico y social, con la~ rn6ltiplos modalidades -

progi·osivas quo ya hAH\O!.l moncinnado y que no repetí 

mas para avitar redund~ntia~. 

Es de eaporarso la institución inmedi! 

ta del servicio nacional do empleo y 18 implanta---
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ción do una pol !tica con lar; participacicno:3 ya se

fíaladao, du l.on trab':ijadoro:-.:1 y do todcrn lo:; necto-

ros aacialos en lns divorsas rasos do program0ci6n 

y njncuci6nt que rrne9urDn Pl curnplimüinto de lon -

idoalos damocróticas y autuciuterminio social o lnd! 

v id un l i1 :,; f e o 1 ;¡ G o l '· <:.: r do el o r o d u :'; e r- l' 1J 1 l o e o n ~:; t r u .f. do 

sobre un orden socialrnonLn ju;:d:o, 
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e o N e L u s I o N E s • 

1. Dobido al régimen absolutista imp! 

rente en los puoblos quo formaron el M~xica Prehis

pánico, no p11ede hablarse propiamente de la existeD 

cia de darcchos del hombre en su sentido amplio, p~ 

ro si podamos afirmar quo so vislumbr6 la reglament2 

ción dfl derecho Jo propiedad privada y existi6 un-
' incipiente dorocho al trabajo, En la 6poca colo---

nial y en un intento do las Cortes Espaílolas de de

tener el movimiento de independencia, se dictaron -

diversas disposiciones que constituyeron verdaderas 

reglamentaciones del dorecho al trabajo. Tanto del 

trabajo en genoral como del trabajo del campo. En -

el M6xico Independiente, los aNos de dominación es

pañola dejaron honda huella en el pensamiento de -

los detentadores del poder quo provocaron los movi

mientos armados que hicieron posible la irnplanta~-

ci6n de gobiernos con visión m~s clara de los gran

des problemas nacionales. 

2. A partir do la Constitución da ---

1824 hasta la de 1857, SE han dictado disposiciones 

protectoras de la persona humana, y es precisamente 

en la óltima de las Constituciones citadas cuando -

se da la protección individual en toda su plenitud, 

pues considera al individuo corno la basa y el objeto 

dé las instituciones sociales dentro do la concep-

ci6n más pura del liberalismo. 
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3. La Corta Magna de 1917 fue tomado 

en gran parto de la Constitución do 1857 1 poro es 

la que nas rige, la que marca ol inicio de una pr2 

servsción jurídica, económica y oocial do los der~ 

chas humanos, considerándolos como olementos tuts

ladorsa de los dorechos sociQlea que s0 refieran a 

prerrogativas de grupos o do los individuos on fu.[! 

ci6n de su pertenencia a tales grupos o de su per

tenencia a la coloctividad social, 

4. La participaci6n del Estado en las 

relacionea obrero-patronaloc se hace cada d!e más -

necesaria a medida que progresan las instituciones 

sociales. Estn participaci6n es m~s urgente en las 

relaciones entro lo!3 de ton tador es dü los modios de 

producción y los ecan6micamonte ddbiles, en virtud 

de serla clase que constituyen la inmensa mayoría • 

5, La experiancia internacional Legi! 

lativa e Institucional va en apoyo do hacer que lo 

justicia social sea no solamente la meta del desa

rrollo económico y social sino su instrumento, lo -

cual además, ha sido consagrado por la Nueva Ley -

Federal del Trabajo, según quedó expuesto en la sec 

ci6n respectiva. 

6, Le garantfa social del Derecho al 

Trabajo se proyecta como elemento primordial de to-
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da política de donarrollo nacional. 

7. La efectividad de dicha garantía r~ 

clama la participación institucional de los trabaj~ 

doras en la política económica y social del país, -

que puede realizarse con apoyo en las experiencias 

de diversos paises aspecialmsnte de Francia, ílélgi

ca y otros de Europa Occidental. 

8. Asimismo será necesario crear insti 

tuciones y procedimientos para una planificaci6n -

eficaz del desarrollo econ6rnico y social nacionel -

que permita utilizar en forma óptima los recursos -

nacionales para beneficio de todos los ciudadanos y 
para la plena realización de todos los derechos de 

los trabajadores. 
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