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' 1.- EPOCA ANTIGUA. 

En las 6pocna pasadas existi6 siempre una regla.me.a 

taci6n laboral, que en ocasiones fue tan meticulosa como a~ 

tualmente puede serlo. 

Sin embargo, el Derecho del Trabajo moderno, por -

el cual se entiende el derecho de un sector social determi

nado, caracterizado por el trabajo dependiente, es de hiat,2_ 

ria relative.11ente corta y comienza cuando surgen determina

das estructuras económicas. 

Ya que nuestro objetivo lo exige, debemos estudiar 

la regulación jurídica del trabajo a través de la historia, 

a fin de determinar si la regulación de las relaciones de -

trabajo ha correspondido siempre al derecho de lao obliga-

ciones, si ha estado enclavada dentro de los derechon rea-

les, en los derechos fa.miliares, o se trata de una especie 

sui g6nerie. 

En la antigüedad, de acuerdo con el Código de Ham

murabi, la esclavitud podia ser doméstica o patrimonial, y 

6sta era voluntaria. También de los organismos corporati-

vos, se tienen antecedentes, pues fueron conocidos por loa 

judios desde el reinado de Salom6n. Se señala al propio 

tiempo, que en la India existían asociaciones y corporacio

nes de agricultores, banqueros y artesanos, llamados comun-
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mente Sreni. (1y:: ~ 
~ .. 

·' 
En ES,lpt<;· y en la Galia primitiva, se señala como 

un anteceden~~ a la influencia socialista del siglo pasado 
; 

y actual, la'·fonm en que se constituían las asociaciones. 

(2) .. 

Eu Grecl.a 1 se califico de indigno el trabajo y solo 

en la époi;·~ del sabio Rol6!.l se permiti6 la libertad de aso

cia.rae, !~rmándoae colegios, principalllente de navegantes, 

que dict~ban s\1a propios Roglamentoa Internos, siempre que

no fuerap contrarioa a las leyes del Estado. (3) 

En b Roma primitiva, no eucontrrunoa ningún antec2. 

dente m(ia remoto en cuanto al Derecho del Trabajo, debido a 

la concé'.~ci6n indigna del trabajo, propio solo para eacln-

voe. En\.l'.lbaul'do hablar dü un Derecho del Trabajo en el Im

perio Romili.."lO. ( 4) 

2.- EPOCA OOMANA. 

En esta época, son escasas las normas de derecho -

de las obligacionea que se aplicaron tanto a normas contras_ 

(1).- Alfredo 86.nchez Alvarado.- Instituciones de Derecho -
Mexicano del Trabajo, Talleres Gráficos Andrea Doria, 
196?, Tít. I, Vol. I, Pag. 43. 

~
2~.- Ibiú~m. 
3 .- lbidem. 
4 .- Ibidem. 
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tuales, como de derecho fami.liar y de cosas, ademó.e a otras 

de origen administrativo. En la época primitiva, casi todo 

el trabajo era realizado por esclavos, y éetoü y au trabajo, 

eran regulados como relaciones ce dominio~ al igual que las 

relaciones del tipo de la propiedad, pues el trabajo era -

considerado, no como una actividad humana para un fin, sino 

como fruto físico del hombre. Lo que ee refleja en la 

ausencia de 1m término latino equiparable al concepto mode.!: 

no de trabajo. Así que, el trabajo provenía de un "status" 

personal y m1 regulación corresponde al campo politico y de 

dominio. Por lo que no correspondi6 la obligación laboral 

al derecho de las obl1 gaciones. En la época cl'8ica, ~a -

surge la norma romana obligacional renpecto al trabajo, Pl',2, 

veniente del cambio político del status del esclavo, que 

trab6 la aituaci6n de lon "libertos", as! como tambi6n debi, 

do al trabajo de loa jurisconsultos. Un paso m's en la ev.2. 

luci6n se d6., cuando se enfoca jurídicamente. al incipiente 

trabajo libre, substituto de la primitiva esclavitud, como 

una relación de arrendamiento. 

Naci6 consecuentemente, la contratación de la act! 

vidad laboral de loa hombres libres y la obligaci6n de tra

bajar como efecto del acto jurídico bilateral en sus dos 

formas: la Locatio Conductio Opería y la Locatio Conductio 

Operarum. Llegando a ser regulado como una obligación de 
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3.- ElOill MEDIEVAL. 

Es característico el surgimiento de los gremios a 

parti,'f' del siglo XI 6 XII en adelanto, como paso m's de la 
,'I' 

luchhf.'de clases en las sociedades humanas, aunque solo com-,, 
pren·!ti6 el trabajo industrial 1 excluyfuidose otros ramos co

~· 
mo e:l agrícola, el marítimo y el doméstico. 

·1 

La relaci6n laboral tiene en la edad media un ca-- . 

r!~ter personal, pues so desarrolla on círculos bastantes -

cerrados y sobre vínculos casi familiares. Indudablemente 

qµe la oituaci6n de fuerzas existenteo entre el señor o pa

tr6n y el trabajador, o aea la situaci6n política, in!l\1'16 

para que también surgieran concomitantemente, los sistemas 

del Colonato, la servidumbre y la Mano Muerta. 

El Colonato tuvo su origen en Roma, donde lo enco!! 

tramoo legalmente organizado en el siglo VI, considerándose 

"Coloni 11 a los hombres libres sometidos al impuesto de cap!. 

citaci6n y sujetos al servicio militar, pero considerados -

casi como esclavos del feudo, hallándose en igual condición 

sus descendientes, teniendo el señor,. la acción real perse

cutoria sobre ellos para reivindicarlos de cualquier deten

tador. 
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La idea de fidelidad proveniente de antiguas con-

rcpciones p,ermánicas y españolas, noo indica que existían -

ciertas relaciones personales en las que dominaba la idea -

de lealtad. 

Anoto.moa también, que existieron ocaaiones en el -

trabajo del campo, en las que existía un vinculo personal y 

se trataba de trabajadores librea sujetos n jornal o parti

cipación. 

En el trabajo libre industrial, encontramos algu-

naa restricciones que ya no corresponden al derecho obliga-

-- cional, como las relativas al abandono de una obra ya acep

tada, sino hasta su construcci6n, como lo previene el Puero 

de Brihuega. (5) 

Respecto a la locatio operarum, surge una estricta 

relación laboral, debido a las jerarquías gremiales y a di

ferencias entre maestro u trabajadores. El estado regul6 -

primeramente el contenido de esta relación laboral, por me

dio de los llamados "Consejos" y posteriormente a trav6s de 

las agrupaciones profesionales. 

En el trabajo agrícola, a partir del siglo III, el 

(5) Bayón Chac6n.- La Autonomía de la voluntad en el Dere-
cho del Trabajo.- Ed. Tecnos, Madrid, 1955. pAg. 35. 
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trabajo empez6 a regularse por normas obligatorias¡ en el -

trabajo industrial sucede lo mismo a fines del siglo XI y -

comienzos del siglo XII. 

4.- REGIMEN LIBERA.LISTA Y REGIHEN PROTECCIONISTA. 

En los regí.llenes existentes en la época lib'eralie

ta, la relación de trabajo es regulada en fOI'lla exclusiva -

por el derecho de las obligaciones, quedando encuadrada en 

loa ordenamientos civiles como uno de sus contratos; el 

arrendamiento, es enfocado con sentido jurídico patrimonial, 

prev&l~ciendo el principio de la autonomía de la voluntad. 

En la ~poca proteccionista, surge el carácter y ~ 

talador protector de las relaciones del trabajo y se rocon.E, 

ce que el régimen individualista y liberal no produjo la -

igualdad que preconizaron sus ide6logos. Surgiendo la le-

gislaci6n ls?:ioN.1 1 primeramente como medidas de policía, 

luego en fol'l!la de leyes de emergencia, muy irregulares, tf1!! 

to en 1JU alcance como en su aplicación, pero innovadoras 8.2, 

bre todo, que fueron restringiendo la autonomía de la volua 

tad en la concertación de las condiciones de trabajo y que 

terminan por dar lugar a nuevas tiguras y principios doctr,! 

narioa, que culminan con las primeras aportaciones científi 

cas al Drecho del Trabajo. 

Al reconocerse que el trabajo no es una mercancía, 
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el contrato sobre trabajo se deslig6 de la doctrina civili! 

ta. 

La figura jurídica especial "contrato de trabajo", 

como producto doctrinario, con raíces en la realidad, sur-

gi6 al revisarse el C6digo Suizo de las Obligaciones de 30 

de Marzo de 1911. Anteriormente solo había aparecido el 

nombre en leyes eapecialeo, como la Belga de 10 de Marzo de 

1900 y la Francesa del 18 de julio de 1901. (6) 

5.- EL TRABAJO INDUSTRllL 

Lao industrias fabriles representan el desenvolvi

miento histórico del trabajo industrial y se integran por -

tres tipos de industria, que son: 

1.- La pequeña industria de oficio o artesanía; 

2.- La industria a domicilio o Serating 67stem; y 

3.- La industria de fábrica. 

La artesanía o pequeña industria de oficio, tuvo v.!, 

da durante la edad media y ae caracterizó por su.pequeña -

producción su escaso capital de inversión 7 útiles rudimen

tarios, laboraba para un mercado reducido, que acostumbraba 

(6).- Pérez Botija.- Curso citado, pag. 74 en nota. 
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no salir de la localidad. La artesWlÍa estuvo enclavada en 

el tipo de economía autoouficiente. 

La industria a domicilio, apareció en la época mo

dc:rna, se seµar6 de ln nrtonaní.a por la intervenci6n de un 

capitalista, el mercader de los productos de la industria, 

quien cumplía los pedidon de los clientes por medio de otTas 

personas, a las que proporcionaba materia prima y direcci6n 

t6cnica, transformando lentamente al trabajador independie!!_ 

te en asalariado, aunque trabajara en su propio domicilio. 

El Serating Systcm, canB:i.ate en las jornadas agot.! 

doras para loa adultos varones, exigidas muchas veces tam-

bién a mujeres y menores. A principios del siglo IIX, los 

informes gubernativos demostraron su existencia. 

La industria de fábrica, apareci6 en la 6poca con

temporánea y puede definirse como la fabricaci6n en serie o 

en maca de productos iguales, destinados a un gran mercado, 

fabricados en locales especialmente acondicionados para 

ello, con la intervenci6n de las miquinas y apoyadas con 

graJl.des capitales. 

Es ~sta, la industria moderna desarrollada a par-

tir del siglo XIX, cuando los fen6menos sociales-econ6micos 

del "maquinia11011 y "capitalismo" llegaron a un al to desarr.2 

llo y cambiaron la faz de la producci6n, creando el tipo de 
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trabajador conocido como "obrero industrial", el que se di,! 

ting~e de los eaclavos y manufactureros libres encargados -

de la producción artesana. 

6.- ros SISTEMAS ECOMOMIOOS. 

La esclavitud y el trabajo libre. Ya indicamos -

que la cultura romana finc6 au economia en el sistema de la 

esclavitud, abarcando tanto al trabajador agrícola como al 

urbano o dom6stico. Así como en la familia rústica, ha 11,! 

mado esclavos artesanos con una ocupación especializada. 

Al lado de la esclavitud, Roaa conoció el trabajo 

libre, surgiendo así toda una doctrina elaborada por sus j~ 
-

risconsultos romanos, relativa a la distinción entre la "~ 

catio cond.uctio operaria", la 11 locatio conductio operarum" 

y la "opera liberae", contratos relativos al trabajo, que -

han ejercido influencia en la formulación del actual conce:e. 

to del contrato individual de trabajo. 

La locatio conductio operaria o arrendamiento, se 

integra con tres modalidades según recaiga sobre cosas, se_t 

vicios u obras. 

La locatio conductio rei o arrendamiento de las C,2 

sas, consiste en la cesión remunerada del uso de una cosa; 

y si el contrato tiene como objeto único el aprovechamiento 
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de sus frutos, so denomina 11 arrendnmiento 11 , en sentido es-

tricto. 

La locatio conductio operarum ea la prestación re

munerada de un trabajo, por ejemplo: la construcci6n o re

paración de un objeto. Se trata del arrend8.llliento de serv,! 

cios. 

En la Locatio conductio opería, el trabajador se -

compromete a poner "su trabajo", como le plazca, sin soma-

terse a órdenes o instrucciones del solicitante, ya que 

aqu~l se obliga a poner en disposición de ~ate, la obra ya 

terminada. Por esto recibe el nombre de "conductor operis", 

porque arrienda la obra, es decir, el "opus". 

La operae liberae se configura en el momento en -

que aquel que se celebra para utilizar los servicios de - -

quienes ejercen una profesi6n y no un oficio, y la remuner.! 

ci6n recibe el nombre de honorarios. 

En conclusión, dice Guillermo Cabanellae, "podemos 

decir que el contrato de trabajo, tal como lo concebimos, -

de distintos ideales sociales y jurídicos, integra una fi~ 

raque no encaja dentro de los moldea.de los contratos tra

dicionales. El contrato cuyo contenido ea la prestaci6n de 

un servicio subordinado de carácter econ6mico, que requiere 

un esfuerzo fisico, muscular o intelectual, representa algo 
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mAs que la compra-venta, que una sociedad, que el arrenda-

miento o el mandato, etc. Este contrato contiene requisi-

tos peculiares, se distingue ya con claridad dentro de la -

legislación positiva de loa países que lo han regulado en -

leyes especiales o en los cualea la materia de trabajo ha -

sido codificada, de tal forma que aparecen como una figura 

jurídica autónoma, con notables diferencias a los de•'ª cO!! 

tratos del derecho común". (?) 

Marginalmente, afirmamos que la distinción romana 

de la locatio operis y la operal:'Wll, origina la concepción -

moderna del contrato de trabajo, de la que surgen la corrie~ 

te contractualista y la de la relación. 

En Roma, también encontramos la institución denom.!, 

nada "Colegia Epificum", cuyo car6.cter era más bien religi,2 

so que profesional y constituyen el antecedente de las cor

poraciones medievales; estaban constituidas por artesanos -

libres de la misma profesión, para proteger sus intereses -

comunes y para la celebración del culto religioso, pero co

mo carecían de personalidad jurídica no podían ppseer bie-

nes propios. No tuvieron ninguna trascendencia en el mundo 

jurídico laboral y poseían la siguiente y simple jerarquía 

(?).- Guillermo Cabanellas.- Al Contrato de Trabajo.- Ed. -
Bibliogr,fica Omeba, Vol. I, Buenos Aires, 1963, p,g. 
10? • 

• 
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interna: 

1.- Los Miembros, que podían ser esclavos¡ 

2.- Los Oficiales Electivos, que cuidaban de los -

intereses sociales o colectivos, como loe Decuriones, y 

3.- Los Magistrados, como los Quinquenales y Magi,! 

trii, que presidian todas las deliberaciones. 

Durante el período republicano au influencia en el 

trabajo fue casi nula debido al incremento del trabajo por 

loe esclavos, lo que motiv6 que dichas organizaciones se d! 

dicaran a promover agitaciones políticas y que m's tarde C.2, 

mo represalia fueran disueltas por el Estado 1 reorganiza-

das durante el Imperio adquiriendo cierta importancia, aun

que ya para entonces estaban sometidas al régimen de autor! 

zaci6n previa, lo que lilnit6 su libertad considerableaente, 

no inflU7endo mucho en los negocios públicos. 

?.- EL BEGI!'ID CORPORATIVO. 

La edad media no revela ning6n adelanto en las in.! 

tituciones laborales, aunque ya se puede apreciar deteJ.'llin,! 

da evolución en la prestación de servicios. Entre el que -

labora 1 el que recibe un servicio, se crea una relación de 

car,cter personal¡ el vasallaje obliga a 6ste, a la protec

ción y a la asistencia hacia el siervo, creando una especie 

de mutua fidelidad. 
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El régimen corporativo representa la organización 

productiva en la economía feudal de la ciudad, que substi~ 

1ó a la economía familiar del Imperio Romano. La influen-

cia del cristianismo oriente a las agrupaciones de artesa-

nos libres hacia fines religiosos y mutualistas, pero ya en 

la edad media bajo, las corporaciones representan una agru

pación patronal que goza de detel'llinados privilegios conce

didos por los gobernantes. Determinan en forma mis o menos 

directa la economía de las naciones europeas. 

El Dr. Mario de la Cueva señala las oaracterieti-

cas, finalidades 1 funciones de la corporación medieval, 

así como la situación social y jurídica de loe trabajadores 

artesanos. (8) 

1.- La corporación o gremio es una institución in

tegrada por artesanos propietarios de pequeños talleres, a 

cuyas órdenes trabaja un grupo de oficiales o coapañeros y 

uno o varios aprendices. 

2.- Sus finalidades son completamente defensivas, 

pues tratan de preservar el mercado de la ciudad, único al 

que concurren con sus productos, de la invasión de produc-

tos extranjeros, buscan también evitar entre ellos la 

(8).- Mario de la Cueva.- Derecho Mexicano del ~rabajo.- Ed. 
Porrúa. Décima primera edición, 1969, págs. 10 y 11. 
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competencia e impedir el trabajo de quienes no son mieabros 

del greaio. 

3.- Loo compañeros trabajan a jornal o a destajo, 

y aunque existe una reglamentaci6n de salario inspirada en 

las ideas de justicia de la Iglesia Oat6lica, su monto es -

fijado uni.lateralllente por loe aaestros, sin atender a las 

necesidades del trabajador; baa6ndose m•s bien, en la inte!! 

ci6n de evitar las libre concurrencia en los salarios. L9s 

coapañeros y aprendiceo tenían prohibición de !oraar asoci.! 

ciones distintas. 

4.- Los compañeros y los aprendices deben ·sumisi6n 

per11anente al maestro. Este adopta una actitud paternalis

ta hacia los 0ompañeroa, contribuyendo en esto la vida en -

común y el hecho de que el propietario sea al mismo tiempo 

el patrón y tambi6n sea trabajador. Al no existir una via 

jurídica para que los subordinados hicieran valer sus dere

chos, quedaron a merced del maestro, quien podía expulsar-

los del gremio si no se sometían a las disposiciones de las 

Ordenanzas. 

5.- Con el tranecureo del tiempo la condici6n de -

los compañeros fue haciéndose m&s penosa, los años de apre!! 

dizaje aumentaron y el titulo de maestro se obtenía deopu6s 

de mucho trabajo y tiempo, provocando con otros factores, -

que estallara la lucha de clases. Formándose agrupaciones 
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de compañeros, semejantes a las corporaciones, para orien-

tar la defensa do la clase explotada, constituy6ndose así, 

el antecedente de los actuales sindicatos de trabajadores. 

Los gobiernos liberalistaa en su a.tan de romper -

los avances revolucionarios y al igual que el Imperio Roma

no proscribió los Collegia Epificum, los persiguen y disue.!, 

ven, disminuyendo la influencia que empezaban a proyectar -

en el Desarrollo del Derecho del trabajo. 

6.- Cuando la producción corporativa se hace insu

ficiente para llenar las necesidades, debido tanto por la -

intensificación del comercio, como a los nuevos medios de -

comunicar.i6n, ul progreso de las ciencias y de la técnica, 

a la nueva estructuración política de los Estados, a las 

nuevas corrientes filosóficas y al desarrollo del capitali.!, 

mo, se produce un cambio en la estructura económica. Agre

ga De la Cueva, que la manufactura fue la primera brocha -

en el régimen, al aumentar la producci6n y explotarlas. La 

econoaia de la ciudad 7 el sistema de clientela, ceden ante 

la economía nacional y el sistema capitalista. 

El Edicto de Turgot (1??6), suprime las corporaci.2, 

nes aunque 11'8 tarde son rdsta1.ll'adas transitoriaaente. 

La Le~ Chapelier (1791), prohibió toda asociación 
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o coalición; se permite la celebración do asambleas a los -

ciudadanos, pero nunca debían tener por objeto la pretendi

da defenea de los intereses comunes, siendo notable el indi 

vidualismo extremo de esta ley. Pinalmente queda suprimido 

el monopolio del trabajo al establecerse la libertad de to

do hombre para dedicarse al trabajo, profesión, arte u ofi

cio que estime conveniente, segó» disposición del Decreto -

de los dias 1-1? de ~ayo de 19?1. 

El R6gi11en corporativo aport6 al r6gillen sindical 

aoderno dos datos de innegable importancia: El pr~cedente 

de un sentimiento de solidaridad entre los hoabres de la 

misma pro!esi6n u oficio, que constituy6 el instrU111ento de 

libertad del greaio ante el señor feudal, la nobleza y el -

monarca; y adem•s, loa gremios establecieron un espiritu 9,!!_ 

tualista y humanitario de la reglamentación del trabajo, 

dando lugar preferente a la previsión social, una de las 

partes esencialee del Derecho Laboral moderno. 

Comparando las !unciones de las corporaciones con 

las del estado moderno, encontraaos las funciones legislat! 

vas cuando redactan las ordenanzas a que se someten los - -

miembros¡ judiciales cuando integran .un tribunal compuesto 

exclusivamente de maestros, para dirimir las controversias 

de los propietaria:ientre si¡ y funciones administrativas, -

cuando controlan las materias primas, regulan el abasteci--
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miento y fijan loa precios de la manu!actura. 

El r6gi1Dcn gremial de la ednd media, desde el pun

to de vista político, propici6 el florecimiento de laa ciu

dadea y desempeñó un papel importante en la conquista de 

las libertades del hombre y en la lucha en contra del sist,! 

ma feudal. 

8.- U BEVOLUCIOR INDUSTRUL. 

Es el fenómeno eocial-econ6mico surgido a fines 

del siglo XVIII, que provoc6 una tranefoI'llaci6n t6cnico-ec.2. 

n6aica, primeramente en Inglaterra, luego en Francia y pos

terior11ente en Alemonia y otros paises de Europa. 

El invento y la aplicaci6n de las •'quinas multi-

plicaron la producción y redujeron el tiempo de manufactura 

considerablemente, trayendo como resultado la reducci6n de 

los salarios. 

Las a•quin&e eran la soluci6n ideal del capitalis

mo. pero como desplazaban al hombre, originó el problema de 

la desocupaci6n, probleaa que ocasion6 la pauperizaci6n de 

los pobres, que ingresaron a las filas del proletariado. 

Los trabajadores industriales vieron en la m!quina 

a s~ primer competidor y contra ella desataron su indigna--
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ci6n. Las huelgas do fines del siglo XVIII y principios 

del I.IX, estuvieron acompañadaa do la destrucción de las m! 

quinas, obligando a los gobernantes n expedir leyes para -

evitar esto, como fue la Ley del Parlnmento contra la des-

trucci6n de las máquinas de 1769, tiempo en los que un tej,!l 

dor ingl~s llamado Ned Ludd o Nedd Ludham, encauz6 el movi

miento para destruir las máquinas. Por otro lado, loa aal! 

rios se depreciaron por el exceso de oferta de mano de obra 

y los capitalistas se aprovecharon de la necesidad de los -

obreros para pagarles "salario a de hambre". La miseria de 

los trabajadores preocup6 a muchos pensadores que expresa-

ron públicamente su descontento, como fue el caso de loe 8.2, 

cialistas ut6picoa. La amenaza que significaron las agita

ciones continuas de los trabajadores, oblig6 a los gobier-

noe a dictar determinadas leyes 1 disposiciones para la re

glamentaci6n del trabajo de loa aprendices, la duración de 

la jornada de trabajo, etc.¡ aai mismo, el Parlamento In--

glés reconoci6 el derecho de asociación a los obreros que -

así formaron loa "Trade Union" o sindicatos en 1824 y que -

posteriormente reclamaron una legislaci6n obrera que pusie

ron !in a los malea comunes de au clase. El ejemplo de los 

obreros ingleses cuodi6 en toda Europa y los obreros del 

Viejo Continente, principalmente de Alemania y Francia, re

doblaron sus esfuerzos para conseguir una legislaci6n pro-

tectora de sus derechos esenciales, que les permitiera - -
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vivir dignamente. Iniciándose la etnpa de la lucha por el 

Derecho del Trabajo, lucha que ae descnvolvi6 en el campo -

ideológico contra el individualismo y el liberalismo¡ 1 en 

el terreno político social en contra del capitalismo y del 

Estado. 

9.- U IDSlWGli LI~L INDIVIDUALISTA Y EL LIBEBA.LISttO 
EOOIOtn CO. 

Para la ideología liberal individualista la socie

dad no es ª'ª que un agregado humano artificial, conetitui

do por el acuerdo unánime de las voluntades de sus miembros, 

cuya finalidad es la realizaci6n de valores individuales. 

La persona hu.mana ea la realización de valores individuales. 

La persona humana ea el objeto y destino de las institucio

nes sociales, de tal manera que el Estado y el Derecho de-

ben limitarse a preservar y hacer posible el desenvolvimie.e, 

to del individuo 1 reconocerle derechos naturales que dis-

fruta por el solo hecho de ser hombre. Los grupos sociales 

distintos no deben ser tolerados, por representar un inte-

rés intet'llledio entre el del individuo y el general; pero si 

se les llegare a aceptar en la vida social, los intere~es -

individuales deben prevalecer, pues su interés y provecho -

es superior al de la colectividad. En materia de trabajo -

esta ideología llevó a la consagración absoluta la libertad 
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de contratación y el más acendrado respeto hacia la propie

dad privada de los medios de protección. 

El liberalismo económico representa la primera ju! 

tificaci6n de la posición preponderante que babia adquirido 

la burgueeia, que al concentrar el capital en sus me.nos, r,! 

clam.6 para si la protección del do~echo. Procede de la Pi

aiocracia Francesa, cuyo lema "laiaeer faire, laisaer pa--

saer" adopta, 1 del Utilitarismo inglbs, cu7a iaagen del 

"homo ecooomicus" tambilm adopta. 

El liberalismo reconoce le7es econ611icas ineludi-

bles que regulan la vida social 1 que deben ser obedecidas 

por el estado si quiere lograr su progreso econ6aico. En-

tre estas leyes tenemos la de la total abatenci6n del esta

do en el caapo econ6mico, 1a que si los hoabres tienden a -

buscar su felicidad, consistente en el acrecentaaiento de -

las ganancias, toda traba a la libertad en materia econ6ai

ca es un obst,culo al progreso de los hombres. En materia 

laboral postula la especialización progresiva del trabaja-

dor, 1 aún de los paises, 7 aconseja la subetituoi6n de las 

reglaa~ntaciones corporativas del medioevo para iaplantar -

una decidida abstención estatal. Asi que, aleg&ndose la v.!, 

gencia de le1es econ6micas, se justific6 la explotaci6n al 

proletariado. 
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en el siglo nx, 
la intervenci6n de loa trabajadores e.'CI '.el fen6meno electo-

ral, aunque ignoró que la igualdad poHtica ea inútil, o 

que quiz'a no ae alcanza, si no ae log~a extraer al hombre 
1 
.! ,, 

que trabaja, de la esclavitud que el ;t 'gimen capitalista le 

impone. 

Con la aparición del Manifieo1~~ Comunista en 1848, 
. j 

se inicia la Revoluci6n Socialista, en la que independiente 
t -

mente de su trascendencia ideol6gica, p?roigue, para nues--

tro caso, tres objetivos pricticos fund~entaleG: 1.- El -

reconocimiento del derecho a trabajar, 2· .. - r. organizaci6n 

del trabajo, 1 3.- La creaci6n de un Ministerio del traba

jo. 

10.- LA. OOISTITUCION .lLErWll DE WEIMAR. 

Llegamos hasta la Consti tuci6n de
1 
.la República 11! 

mana de Weimar de 1919, en la que al lado 4,h individualis

mo reflejado en el titulo respectivo de De~i~os 1 Obliga--
, .. ¡ 
.¡ 

ciones de los alemanes, consagra principios;rundamentales -
;,¡ 

" de Derecho Social sobre la niñez, la juvent'Üd, 7 de la posi 
~ ~ -

ci6n social de los hombres y su educación. :f:n el título 
'i 

que comprende los principios sobre trabajo y/econoa.ia, den,2_ 

minado Vida Econ6mica, se encuentra el pensa'.Í!tiento social -
·.'' ~ 
<·~. 
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alem'1i, emparentado pero distinto al Marxismo. El estado -

interviene en la vida económica para procurar el bienestar 

colectivo, vigilar los recursos naturales pa:ra utilizar en 

beneficio de la comunidad; la naci6n tiene el deber de so-

cializa.r las empresas o industrias en beneficio .. de la comu

nidad, mediante una Ley y a reserva de cubrir lá indemniza

ci6n que corresponda. 

La Constituci6n de Weimar, cuyo m6rito !ue dar a -

conocer primer&11ente al mundo, el Derecho Social, consagr6 

el Socialismo de Estado 1 consecuentemente, la posibilidad 

da mejorar ('.ohctivamente las condiciones de vida de los -

hombres. La escuela liberal y el individualismo econ6aico 

quedaron derrotados, aunque no se lleg6 a aceptar la solu-

ci6n marxista. 

11.- EL DERECOO SOCIAL DEL TRABA.JO. 

Nace con la aparición y en el reconocillliento del

Derecho del Trabajo y de los Derechos Sociales que de 61 se 

desprenden, un lugar de honor ~ de vanguardia, pues fue la 

Constituci6n Política Mexicana de 191? la que abri6 las - -

puertas a esta corriente del progreso social, anticip6ndose 

a la Constitución Alemana de Weimar, a las Noraas Constitu

cionales de la U.R.S.S. y a la Constituci6n Española de - -

1931, así como en el orden de la cooperaci6n internacional, 



'( 
·;(: 
•.t , i 

-. ---~--=--

',: 

23 

se anticipó a la Carta de San F.r.antiaco y a la Declaraci6n 

U.ni versal de los Derechos del T:fombre. 

Antes de nuestra Oonati~~~i6n de 1917, las relaci,2. 

nea entre loe trabajadores y patrones estuvieron regla&ent.! 

das por el Código Civil CU1•B nol'lllan de derecho privado, .. 
aunadas al concepto de trabajo que .~ntonces se tenia, no p~ 

dieron satis!aoer las legitillns aspiraciones de las clases 

trabajadoras de nuestro aedio; por lo que fue necesario un 

ordenamiento con disposiciones de De~echo P6blico, con ca-

r,cter obligatorio e irrenunciable. Surgiendo as!, el •ue

vo Derecho Social ftexicano en los art!culos 123 y 2:7 de - -

nuestra Oonstituci6n Política, resultado de la Revolución -

1fexicana. 

Concluiaos que en la .t'orme.ci6rl del Derecho del tr! 

bajo, inflU1eron diversos !actores, e~tre los que aenciona

m.os: El sieteaa capitalista y sus con;¡,ecuenciae, el aaqui-

.niemo 7 la concentraci6n del capital, la proletarizaci6n de 

los hombrea 1 la división de la sociedad en dos clases ant.! 

g6nicas. .laiJlisao: 

El aovim.iento obrero, que deaostr6 que la absten-

ci6n del estado en aateria econ6m.ica era parcial, puesto -

que al prohibirse la asociaci6n profesional, la coalisi6n 7 

la huelga, se atacaban su propia !unci6n. 
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Las·ideologias, tanto defensoras como detractoras 

del sistema capitalista, perteneciendo a las primeras el Sg, 

cialismo del Estado, el Intervencioniamo de Estado 7 la D0,2. 

trina de la Iglesia Oat6lica. Al segundo grupo pertenecen 

el Socialismo Utópico, el ftaterialismo Biot6rico, el Socia

lismo Reforaista 1 el SindicaliBllo. 

Legislación del trabajo representa una nueva posi

ción del Estado con respecto a los modernos problemas aoci! 

les 7 econ6aicas, y eat' intima.ente vinculado a las co---

rrientes socialistas e intervencionistas, en tanto que sig

nifica una reacc16n contra el liberalieao econ6aico. El EJ. 

tado abstencionista burgu6s quiso aislarse de los probleaas 

econ6aicos-sociales para obedecer leyes eoon6aicas que con

sideraba ineludibles, pero tuvo que encausarse a la reali-

dad de la eituaci6n angustiosa de los obreros 7 aceptar la 

legislaci6n del trabajo • . 
El Derecho del Traba~o es una respuesta algo tar-

dia de los trabajadores a loe propietarios de loa aedioa de 

producción, 1 que en su gestación coneagr6 las conquistas 

de la clase laborante 1 el sentido de su lucha. 1 
l ¡ 

1 
1 
' i 
¡ 

1 
@ 
{: 

l 



O A P I T U L O S E G U lf D O • 
Ll DOO!RIBA DE U 'l'FX>BIA IH'.rEGBAL. 

1.- Teoría revolucionaria de la Teoría Integral. 

a) El Derecho X.boral como nol'l!a autónoma. 

b) El Derecho del Trabajo para todo prestador 
de servicios ea proteccionista 7 reivindica 
torio. -

e) X. huelga es derecho reivindicatorio de au
todetensa. 

d) La justicia social reivindicatoria. 

2.- La Teoría Integral en.el Estado de Derecho Social. 

3.- ieeáaen de la 'l'eoria Integral. 

4.- Juatiticaci6n del Titulo. 

5.- El lA.do Visible del Articulo 123. 

6.- Teoria Proteccionista. 

?.- Sujetos de Derecho del Trabajo. 

8.- El Contrato de Trabajo en el Articulo 123. 

25 
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LA DOCTRINA DE LA TEORIA INTIDRAL. 

La Teorín integral descubre las características 

propias de la legislnci6n mexicana del trabajo. Y en la l,!! 

cha por el derecho del trabajo persigue la realización no -

sólo de la dignidad do la persona obrera, sino tambi6n su -

protecci6n eficaz y ou reivindicaci6n. Por ello, el dere-

cho social del trabajo es norma benéfica exclusivamente de 

la clase obrera y campesina y a quiencn la forman indivi--

dualmente, esto es, a los que prestan servicios en el campo 

de la producción 6COll6mica o en cualquiera otra actividad -
....... .- . ·.·• . ·="····: ·~· 'l'.'.:.11·-l!!i§~-· ... ·-

hwnana, diotinguié:,:1.~ae por tanto, del f.!e~;:,<;00 f!Útiico que 

ea de coordinaci6n de interés entre igualen. El derecho s~ 

cial es precepto jurídico de más jerarquía porque está en -

la Conotituci6n y del cual forman parte el derecho ae-,rario, 

el derecho del trabajo y de la previai6n social, así como -

sus disciplinas proconalee, identificariai· en loe art!culos 

2? y 123. En ln legislación mexicWla el derecho social es 

el conjunto de todoo los derechor. protectores y reivindica-

dores de los obreros campesinos o de cualquiera económica--

mente débil, para compensar desigualdades y corregir injus-

ticias sociales originarias del capital. 

En tal sentido empleamos la terminología de dere-

cbo social y como parte de éste la legislación fundamental 

y reglamentaria del trabajo y de la previsión social. Los 
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elementos de la Teor!u integral son: ol derecho social pro

teccionista y el derecho nocial rcivindicndor. 

1. - TIDRIA REVOLUCIONAHJA DE I.A TEOIUA INTIDRAL. 

J,11 teoria integral explica la teoría del derecho -

del trabajo para auo ofcctoo dinámicoo, como parte del der.! 

cho social y por conoiguiente como un orden jurídico digni

ficador, protector y rcivindicador de loa que viven de sus 

esfuerzos manuales e intelectua.100 1 para ulcrmzar el bien -

de la comunidad º.;>!!.:!-, ,}~\aeguridad col&iHXft 1 1 u 1:'Fi1rs JF;':: 

cia social que ti~nd~ a sociaiizar lon bienes de la produc-

ci6n; estimula la práctica juridico-revolucionaria do la 

asociaci6n profesional y de la huelga, on funci6n del deve-

nir hist6rico de estas no1inao socialeo¡ comprende, pues, la 

teoría revolucionaria del artículo 123 de la Conatituci6n -

político-social de 1917, dibujada on oun propios textos: 

I.- Derecho del trabajo, protector de todo el que 

presta un servicio a otro en el campo de la producci6n eco

nómica o en cualquier actividad laboral, ya aean obreros, -

jornal~ros, empleados al servicio del Estado, empleados en 

general domésticos, artesanos, médicos, abogados, t6cnicos, 

ingenieros, peloteros, toreros, artistas, etc.; es derecho 

nivelador frente a los empresai·ios o patronea y cuya vigen

cia corresponde mantener ilesa a la jurisdicción. 
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II.- Derecho del traba,jo reivindicatorio de la cl,! 

se trabajadora pura oociali1.ur los bieneo de ln producci6o 

en funci6n de recupnra1• lo que lo pertenece por ln explota

ción secular del trabajo humano que acrccent6 el capital y 

propici6 el donarrollo ccon'omico de la Colonia a nuestros 

días. Es derecho legítimo a la. revoluci6n proletaria que -

transformará la estructura capitalista, por la ineficacia -

de la legislación, de la administrnci6n y de la jurisdicción 

en manoo del poder capitalista. 

III.- Derecho administrativo del trabajo constituí 

do por reglamentos laborales, para hacer efectiva la prote.s, 

ci6n social de loo trabajadores. Corresponde a la admínis

traci6n y eopecialmente al poder e,jecutivo el ejercicio de 

politica social y tutelar a la clase obrera al aplicar los 

reglamentos no s6lo protegiendo sino también redimiendo gr.! 

dualmente a los trabajadores. 

IV.- Derecho procesal del trabajo, que como norma 

de derecho social ejerce una función tutelar de los trabaj,! 

dores en el proceso laboral, así como reivindicadora, fund,! 

da en la teoría del articulo 123 de la Constitución de 191?1 

en el sentido de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

están obligadas a redimir a la clase trabajadora, supliendo 

sus quejas o reclamaciones defectuosas. En los conflictos 

de naturaleza económica puede realizarse la reivindicación 
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proletaria, mlls que aumentando salarios y disminuyendo ,jor

nada de trabajo, etc., ontregnndo luo empresas o los bienes 

de la producción a loa trabajadores cuando loo patrones no 

cumplan con el artículo 123 o la clase obrera en ol proceso 

así lo plantee, pues el derecho procesal social no está li

mitado por los principios de la Constituci6n política, de -

esencia burguesa sostenedora de la propiedad privada, ni 6s 

ta puede estar por encima de la Conatituci6n social, que es 

la parte más trascendental do nuestra Carta Magna. 

En la aplicación conjunta de los principios bási-

cos de la Teoría integral, pueden realizarse en el devenir 

histórico la protecci6n de todos loa trabajadores, sea cua

les fuera su ocupaci6n o actividad, así como la reivindica

ción de los derechos del proletariado, mediante la sociali

zaci6n del Capital y de las empresas, porque el concepto de 

justicia social del artículo 123 no eo simplemente protecc:i,2 

nista, sino reivindicatorio, que brillará algún día por la 

fuerza dialéctica de la Teoría integral, haciendo concien-

cia clasista en la juventud y en la clase obrera. Preciaa

ment e la dial6ctica marxista y por lo mismo su característ! 

ca reivindicatoria le da un contenido esencialmente revolu

cionario, que no tienen loa demás estatutos laborales del -

mundo. 
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A) EL DERECHO LABORAL COMO NORMA AUTONOMA. 

En el Diccionario de Derecho Obrero, 1935, se com

prende una parte de la Teoría Integral de derecho del trab_! 

jo en cuanto a su croací6n nut6noma inceoa.nte y su tonden-

cia proteccionista do todos loo trabajadores. 

11 El derecho obrero eo una disciplina jurídica aut,é. 

noma, en plena formación; diariamente observa.moa aus modal! 

dades y transformaciones a travóo do la agitación de las lll,! 

sas de trabajadores, de los laudos de las Juntas de Conci-

liaci6n y Arbitraje y de las ejecutorias de la Suprema Cor

te de Justicia. Y también, día por día, va adquiriendo BU,!! 

tantividad al influjo de la situací6n económica para desen

volverse luego en un ámbito de franca proletaritaci6n. ~ 

carácter eminentemente proteccionista del obrero se mani--

fiesta en el artículo 123 do la Constitución de la Rep6bli

ca y en la Ley Federal del Trabajo". (9) 

Debemos precisar que por proletarizaci6n debe en-

tenderse la j.ncluai6n en la clase obrera del importante se!:, 

tor de técnicos, ingenieros, médicos, abogados, empleados, 

etc., ea decir, de todos los preutadores de servicios, pue! 

to que aunque no realizan actividades en el campo de la - -

(9).- Alberto Trueba Urbina.- Diccionario de Derecho Obrero, 
Mérida, Yuc. 1935, pag. 5. 
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producción económica, engrandecen numéricamente a la clase 

obrera. 

B) EL DERECHO DEL TRABAJO PARA TODO PRESTADOR DE SERVICIOS 
El PROTECCIONISTA Y REIVINDICATORIO. 

La norma proteccionista del trabajo es aplicable -

no sólo al obrero -entrictu aensu-, sino al jornalero, em-

pleado, dom6atico, artesano, t6cnico,ingeniero, abogado, m! 

dico, artista, pelotero, cte. El derecho mexicano del tra

bajo tiene esta extensión que no reconocen otras legislaciE_ 

nes. La generalidad de los tratadistas dicen que el dere-

cho del trabajo ea el derecho de los trabajadores dependie_a 

tes o subordinados que nueatro derecho del trabajo superó -

desde 191? al identificarse con el derecho social en el ar

tículo 123, haci6ndolo extensivo a los trabajadores aut6no-

mos. De aquí se dt)riva el concepto de clase obrera en el -

cual quedan comprendidos todos los trabajadores: Del dere

cho obrero al derecho de la actividad profesional y aplica

ble a todoo los prestadores de servicios inclusive loa pro

fesionales de las ciencias y de lao artes. 

Claramente en el año de 1941, en la obra Derecho 

Procesal del Trabajo, publicada en esta ciudad, se encara -

con precisi6n la otra parte de la Teoría integral, el carás_ 

ter reivindicador del derecho del trabajo, esto es, su - -
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identificación plena en el derecho nocíal: 

"La naturaleza del nuovo Derecho se deriva de las 

causas que originaron nu nacimiento y de su objetivo funda

mental; pudiendo concretarse noi: El Derecho del trabajo -

es reivindicudor de lu anti.dad humana deaposeida que e6lo -

cuenta con su fuerza de traba,io para aubsistir, caracteri-

zándose por su mayor proximidad u la vida; propugna el mej,2 

rarnicnto económico de los trabajudores; y significa la ao-

ci6n socializadora. que inicia la tra.nsformaci6n de la socie 

dad burguesa hacia un nuevo régimen oocial de Derecho". 

(10). 

O) LA. HUELGA m DERECHO REIVINDICATORIO DE AUTODEFENSA. 

Siempre por la misma senda, presentamos como dere

cho de autodefensa reivindicatoria de los trabajadores: el 

derecho de huelga, como derecho revolucionario y como garea 

tia social. En otra obra nuestra, Evoluci6n de la Huelga, 

publicada en 1950, expusimos con toda claridad y sin lugar 

a dudas que: 

"El derecho de huelga se mantendrá inc6lume en l'll!

xico, mientras subsista el régimen de producción capitalis-

(10).- Alberto Trueba Urbina.- Derecho Procesal del Trabajo, 
Ed. Porrúa, Méx., 1941, T.I., pág. 32. 
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ta, y este derecho constitucional respondo al principio de 

lucha de clases¡ si en el futuro se suprimiera o nulificará 

el derecho de huelga en nuootro país, en cae momento se en

condcrío. la. tea. do la rovoluci6n social y nuestro pueblo e,! 

tarín en vía de realizar ou bienestar material y su destino 

hist6rico; entonces, como consecuencia de esta revoluci6n, 

se transformaría el Estado y auo instituciones. 

"En otras palabras, menos crudas, •cuando las desi 

gualdades sociales sean menos fuertes, cuando la justicia -

social cobre vigor y aobre todo, cuando la norma moral rei

ne otrn vez sobre los hombres, lo.o huelgas serán inneceoa-

rias•. Mientras tanto queda en pie la necesidad de la bue,! 

ga para combatir las injusticias del capitalismo y del in-

duatrialismo y para conservar el equilibrio entre loa faCt,2 

res de la producción, base esencial de nuestra democracia -

econ6mica. 

11 Tal es la importancia que reviste el derecho de -

huelga. 

11 En •ü porvenir, la huelga no sólo ea una esperan

za del proletariado para la transformación del régimen capi 

talista, sino la piedra de toque de la revolución aocial. 11 

( 11). 

(11).- Alberto Trueba Urbina, Evolución de la Huelga, Ed.PE, 
rrúa, México, 1950, pag. 330 y s s. 
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En pie nuestra idcn juvenil: el derecho social ea 

reivindicatorio y la huelp,a el derecho social que en un mo

mento dado tra.noformarñ ol régimen capitnliata mediante el 

cambio de las entructuras econ6micar,. 

Estar. ideas se repiten constantemente en la cáte-

dra1 porque los derechos sociales de huelga y asociaci6n 

profesional obrera, forman parte de nuestra Constitución ª.2. 

cial y por lo mismo non independientes de la dogmática poli 

tica de la propia Constituci6n. 

D) LA JUSTICIA SOCIAL REIYINDICATOlllA. 

Y finalmente, la idea de la justicia social va más 

allá de lo que picnoan los juristaa y fil6aofos de nuestro 

tiempo, aun aquelloo que enseñan que la justicia social os 

la justicia del derecho dol trabajo como derecho de integr_! 

ci6n, regulador de relaciones entre los mieabroa de una cl_! 

se social y el Estado, porque en la funci6n distributiva de 

la justicia social incluimos como su base y eoencia la ac-

ci6n reivindicatoria, que no se satioface con el mejor&.miO!!, 

to econ6mico de la clase obrera, ni con normas niveladoras. 

Es indispensable que la clase obrera recupere todo aquello 

que le pertenece y que ha sido objeto de explotación secu-

lar. Por esto se comenta en el Tratado de Legislaci6n So-

cial, México, 1954, que: 
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"La justicia social os justicia distributiva, en -

el sentido de que ordena un régimen que las desigualdades -

tradicionales han mantenido desordenadamente¡ sólo restabl,! . 

ciando este orden se reivindica el pobre frente al poderoso. 

Tal es la esencia de la justicia social." (12). 

Esta ea la justicia social del articulo 123, reí-

vindicadora y no a6lo de equilibrio y mejor&111iento económi

co de la clase obrera. La reivindicaci6n tiende al reparto 

equitativo de los bienes de la producción o socialización -

de éstos. Establecer el orden económico es socializar loe 

bienes de la producción, acabando el desorden que implica -

la mala distribución de los bienes. 

La Teoría integral en-la cátedra y excátedra, en -

conferencias y en diálogos con estudiosos, redescubre el ª!. 

ticulo 123 1 en el cual se consignan tanto las normas igual! 

dora y dignificadoras, en una palabra proteccionistas de -

loa trabajadores, aai como los derechos reivindicatorios e~ 

caminados a consumar la revolución proletaria que de acuer

do con nuestra Constitución social o6lo implicaría el cam-

bio de la estructura económica, socializando las empresas y 

el Capital, por no haberse conseguido por medio de la evOl,!! 

ción jurídica, pues ni la legislación ni la jurisdicción -

(12).- Alberto Trueba Urbina.- Tratado de Legislación So--
cial.- México, 1954, pag. 197. 
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del trabajo lo hnn logrado hasta hoy, ni se lograrán con la 
' nueva ley laboral de 1970. 

2.- LA TEX>RIA INTIDRAL EN EL J:lJTADO DE DERECHO SOCIAL. 

Es función oapecífica de la Teoría integral de de

recho del trabajo investigar la complejidad de las relacio

nes no s6lo entre los factores de la producci6n 1 sino de t,g, 

das las actividades laborales en que un hombre preste un -

servicio a otro, o que trabaje para sí mismo, para precisar 

su naturaleza y señalar la norma aplicable; así como deter

minar las funciones del Estado de derecho social, en lo co,a 

cerniente a la legislación del trabajo, las tendencias de -

su evoluci6n 1 su destino hiat6rico. (13) 

La Teoría integral es, tambi6n, síntesis de la in

vestigación del derecho mexicano del trabajo, de la hiato-

ria de las luchas proletarias, de la revolución de 1910 que 

en su desarrollo recogi6 las angustias y el malestar de los 

campesinos y de los obreros, combatiendo en su evoluci6n la 

explotación en los talleres 1 f&bricas, reviTiendo el re-~

cuerdo sangriento de Cananea y Río Blanco, etc., originando 

la ideología social del Congreso Constituyente de Quer6taro 

de 1917, donde se estructuraron los nuevos derechos socialee 

(13).- Maurice Duverger.- Método de las Ciencias Sociales.
Ed. Ariel, Barcelona - Caracas, 1962. 
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de loa trabajadores frente a los explotadores y propieta--

rios y frente al derecho público de loo gobernantes que de

tentan el poder politico en reprenentaci6n de la democracia 

capitalista. Asimismo, ensepa la Teoría integral que los -

derechos politicos y loe derechos sociales no conviven en -

armonía en la Constitución de 1917, sino que eat'11 en lucha 

constante 1 permanente, prevaleciendo el imperio de la Con.! 

tituci6n politica sobre la Constituci6n social, porque el -

poder público le otorga su fuerza incondicional y porque la 

Constituci6n aocial no tiene ab apoyo y más tuerza qu.e la 

que le da la clase ob~era. 

El Estado político, a cambio de paz, en los aoaen

toe de crisis política y cuando considera que el oon!ormie

ao obrero puede perturbarse, expide leyes mejorando las co.n, 

diciones de trabajo, superando los derechos de loo trabaja

dores, a fin de que obtengan mejores prestaciones, reglam~ 

tando con !inea proteccionistas diversas actividades labor.! 

les e incluyendo nuevas figuras ya protegidas en el articu

lo 123, y convirtiendo en norma juridica la jurisprudencia 

favorable a los trabajadores. 

! la luz de la Teoría integral, en el Estado de d_!! 

recho social son sujetos de derecho del trabajo los obreros, 

jornaleros, empleados, dom~eticos, artesanog, técnicos, in

. genieroe, abogados, médicos, deportistas, artistas, agentes 
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comerciales, taxistas, etc. Es más, ocha por tierra el co.a, 

cepto anticuado do "subordinación" como elemento caracterÍJ! 

tico de las relaciones de trabajo, pues el articulo 123 es

tablece principios igualitarios en estas relaciones con el 

propósito de liquidar evolutivamente el r6gimcn de explota

ción del hombre por el hombre. En el campo de la jurisdic

ci6n o aplicación de las leyes del trabajo por las Juntas -

de Conciliación y Arbitraje, o por los Tribunales Pederales 

de 1111paro, debe redimirse a loa trabajadores, no a6lo mejo

rando sus condiciones econ6aicns y su seguridad social, sino 

imponiendo un orden económico que tienda a la reivindica--

ci6n de los derechos del proletariado, entre tanto, deber'n 

suplir las quejas deficientes como actividad social de la -

justicia burguesa que representa la Supreaa Corte de Justi

cia de la Nación. 

La Teoría integral es fuerza dial~ctica para hacer 

conciencia en la clase obrera, a fin de que materialice sus 

reivindicaciones sociales, pueo a pesar de las actividades 

actuales del Estado político, ni la legislación, ni la adlli 

nistraci6n, ni la jurisdicci6n, que lo constituyen, por su 

funci6n política o bUI•guesa procurarán el cambio de las es

tructuras econ6micas lo que sólo se conseguirá a trav6s de 

la revolución proletaria que algún día lleve a cabo la cla-

se obrera. 
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3. - RESUMEN DE LA Tl'X>RIA IN1rEGHAL. 

Frente a la opini6n generalizada de los tratadis-

tas de derecho industriul obrero o del trabajo, en el aenti 

do de que el Derecho Laboral on el derecho de loe trabajad,2_ 

res subordinados o dependienteo, y de su funci6n expanoiva 

del obrero nl trabajador incluyendo en él la idea do la ae

guridad nocial, surgi6 LA TEX>RIA INTFXIRAL DEL DERECHO DEL -

TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL no como aportaci6n cienti

fica personal del Maestro Trueba Urbina, sino como la reve

laci6n de los textos del articulo 123 de la Constituci6n m_! 

xicana de 1917, anterior a la terminación de la Primera Gu! 

rra Mundial en 1918 y firma del Tratado de Paz de Versalles 

de 1919. En las relaciones del precepto cuyas bases inte-

gran los principioa revolucionarios de nuestro Derecho del· 

!rabajo y de la Previsión Social, descubrimos su naturaleza 

social proteccionista y reivindicadora a la luz de la Tea-

ría integral, la cual resumimos aqui: 

10.- La Teoria integral divulga el contenido del -

articulo 123, cuya grandiosidad inauperada basta hoy identi 

fica el derecho del trabajo con el derecho social, siendo -

el primero parte de éste. En consecuencia, el derecho del 

trabajo no es derecho público ni derecho privado. 

2o.- El derecho del trabajo, a partir del 1o. de -
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mayo de 1917, es el catntuto proteccionista y reivindicador 

del traba;jador; no por fuerza expansiva, sino por mandato -

constitucional que comprende: a loa obreros, jornaleros, ª.!!. 

pleados domésticos, artesanos, burócratas, agentes comerci,! 

lea, mbdicos, abogados, artistas, deportistas, toreros, t',Sl 

nicos, ingenieros, etc., a todo aquel que presta un aervi-

cio personal a otro mediante una remuneraci6n. Abarca a t.2, 

da clase de trabajadores, a los llamados "subordinados o d,! 

pendientes" y a los autónomos. Los contratos de prestaci6n 

de servicios del C6digo Civil, así como lás relaciones per

sonales entre factores y dependientes, coaisionistas y coai 

tentee,etc., del C6digo de Comercio son contratos de traba

jo. La nueva Ley Pederal del Trabajo reglumenta activida-

dee laborales de las que no so ocupaba la ley anterior. 

(14). 

30.- El derecho mexicano del trabajo contiene nor

aas no sólo proteccionistas de loa trabajadores, sino rei-

vindicatorias que tienen por objeto que éstos recuperen la 

plusvaU.a con los bienes de la producción que provienen del 

r6gillen de explotación capitalista. 

4o.- Tl.lnto en las relaciones laborales como en el 

campo del proceso laboral, las leyes del trabajo deben - -

(14·).- José D!valos Morales.- Grandiosidad del Derecho Mexi 
cano del Trabajo.- México, 1969, y otros. -
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proteger y tutelar 11 loa trnba,1adores frente a sus explota

dores, aai que las Juntan de Conciliación y Arbitraje, de -

la misma manera que el Poder Judicial Federal, est!n oblif\! 

das a suplir las quejaodeficicntea de loa trabajadorea. 

(Art. 10'7 1 fracción II 1 de la Constituci6n) También el pro

ceso laboral debe ser instrumento do reivindicaci6n de la -

clase obrera. 

50.- Como loa poderes políticos son ineficaces pa

ra realizar la reivindicación de loa derechos del proleta-

riado en ejercicio del articulo 123 de la Constituci6n so-

cial que consagra para la clase obrera el derecho a la rev.2. 

luci6n proletaria podr&n cambiarse las estructuras econ6•i

cas, surpimiento el régimen de explotaci6n del hombre por -

el hoabre. 

La Teoría integral ea, en aUllla, no o6lo la explic,! 

ci6n de las relaciones sociales del Articulo 123 -precepto 

revolucionario- y de sus leyes reglamentarias -productos de 

la democracia capitalista- sino fuerza dial6ctica para la -

t.t·tnBfol'llaci6n de laa estructuras econ611icas y sociales, h.!, 

ciendo vivas y dinámicas las normas fundamentales del trab.!. 

jo y de la previsión social, para bienestar y felicidad de 

todos los hombres que viven en nuestro país. 



4.- JUSTIFICACION DEL TITUID. 

Queda puos plenamente justificada la denominación 

y funci6n de la Teoría integral: es la investigaci6n jurid! 

ca y social, en una palabra, científica, del articulo 123, 

por el desconocimiento del proceso de formación del precep

to y frente a la incomprensión de los tratadistas e inter-

pretaciones contrarias al mismo de la más alta magistratura. 

Tuvimos que profundizar en la entraña dfll derecho 

del trabajo para percibir su identificaci6n con el derecho 

social y su funci6n revolucionaria, componiendo cuidadosa-

mente los textos desintegrados por la doctrina y la juria-

prudencia mexicanas seducidas por imitaciooe~ extral6gicas, 

a fin de presentarlo en su conjunto e integJ;ándolo en su -

propia contextura: en su e:xtcnsi6n a todo aquel que presta 

un servicio a otros, en su esencia reivindicatoria, y dese~ 

briendo en el mismo el derecho inmanente a la revolución 

proletaria; por ello, la Teoría que lo explica y difunde ea 

integral. 

A la luz de la Teoría integral, nuestro DEBECOO 

DEL TRABAJO no naci6 del derecho privado, o sea, desprendi

do del C6digo Civil, sino de la dialéctica sangrienta de la 

Revolución Mexicana: es un producto gen,1ino de ésta, como -

el derecho agrario, en el momento cumbre en que se transfo.!: 

m6 en social para plasmarse en los articules 123 y 27. No 
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tiene ningún parentesco o relación con el derecho público o 

privado: es una Norma eminentemente aut6noma que contiene -

derechos materiales e inmanentes y exclusivos para los tra

bajadores q~e son las únicas peroonas humanas en las rela-

ciones obrero-patronales. Por tanto, el jurista burgu6a no 

puede manejarlo lealmente en raz6n de que eatá en pugna con 

sus principios, por lo que incumbe al abogado social luchar 

por el derecho del trabajo. 

5.- EL LA.DO VISIBLE DEI, A.RTICUW 123. 

Por otra parte, son los textos, disposiciones, ºº! 
mas o preceptos del Titulo VI de la Constitución, denomina

do "Del Trabajo y de la Prcviai6n Social", integrantes del 

derecho del trabajo y de la seguridad social, contemplados· 

simplistamente como estatutos tuitivos del trabajador como 

tal o como miembro de la clase obrera, para compensar la d_! 

sigualdad econ6mica que existe entre los proletarios y los 

empresarios o dueños de loa bienes de la producción. En 

otros t6rminos: las garantías sociales mínimas en favor de 

loa trabajadores frente a sus explotadores. 

El conjunto de principios o derechos establecidos 

en el artículo 123, aparente~ente tienen un sentido más pr.2. 

teccionista que reivindicatorio, y la protecci6n no es ex-

elusiva para los trabajadores llamados indebidamente "subo.!: 
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dinados" sino para loo trabajadores on general, por lo que 

quedan incluidos los trabajos aut6nomos, los contratos do -

prestación de servicios, las profesiones libera.los, etc., -

todo acto en que una persona sirve a otra. 

El artículo 123 es norma de conocimiento popular, 

desde el más modesto hombre de trabajo en la fábrica hasta 

el más erudito laborista, incluyendo por supuento a los ju_! 

ces, más no se ha ahondado en su contenido, en la generosi

dad y grandiosidad de sus principios extensivos a todo el -

que presta un servicio a otro, tanto en el campo de la pro

ducci6n econ6mica como en cualquier actividad, pues los - -

constituyentes y la Constitución de 191? procl011aron por -

primera vez en el mundo los nuevos derechos sociales del 

trabajo par.a todo aquel que presta un servicio a otro, no -

sólo con destino proteccionista aino tambi6n tutelar del 

proletariado, es decir, del trabajador como persona y como 

integrante de la clase obrera. 

6.- TEX>RIA PROTECCIONISTA. 

El artículo 123, a la luz del materialismo hist6ri 

co, tuvo su orl.¡;en en la Colonia, donde se inici6 el rligi-

men de explotación del trabajo humano, habiendo alcanzado 

desarrollo pleno en el Porfiriato y con formas nuevas que 

co~stituyen el régimen democrático-capitalista de nuestro -
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tiempo. El primitivo "estatuto del trabajo" se inicia con 

las Leyes de Indias, pero sus preceptos nunca se cumplieron, 

aunque s{ constituyen el punto do partida de la defensa del 

trabajo humano. Las orde11anzaa de gremios en nada contrib_!! 

yeron para mejorar las condiciones de los oficiales y aproa 

dices puesto que los maestros eran aut6nomos para reglamen

tar las labores. 

A partir del decreto conetitucional de Apatzingán, 

que autoriz6 la libertad de cultura, industria y comercio, 

asi como todas las Constituciones politicas del M6xico Ind!_ 

pendiente hasta la Constituci6n de 185?, consagraron la li

bertad de trabajo e industria; pero estos estatutos políti

cos no contienen mandamientos de derecho del trabajo, con -

objeto de proteger y tutelar a los obreros. Hasta declinar 

el siglo XIX y en loa alboreo del actual, comienza la lucha 

por el derecho del trabajo en proclamas y manifiestos, in-

conformidades y violencias que dese~bocan en la revolución. 

En el r'gimen maderista, se acentúa la lucha, auspiciada 

por la revolución y el movimiento sindical que como conse-

cuencia de la misma se desarrolló en nuestro pais. Pero C,2 

mo se ha dicho en repetidas ocasiones, el derecho del trab.! 

jo naci6 con la Constituci6n de 191?, en el articulo 123, -

teniendo por fuentes los hechos de la vida misma. 
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Es cierto que nuestra disciplina no fue una crea-

ci6n original de la legislación mexicana, pues ya existían 

en otros paises códigos de trabajo que regulaban las rela-

ciones entre los obreros y los empresarios¡ pero ea illdisc:l! 

tible que nuestro derecho constitucional, no sólo con sent! 

60 proteccionista de los obreros de la industria, sino con 

sentido reivindicatorio y extensivo a todo el que presta un 

servicio a otro al margen de la producci6n econ6aica, como 

ha quedado plenaaente comprobado en otro lugar, de donde 

proTiene la grandiosidad de nuestro derecho del trabajo, que 

dividi6 a la sociedad mexicana en dos clases1 explotados y 

explotadores. 

Profesores y tratadistas en el extranjero, ditun-

den la idea dogmbica de que el derecho del trabajo s6lo 

tiene por objeto la protección de la actividad huaana, •su

bordinada o dependiente", excluyendo por supuesto el traba

jo aut6nomo. La literatura jurídico-laboral en este senti

do es tan amplia, que con la sola menci6n de ella podrían -

escribirse 11Uchísimas p!ginas, por cuyo motivo no invocamos 

las innumerables obras que forman la amplísima bibliografía 

que e:riste al respecto. Sin embargo, pueden citarse excep

ciones como la del ilustre maestro PAUL PIC, en su Tratado 

Eleaenta.l de Legislaci6n Industrial, obra prendada por la -

Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1904, que ad---
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vierte la posibilidad de la contratación laboral al margen 

de la producción económica; aeimiB1110 puede citarse a otros 

maestros y en la actualidad al diatinguido profesor de la - . 

Universidad de Santiago do Chile, Francisco Walker Linares, 

que no s6lo invoca el derecho del trabajo y sus dependien-

tes y en la protección a loe econ6aicaaente d6biles, para -

garantizarles decorosa existencia, sino que este aspecto -

protector lo extiende a los trabajadores independientes, ªE 

tesanos, pequeños industriales, comerciantes y agricultores 

1 profesionistas, tal como lo concibió el artículo 123 hace 

ais de cincuenta años. (15). 

!aabi6n los escritores y maestros aexicanos, caut! 

vados por la doctrina extranjera, sostienen la aisaa tesis 

de que el derecho del trabajo s6lo protege el trabajo suboE 

dinado". 

MARIO DE LA. CUEVA, alude: 

•Todo trabajo esti amparado por el articulo quinto 

de la Constitución pero no por el artículo 123, pues el pr.! 

cepto ae refiere únicamente a una categoría deter11inada 1 -

precisaaente al trabajo subordinado, que es el que Lecesita 

una protecci6n especial." (16). 

(15).- francisco Walker Linares.- Mi concepción personal 
del Derecho del Trabajo, en estudios en homenaje al 
Dr. Mariano R. Tissembáum, Argentina, 1966, p,g.500. 

(16).- Mario de la Cueva.- Derecho Mexicano del Trabajo.-
4a. Ed. M6xi.co, 1959, T.I., pAg. 482. 
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J. JESUS CASTORENA, expresa: 

"Derecho obrero es el conjunto de noraas que ragu

lan la prcstaci6n subordinada de servicios personales, crea 

a las autoridades que se encargan de aplicar esas normas y 

!ija los procedimientos que garantizan la eficacia de los -

derechos que de las propias nol'Jlas se derivan." (1?). 

ALPREDO S!NCHEZ ALVARADO, frente a los anteriores se desta

ca en la pr&ctica como defensor de trabajadores y, sin e•-

bargo expone: 

"Derecho de Trabajo ea el conjunto de principios '1 

normas que regulan, en sus aspectos individual '1 colectivo, 

las relaciones entre trabajadores 1 patronee; entre trabaj!. 

dores entre si 1 entre patronee entre si, aediante la inte_! 

venci6n del Estado, con objeto de proteger '1 tutelar a todo 

aquel que presta un servicio subordinado, y peraita l'ivir -

en condiciones dignas que, coao ser huaano le corresponde -

para que pueda alcanzar su destino." (18). 

El derecho mexicano del trabajo no es noraa regul.! 

dors de relaciones laborales, sino estatuto protector de 

los trabajadores: instr1111ento de lucha de clase en aanos de 

(1?).- J. Jesús Castorena~- Manual de Derecho Obrero, 3•· -
edición, "6xico, 1959, p6g. 5. 

(18).- Alfredo S6.nchez Alvarado.- Instituciones de Derecho 
Mexicano del Trabajo, México, 1967, Tomo I, Vol. 1., 
pág. 36. 
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todo aquel quo presta un servicio personal a otro. 

Sin ninguna investigación y a la ligera, la doc--

trina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia excl.J! 

ye del ámbito del derecho del trabajo, a los trabajadores -

que prestan servicios fuera del campo de la producción, apE, 

yada en el concepto civilista y contrario al artículo 123 -

constitucional, como es de verse a continuación: 

"PRES!ACIOJJ DE SERVICIOS. CUARDO NO OOlt'STITUYE UIA 

RELACION LA.B:>IU.L. La simple prentaci6n de servicios, con!o,t 

me a una retribuci6n específica, no constituye por si sola 

una relación de trabajo, en tanto que no existe el vinculo 

de subordinaci6n denominado en la ley con loa conceptos de 

direcci6n y dependencia, seg6n el artículo 1? de la Ley Pe-

deral del 'trabajo. (19). 

Así se niega por juristas y tribunales, por !alta 

de estudio profundo del proceso de gestaci6n del artículo -

123 y de sus norsas, la grandiosidad del derecho mexicano -

del trabajo que protege y tutela no s6lo a los trabajadores 

"subordinados", en el campo de la producci6n económica, si

no a los trabajadores en general, es decir, a todo aquel 

que presta un servicio a otro y recibe una retribución por 

(19).- Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación por su Presidente el c. Lic. Agapito Fozo, H6 
xico, 196?, 4a. sala, pág. 30. -
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dicho servicio. 

La teoría jurídica y social del articulo 123 en -

cuanto al car!cter proteccionista y tutelar de sus noraas, 

es aplicable no sólo a loa llamados trabajadores usubordin,! 

dos", sino a los trabajadores en general, esto es, su prot~ 

ci6n se enfoca no sólo para ol trabajo económico, sino para 

el trabajo en general al autónomo, para todos los sujetos -

de derecho del trabajo que enuncia en su pre'1nbulo, como -

son: obreron, jornaleros, empleados, dom6sticca, artesanos • 

••• o sea, todo aquel que presta un aervicio a otro en el -

campo de la producción económica o fuera de ella, en el t?',! 

bajo dependiente o independiente. El derecho constitucio-

nal ae:rlcano del trabajo desecha la idea cirlliata de "su-

bordinaci6n", proclaaando la naturaleza igualitaria de las 

relaciones de trabajo, como se destaca en el dictamen del -

articulo 123 que al parecer se ignora, ya que 'ate origin6 

el prebbulo del precepto. 

El dictbien del articulo 123 revela la extensi6n -

de 'ste a todos los trabajadores y cuya reproducci6n es ne

cesaria por razones did!cticas: 

"La legislación no debe limitarse al trabajo de C,! 

r!cter econ6mico, sino al trabajo en general, co111>rendiendo 

el de los empleados comerciales, artesanos y domltsticos. 11 
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En consecuencia, el preámbulo del articulo 123 - -

aprobado por la magna asamblea legislativa de Quer6taro, r,!?_ 

coge esta disposición en loe t6rminoo siguientes: 

"Articulo 123. El Congreso de la Uni6n, 1 las le

gislaturas de los Estados deberán expedir leyes sobre el 

trabajo, fundadas en lao necenidades de cada regi6n, sin 

contravenir a las bases siguientes, las cuales regirúi el -

trabajo de loe obreros, jornaleros, e11pleados 1 doa6sticos y 

artesanos y, de una manera general, todo contrato de traba

jo.• 

La Teoría Integral basada en el ideario y texto -

del articulo 123, descubri6 la din6.aica proteccionista del 

trabajo econ6mico y del trabajo en general, aplicable a to

das las prestaciones de servicios, sin excepci6n, inclusive 

profesioneo liberales. 

La Teoría integral contiene •alid6z tanto en las -

relaciones individuales como en las colectivas de trabajo, 

pues el contrato de trabajo como figura jurídico-social nu.! 

va tiende a superar el equilibrio entre el Trabajo y el Ca

pital, porque el derecho laboral es derecho de lucha de cl!, 

se permanente. La cara visible del artículo 123 est• form!, 

da por un núcleo de disposiciones de car{cter social que -

tienen por objeto nivelar a los trabajadores frente a los -
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patrones, a todo ol que presta un servicio frente al que lo 

recibe, a fin de que se cumplan los principios de justicia 

social que son parte de la base y esencia del derecho mexi

cano del trabajo, el cual se aplica al trabajador como per

sona y c·omo integrante de la clase obrera dentro del Estado 

de derecho social. Y esta parte de la Teoría integral se -

ha abierto paso y ya eata cumpliendo su destino hist6rico, 

en su !unción din!mica, volviendo a la vida aisma de las r.! 

laciones laborales de donde pro'ri.no. 

?.- SUJETOS DE DE'RECll> DEL TRABAJO. 

El t6raino persona, en derecho, no significa la a~ 

t6ntica calidad de lo bUllano, sino "una categoría abstracta 

y gen6rica, ya que la personalidad jurídica de los indivi-

duos y de los entes colectivos, forman parte de las constl"!:, 

ciones del derecho". (20). Pero en el derecho del trabajo 

existe una profunda distinción entre la persona obrera hum.! 

na y el patr6n o e11pr~sario a qui~bes se identifica como t,! 

les por imputación normativa, aunque no tengan propiamente 

la calidad hWD.ana, ya que sólo personifican categor!aa eco

n6micas conrorwe al pensamiento marxista. (21). 

(20).- Enciclopedia Jurídica Omeba, Argentina, T. XXII, p,g. 
95. 

(21).- Carlos "a.rx.- El Capital, M6xico, Buenos Aires, 1968, 
T. I., p'-g. 15. 
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El articulo 123, por su esencia social, est' inte

grado por un conjunto de normas que en a{ mismas y por su -

fin tienen por objeto la dignificaci6n, la protecci6n y la 

reivindicación de la persona bU111ana del trabajador y de la 

clase obrera, en tanto que ninguno de sus preceptos entraña 

un derecho laboral en favor del patr6n o empresario, porque 

los derecboa del capital son derecho de las cosas, en una -

palabra, patrimoniales. Esta distinci6n se advierte en su 

tracci6n XVIII que habla de urlerechos del trabajo y del ca

pital" por lo que cada factor de la producci6n se rige por 

sus propios estatutos: loe trabajadores por la legislaci6n 

del trabajo y los capitalistas por la logiolaci6n civil o -

mercantil en culillto a propiedad de bienes, cosas. dinero e 

intereses respectivoa. 

Para el derecho mexicano del trabajo no existen -

ª'ª personas de carne y hueso que los trabajadores; el tra

bajo es una actividad esencialmente huaana, 1 s6lo 6stos -

pueden ser sujetos de derecho del trabajo: 

1) Los obreros, jornaleros, empleados, dombsticos, 

artesa.nos 1 en general todo el que presta un servicio a - -

otro en el campo de la producci6n econ6mica o extramuros de 

ésta, en cualquier actividad, subordinada o aut6noma, abo~ 

dos, médicos, ingenieros, técnicos, deportistas, artistas y 

muchos más: el prestador de servicios en los contratos de -
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prestación de servicios del C6digo Civil, en el •andato, -

etc. (22). 

La doctrina extranjera y algunos tratadistas aexi

eanos estiman t&.11bi6n coao sujetos de derecho del trabajo, 

a los patrones o empresarios e inclusive a aun agrupaciones, 

lo cual podr6 ser admisible en otras legislaciones, menos -

en la nuestra, aunque aqu611os 1:1! pueden ser sujetos del 

contrato de trabajo por las obligaciones laboraleo que con

traen en el frente a sus trabajadores; pero ningún e11plea-

dor puede ser sujeto de derecho del trabajo, porque se des

virt-6a el objeto de esta disciplina; en cambio, si ,son auj.!. 

tos de derecho civil 7 aercantil, por integrar una clase S,2 

cial representativa del Capital, aotivo por el cual se lea 

considera capitalistas o propietarios, pero sin que su cal.!, 

dad de clase social les otorgue derechos de car!cter social, 

ya que los tines de 6stos son digniticadores, proteccionis

tas y reiTindicadores, encBJ11inados preciaaaente a sociali-

zar los bienes de la producción como aeta de la eYoluei6n -

social o de la revoluci6n proletaria. 

La asociaci6n profesional obrera es sujeto de der.! 

cho del trabajo, en cuanto lucha por la trans!ol'!laci6n del 

(22).- ~uestro C6digo CivilÓ en su Título Cuarto, De la Pro 
piedad, artículos 83 y siguientes, regula el dere-= 
cho de propiedad 1 en el artículo 2395 estipula los 
intereses que debe percibir el capital (<»S anual). -
El C6digo de Comercio en su título Quinto, Del Pr6s
tamo ~ercantil, Capitulo 1 1 Del Préstamo Mercantil -
en General, artículo 362, autoriza el interés del ~ 
anual. 
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r6gimen capitalista y por el mejoramiento de las condicio-

nes econ6micas de sus agremiados¡ en tanto que las organiz,! 

ciones patronales defienden tan s6lo sus intereses patrimo

niales, propiedad o capital, que no eet6.n protegidos por el 

artículo 123, c~o fin es la socializaci6n del capital, en 

congruencia con el articulo 2? de la Conetituci6n, que autE_ 

riza no s6lo el fraccionamiento de loe latifundios, sino la 

aod1fieaci6n de la propiedad privada cuando asi lo exija el 

inter6s social. 

La antigua legislación define al trabajador eoao -

toda persona que preste a otra un servicio aaterial, inte~ 

lectual o de ambos gbneros, en virtud· de un contrato de tr,! 

bajo, y el patrón coao toda persona tísica o aoral emplee -

el eerTicio de otra, en Tirtud de un contrato de trabajo. -

De estos textos no se desprende la calidad de sujetos de d,! 

recho del trabajo de uno y otro, sino siaplemente su cali-

dad de eleaentos del contrato de trabajo. 

En la iniciativa de 9 de dicieabre de 1968, suacr! 

ta por el Presidente de la Rep~blica, tampoco se.le da al -

patr6n la calidad de sujeto de derecho del trabajo, aunque 

los nuevos textos se concretan exclusivaaente a un solo as

pecto del articulo 123, al trabajo •subordinado", sin toaar 

en cuenta lo inadecuado del tbrmino y que no e6lo 6ste es -
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trabajador, sino ta.mbi6n lo es, conforme al articulo 123, -

todo el que preata un servicio a otro en el campo de la pr,2. 

ducción o fuera de ella aunque el trabajo sea autónomo. 

Por encima de inspiraciones doctrinarias extranje

~as, debe imponerse la teoría vigente del artículo 123, cu

ya extensión est' en sus propios textos proteccionistas de 

todos los trabajadores que prestan servicios en el campo de 

la producci6n económica y fuera de ~ata, m!xime que contea

pla una soci~dad dividida en clases, concretada en los dos 

!actores de la producci6n, Trabajo y Capital, que luchan -

respectivamente, el primero, para alcanzar la socializaci6n 

del segundo y ~ste para conservar el derecho de propiedad -

privada. El artículo 123 es e,;presi6n fecunda del princi-

pio de lucha de claue para el uso exclusivo de los trabaja

dores. 

8.- EL OOMTRATO DE TRABAJO EN EL ARTICULO 123. 

En nuestro país el contrato de trabajo tiene una -

categoría jurídica•que no queda comprendida dent~o de los -

marcos del derecho civil, es una figura jurídica aut6noaa -

de car&cter social que tiene por objeto, cuando es escrito, 

que se consignen en ~l todas lna normas favorables 1 proteE_ 

cionietae de los trabajadores, siendo a la vez instrumento 

de comunidad entre el trabajador y el patr6n. Ea un "con--
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trato" evolucionado. 

Por tanto el concepto de 11 oubordinaci6n11 para ca-

racterizar el contrato de trabajo es indigno y adem's inccs:!? 

titucional. El artículo 123 establece un derecho revoluci,2 

nario del trabajo para tutelar no a6lo a loa trabajadores -

"subordinados o dependientes" en el cupo del trabajo econ~ 

mico, sino a los trabajadores en general, independientea o 

aut6nomos, ll&mense jornaleros, empleados, dom~sticos, art.! 

sanos, abogados, deportistas, ingenieros, tarmac6uticos, 

etc. Todos los que prestan un servicio a otro est6n prote

gidos por el articulo 123, tlll'llbién loa que trabajan para si, 

con independencia del que se aprovecha de su trabajo. 

Por primera vez se habla de contrato de trabajo en 

la Conatituei6n mexicana de 1917, pero de un contrato cuya 

evoluci6n ha sido notable y al margen del r~~illen contrac-

tual tradicionalista, como contrato de personas desiguales. 

Los legisladores de 18?0 que elaboraron el primer C6digo Ci 
vil mexicano habían echado por tierra la tradici6n romana -

de que el hombre era una cosa objeto de arrendamiento de 

servicios, asi 00110 las llamadas "locatios"; locatio condu.!?, 

tio operis y locatio conductio operarum. No consideraron -

el trabajo del hombre como materia de arrendamientos y dij!, 

ron: es un atentado contra la dignidad humana llamar alqui

ler a la prestaci6n de servicios personales y se apartaron 
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del Código de Napoleón. No hay que olvidar estas palabras, 

porque casi cincuenta años despu6s, la Constitución mexica

na de 5 de febrero de 191?, en su capitulo social, procl8Jla 

la dignidad del hombre. En ninguno de nuestros c6digos ci

viles se regul6 el "contrato de trabajo" pero oí algunas ti 
guras especiales de éste, el contrato de servicio dom6etico, 

del servicio por jornal, del contrato de obra a destajo o a 

precio alzado, porteadores y alquiladores, aprendizaje y -

hospedaje. Precis .. ente don Manuel Mateos Alarc6n, en sus 

coaentarioa al C6digo Civil decía que "el contrato de serv! 

cio por jornal era una modalidad del servicio doa6stico. 11 
-

Así es que en nuestro país no se conocieron jurídicamente -

los arrendamientos de servicios, pero a{ se practicaron. 

Aquí hubo una dictadura con la que acab6 la ReYoluci6n, pe

ro en relaci6n con el trabajo humano no se sigui6 la tradi

ci6n romana ni loe principios del Código tranc6s, lo cual -

honra a nueatros legisladores. (23). De modo que el con-

trato de trabajo es una concepci6n jurídica nueva. 

Macias, al referirse al contrato de trabajo, s6lo 

incluía el trabajo obrero, en tanto que la Coaiei6n de Con! 

tituci6n lo amplió al trabajo en general, lo que ha pasado 

(23).- lfuestro priller C6digo Civil Mexicano se aprob6 por -
el Congreso de la Unión el 8 de diciembre de 18?0, y 
empez6 a contar su vigencia desde el 1o. de marzo de 
18?1. 



59 

inadvertido para quienes ho han leido cuidados8.llente los d! 

bates del Constituyente de Quer6taro, donde est' el pro~eao 

de gestación del articulo 123. El Constituyente mexicano -

aprob6 un contrato de trabajo de tipo nuevo, de tipo social, 

que no tiene ning6n parentesco ni con las locatioe ni con -

los arrendamientos de ael'Yicioe, ni con el r6gi.llen contrac

tual priTado, sino que es una institución nueTa par. tute-

lar al trabajador. 
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l.- FIIOSOFU DEL DERECHO. 

Entre las materias de especializaci6n jurídica no 

hay una ciencia que explique lo que es la ciencia del dere

cho, ninguna rama del derecho enseña loe fines del mismo, -

al decir del profesor Terá.n Mata, y 6atas cuestiones no ex!, 

minadas por el derecho positivo que atañen a todas las ra-

mas del derecho, es la materia de la filoeofia del derecho. 

Plantear el problema metodológico implica estable

cer nuevos cauces a la inveet:l.gnci6n; precisuente los est,!;! 

dios de derecho positivo son insuficientes para dar funda-

mento a una concepción unitaria de la vida y del desarrollo 

concreto de las ramas del derecho, entonces la Univereali-

dad del derecho s6lo puede ser encontrada desde el p'\lD.tO de 

Ti.eta aetodol6gico. Nosotros estamos 911peñados en ahondar 

no a6lo en loe conocimientos adquiridos en las ciencias ju

rídicas positivas, sino tlll!lbi&n en loa motivos hist6ricos -

sociales, políticos, económicos y todos aquellos que el hO,! 

bre ha marcado evolutivamente en su vida. En esto se basa 

la unidad sincr,tica, en dar armonia y comprenei6n unitaria 

no e6lo a todo aquello que el tombre ha marcado evolutiva-

mente en su vida ni solo a todo aquello que las ciencias j,!! 

ridicae muestran como aparentemente disperso, como inconci

liable, sino con la armonizaci6n de sistemas, determinando 

cu!les son esos elementos utilizables y cuales son los - -
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aspectos y factores que deben tomarse en cuenta para reali

zar la agrupación org6.nica que deber! ser la meta que nos -

hemos fijado en e::ta tarea metodológica. 

En toda construcción y en toda obra producto del -
11 Hacer Htlllano11

, cabe distinguir loe materiales e11pleadoe, -

de la disposición dada a los miemos. Comentando estas pala

bras del profesor Preciado Hern6.ndez, nosotros pensamos que 

la consistencia de la citada construcción y la perfección -

de la obra depende tanto de los buenos materiales, como de_ 

su adecu .. a dieposici6n. 

Aei teneaoe, que el tema de este ensayo es uno de_ 

los puntos centrales la referida "Unidc.d Sinor&tica" que ea . 
la sintesis de los que pueden considerarse mejores, la ª~.2. 

nía de varios sisteaaa aplicado o detel'llinado a cada objeto, 

emplea de los materiales lo mas conveniente y la diapoaici6n 

dada a los miemos queda sujeto a debate, pero con una fil"llle 

expresión de pugnar con loa medios que tenemos a nuestro a.! 

canze por adquirir u.n conocimiento mas certero, mas elevado 

y mejor. 

En suma, manifestamos que la Filosofía del Derecho 

es una concepci6n universal, de caracter racional y su con

trasentido irracional, acerca del mundo jurídico universal, 

porque es común a todas las ramas del derecho Racional, y -

también porque es una concepción del pensamiento e irracio-
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nnl, que se ha denominado al6uico porque es de apreciarse -

que la conciencia humana en trabajada por m6vilns de diver

sa indole. 

to importante en este estudio es obtener un conoc,! 

miento esencial, no solo del Derecho, aino encontrar loo m,2_ 

tivoo hist6ricoe, socialeo, econ6_micos y en general, todos 

aquellos que hayan marcado una evoluci6n al hombre, para 

dar así un enroque a la TF.XlRIA IJrI'EGRAL en el Derecho del -

Trabajo, comenzaremos planteando la siguiente pregunta, 

¿Existe una Ciencia del Derecho? 

LA CIE!fCIA DEL DERECOO. 

Parece ser una característica de nuestra ~oca que 

laa personas y verdades que en un tiempo se cre7eron oeul-

tas, absolutas, universales y eternas, a priori e inauta--

bles, o que rueron aceptadas con una !elía negligencia u o! 

vido de sus iaplicaciones, sean ahora puestas en debate; 

las ciencias tradicionales muestran una revisi6n de sus col'! 

ceptos b!sicos, se investiga no ya un sentido do.ga!tico, si, 

no que se establece una autocrítica radical en el proceso -

del conociaiento que tiende a trans!oraarse. A la luz del 

pensamiento y de la investigaci6n moderna, 11Ucho de lo que 

en un moaento ru6 tenido o considerado como un hecho COllJ>r.2, 

bado, parece aho.ra necesitar nueva demoetraci6n y prueba. 
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Para reafirmar loo conceptos vertidos, el Profesor 

Berra Rojas nos dice al respecto: "Toda ciencia tiende a ~ 

neralizar sus conceptoo para o:xplicorlos en la forma m6s 

completa, precisa y concisa ou ob,jeto de estudio, habiéndo

se establecido en la casi totalidad de las ciencias una se-

' rie de conceptos que oc han considerado fundamentales, 

apriori e inmutables •• Pero en esta era de transformaci6n -

de las instituciones e ideas: Políticas, econ6micas, filos~ 

ficas, aocialeo en general, en la que todas las cienciao 

presentan un movimiento de revisión de sus conceptos funda

mentales tradicionales, despert6.ndose hoy en las distintas 

disciplinas tendenciao n poner la investigaci6n sobre nue-

vos fundamentos que se van eotableciendo no '7ª en el sentido 

dogmático, sino por el contrario, con una autocrítica radi

cal que reconoce, que el proceso de_ desenvolvimiento del C.2, 

nocimiento camina lentamente en el intrincado boeque de cu.! 

turae rudimentarias de conocimientos inciertos e inseguros, 

y que la inaplazable lucha ideológica de nuestros días, nos 

coloca en una situación muy comprometida, la ciencia del d.! 

recho, no podia escapar a tal movimiento y trans!ormaci6n11 • 

(24) lExiste una ciencia del derecho?. En la interrogante 

que se plantea al adentrarse al conocimiento del derecho. -

(24).- Serra Rojas Andrbs.- Teoría General del Estado, Edit. 
Porr6.a, S. A.- "bxico, 1964. Prólogo a la misma, p&g. 
9. 
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La incertidumbre que surge sobre el car,cter cientítico de 

los estudios juridicos, frente a la convicción que se tiene 

comunmente respecto de lao inveotigaciones fisico-matem,ti

cae y las disciplinas naturales, deriva de una serie de fa~ 

torea muy complejos, que no son r&ciles de desentrañar. 

Conviene considerar loa caracteres de la ciencia 1 

despuéa examinar ai loe objetos juridicos tienen o no los -

razgos característicos de las ciencias. Nos expresa el Pr2 

fesor Manuel Terin Mata que lao reglan del derecho son nor

mas; pero loa principios y conocimie~t.os científicoo no ti~ 

nen <>structura nomativa. Más por que hay ciencias. normat,!. 

vas?. En efecto, se dice que la Etica es una ciencia norm.! 

tiva, su objeto de estudio es la esfera de las nor11ae: las 

expone y dice como es un deber; m's exponer un deber no oe 

formular otro deber. La ciencia misma no es un sisteJia de 

normas, asi cuando la ética cita normas, lo hace a título -

de materia de conocimiento. El anterior autor nos indica -

que la ciencia ne define como "conjunto de conocimientoo en 

cone:ri6n sistem,tica en sentido te6rico11 pero una proposi-

ci6n normativa no es un conocimiento o verdad científica: -

los conocimientos o verdades científicas nunca pueden ser -

proposiciones normativamente enunciadas. Por su construc-

ci6n met6dica formal las ciencias son enunciativas, en for

ma de juicios; por lo que respecta a su origen o motivaci6n, 
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las ciencias son racionales por lo que toca a nu fin tien-

dcn a la verdad. El derecho en Clllllbio, no tiene estas cn-

racteriaticas de las ciencino, es un producto pr,ctico nace 

de la costumbre, no se origina en la conatrucci6n racional 

pura; tampoco tiene como fin la Yerdad, sino la justicia. -

En conclusión ~or estos razgos el derecho no es il.na ciencia. 

Puede ser objeto de estudio o consideraci6n científica, pero 

no es una ciencia. 

A nuestro juicio la noci6n esencial del derecho a 

cuya búsqueda veaos, necesita cifrarse hacia cual es la re

gión del universo a que pertenece. 

El derecho pertenece al orden natural?. Los hechos 

naturales est'° regidos por el principio de casualidad, ex

pliquemos por que. Todo hecho pro~~cido ~onstitu1e un efes_ 

to 1 el que lo produce una causa en el principio de la cau

salidad no solo hay esta determinaci6n sino RUe esta deter

ainaei6n es regular, necesaria uniforme, siempre repetida. 

Los ten6menos natur,les, por se causales, por estar sujetos 

al principio de uniformidad y necesidad, son in~ependien--

tes del arbitr\o huaano¡ son temporales, esto es, su dura-

ci6n es limitada; son particulares 1 concretos; son neutros 

a los valoree o al valor. 

"Si el .derecho tuera oriundo de la naturalega, ya 
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sea físico o químico, quedaría comprendido en ella; pero si 

por lo contrario, las situaciones jurídicas estan detel'lliD,! 

das por el arbitrio hwnano, entonces no es posible explicar· 

el derecho coao ten6aeno natural e independiente de la To-

luntad y sujeto al princi.pio de causalidad¡ ademb, el aun

do del derecho est' constituido por una serie de signific~

ciones noraativae en la repreaentaci6n abstracta y concreta, 

lo cual confirsa su posición fuera del orden de la !atural_! 

za como tal. (25). 

Heaoe palpado que frente a la naturaleza ha,' un -

orden de las acciones huaanas, obvi .. ente de la Ti~a social, 

lo que hist6ricaaente acontece a los hoabres en sus a!'anee 

por construir un mundo aejor o por destruir el gui6n pree-

xistente, en la elaboraci6n de las ciencias, en la preoeup.! 

ci6n religiosa, en el quehacer artístico, oe trata del or~ 

den m'8 Tasto, que es el aundo de la cultura. Este vocablo 

designa el conjunto de estos fen6menos que tienen el car,c

ter teleol6gico o finalista, en contrasentido con la ley D.! 

tural de la causalidad. Conviene destacar BU sentido, su -

relación, de la ley de finalidad, que es de loe t~l'llinos •.! 

dio y rin. 

(25).- Terin Mata Juan Manuel.- Piloaotia del Derecho, Ed.
Porrúa, S. A.- Mbxico, 1967, tercera edici6n, p6g. 
33. 
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En conoecuencia, loa rasgos característicos del •"!!, 

do de la cultura son aplicables al derecho. 

En nUlla la región del universo a que pertenece el 

derecho es el mundo do la cultura, pero ¿Existe dentro de -

la cultura con un contenido científico?. 

Expresamos la cita del profesor Ter'-n Mata que "el 

derecho no es una ciencia. Puede ser objeto de estudio o -

de consideraci6n científica, pero no es una ciencia.• De -

la exposici6n del pensa111iento de este autor, pensamos que -

es rl.gidp·, esdtico 1 unilateral, veaaos por qu6: 

A nuestro juicio debemos considerar que todo cono

ci~i ento científico, en cualquier sector que se le conside

re, constituye en n! mismo, con independencia de su objeto, 

el cual oi puede ser natural o espiritual, real o ideal, un 

producto cultural y doblemente cultural la ciencia del der~ 

cho, ya que au objeto es de tal carácter, puesto que la -

fuente de todo conocimiento es única y precisamente el hom

bre, el único sujeto congnoscente, y por tanto todo conoci

miento racional desemboca forzoa8lllente en un antropocentri,! 

mo irreductible, ya que el científico, por innovador que se 

le considere, tiene que apoyarse en el acervo cultural de -

todos aquellos que le precedieron, ya que nunca puede ac--

tuar ex novo. 
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Las fuenteB del derecho poseen un carácter muy CO.!!!, 

plejo, pues hunde sus rnicea en el pueblo mismo, y recibe -

su savia de la misma colectividad, derivan de la costumbre, 

de la práctica, pero se trllJlsforma y evoluciona por la con

tribuci6n que recibe del ligialador, la jurisprudencia, la 

misma doctrina, y ne concretiza en un sistema. 

1.- VAIDR ClENTIPICO DEL Dl'.."RECHO. 

En su concepto estricto, la ciencia jurídica se 

ocupa del sentido objetivo de Wla ordenaci6n positiva; sin 

embargo, tambi6n necesariamente debe referirse a otros val.2, 

res 1 esencias de la vida misaa, a los estudios fenomenol6-

gicos, a la sociología y al aarxisao. fterecen ser toaadas 

en cuenta las instituciones de la nueva ciencia del derecho, 

asi coao todas las conexiones de sistemas que se relacionen 

con la actividad jurídica en sus diversas categorías filos! 

!icas 1 respecto a la conducta humana". (26). 

~rat6ndose de disciplinas jurídicas, coao son las 

que se refieren al derecho, •cada raaa de 6ste, de acuerdo 

con sus principios 1 doctrinas, tiene su teoría en particu

lar 1 todas en conjunto constituyen la ciencia del derecho, 

(26).- Radbruch GustaTo.- Piloso!ía del Derecho.- Tercera -
ediei6n.- Madrid, 1952, p!g. 145. 
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entendiéndooe por lisn y llanamen:;c, como dicen Moulton y -

Schiffercs, el total de las cosas y p()nflnm:icntos de quieneo 

la practican. (2?). 

En la clásica conferencia de Julio Germ6.n Von Kir

chmann, sustentada "º el año de 18'~7, y en la cual traz6 un 

cuadro desconsolador del que llrun6 carácter acientifico de 

la jurisprudencia, lamentándose do la falta de valor cient.!, 

fico de las investigaciones jurídicas, pronunciando su fam.2, 

aa frase, excesivamente repetida: "tres pnlabraa rectifica

doras del legislador y bibliotecas enteras se convierten en 

papeles inútiles". (28). 

Disentimos de la afirmaci6n de Von Kirchmann por -

las siguientes razones: porque al considerar una visi6n del 

derecho muy parcial hacemos de cuenta que el derecho puede 

existir sin ciencia jurídica en las sociedades priaitivas. 

Como producto cultural constituye una creaci6n, tanto del -

propio medio social, como de la labor individual de los ju-, 

ristas, es decir el resultado de una actividad colectiva y 

de una creaci6n individual. 

(2?).- P'orey Ray l!oulton y Justos J. - Autobiogra!ia de la 
Ciencia, l!~xico - Buenos Airea, 1947, p,g. 9. 

(28).- El car•cter acientífico de la llamada "Ciencia del -
Derecho". Traductor: Werner Goldschmidt1~Volúmen ·de 

la Ciencia del Derecho.- Buenos Aires, 1'J"t9i p,g. -
268 y se.- Autor citado en torno a los prob emas de 
la metodología jurídica, Hector Pix ZlllllUdio. 
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"¿Podría existir derecho en nuestra época sin la -

obra de los jurisconsultos romanos, de loe glosadores y de 

los postglosadoros, de los jusfil6sofos racionalistas de 

los sigloa XVII y XVIII, de los clásicos de Savigny, como -

Iering, y de tantos otros que han aprovechado y al mismo -

tiempo enriquecido la paulatina, dolorosa y ascendente la-

borde loa juriotas?". (29). 

No obstante que se pone en entredicho la labor de 

los juristas por los eacri torea, las sátiras de Rebel.aie, -

las burlas de Quevedo en el Aguacil Endemoniado y las de -

Rassini en los Plaideura, laa Antipatías de Goethe •.•• sin -

embargo, a posar de la fragilidad de la justicia, la insu!.!, 

ciencia del precepto para solucionar los conflictos humanos, 

de los criticos en contra de las leyes, de la venalidad de 
los jueces, el derecho se levanta victorioso para contra--

rrestar la anarquía o imponer el orden. El derecho ea pues, 

Ciencia, norma de conducta, producto de la vida social, que 

va en pos la evolución del hombre y de las instituciones en 

razón de su perfeccionamiento. Por esto se ha dicho en to

dos los tonos que el derecho es para la vida ~ si esta cam

bia, también el derecho. 

(29).- Zamudio Fix H. "En torno a los problemas de la Meto
dologia Jurídica". D-Sobretiro de la Revista de la 
Facultad de Derecho No. 62, abril - junio, p&g. 473. 
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2.- NECESIDAD DE LA CIENCIA JURIDICA. 

Aspirar a dedicarse a cualquier actividad relacio~ 

da con·el derecho desatendi6ndose de la ciencia del derecho 

ea un absurdo tan incoaprensible como lo sería la actitud -

de quien pretendiera ejercer la medicina desatendi,ndose de 

la ciencia m6dica. 

El ejercicio de la ciencia jurídica cstA en dar al 

alumno de la facultad de Derecho de la Universidad, una fo!:, 

maci6n científica sería en laa diforentes·etapas que ha de 

pasar; un servicio social yendo a diferentes instituciones 

jurídicas bajo la nupervisi6n de los maestros, de otra man.! 

ra todo resultaría una ficci6n. 

3.- EL lfUEVO DERECHO. 

Las grandes realizaciones jurídicas que han hecho 

evolucionar al derecho: la ley de las XII tablas el corpus 

juris, el code iuris el code iuris canonici, el digesto, el 

tuero juzgo, el c6digo de Rapole6n 1 otros ais, han sido 

substituidos por nuevas formas estilísticas del derecho que 

revelan la quiebra del principio apriorístico de igualdad -

jurídica, de autonomía de la voluntad y de la libertad con

tractual. El individualismo se encuentra resquebrajado. El 

nuevo derecho es. obra pro!unda de eocializaci6n para prote-
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ger a las mayorías débiles. Indudablemente que las ideas -

socialistas han anegado y fertilizado el anchuroso campo -

del derecho y de la vida misma, ahora los hombres quieren -

confiar en la justicia distributiva de los bienes Lacaso no 

es v&lido, afui en loe espiritus m&s conservadores, que las 

últimas guerras son precis8.llente guerras por base econ6mica? 

No revela esto un cambio en torno a la valorizaci6n de loa 

intereses humanos?. 

Esta es la nueva ciencia del Derecho que certera-

mente nos permite orientClI'Ilos en medio de los acontecimien

tos hiet6rieos que se van sucediendo, percatarnos del desa

rrollo social, econ6mico, político y de los datos que pue-

dan aportar algó.n conocimiento. 

III.- IltPOR'llNCIA DEL tml'ODO EN LA CIEIOli DEL 
DEREC'OO. 

Hemos establecido que existe una disciplina cienti 

tica que se ocupa del estudio del derecho. Ahora se plan-

tea una segunda interroganta lQué debe entenderse por m6to

do? y ¿puede hablarse de un método propio de la ciencia del 

derecho? 

Aqui nos encontramos que el vocablo método es mul

tivoco y que posee varios significados. 
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Atendiendo a su expresi6n etimol6gica m6tido viene 

de las voces griegas meta y odos: meta significa "a trav6e 11 

yodos "camino", Camino que atraviesa. Otros manifiestan -

que Tiene de la palabra persecusi6n, esto es, investigaci6n 

de acuerdo con un orden determinado y así alcanzar un prop! 

sito. 

"86.nchez Romin ha dicho que mbtodo es la direcci6n 

ordenada del pensamiento en la obra de la ciencia. Un •'t,g, 
do dice Glebot es un modo razonado de cond~cir el pensaaie_! 

to para llegar a un resulta determinado, y notablemente pa

ra descubrir. la verdad. Bonnecaee concluye que m6todo no -

es otra eosa que las directivas seguidas por el espiritu P.! 

ra penetrar en un objeto cualquiera del conociaiento huaano 

y llegar a hacerse dueño." (30). 

Observemos que estos autores en resumen dicen, que 

el •'todo es el camino, la direcci6n ordenad~ del pensaaien 
. -

to, de la raz6n, hacia un prop6sito, un objeto para descu-

brir la verdad. 

El atrio de toda ciencia lo constituye un •'todo, 

adquiere a través de este una genuina realidad cientitica. 

Vale decir que el •'todo es la forma de 'Vida y su elemento 

(30).- Baldenes Gasset Ram6n.- Metodología del Derecho.
Bosch Cas& Editorial.- Barcelona, 1959, p•g. 17. 
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esencial. ¿Es posible una investigaci6n sin un método ade

cuado a la naturaleza de la investigaci6n? De d6nde viene, 

en verdad el pena8Jlliento científico, su firme aegui'idnd y - · 

defensa?. Simplemente, del método. "Mh como la ciencia se 

estudia a sí misma, y hay una ciencia de la ciencia y tnm-

bi~n una ciencia al cuadrado, es oportuno distinguir la es

pecie del género. Entre las varias denominaciones que se -

usan para señalarlo, escogeremos la acepci6n de metodología. 

Si se busca el significado puro del vocablo, toda la cien-

cia, o, al menos, la ciencia de la prActica, es metodolo~

g!a, porque no c1111ple otra .tarea que la investigación de la 

vida del obrar. Pero eoao tambibn puede significar por an

tonomasia discur8o sobre el m&todo científico". (31). 

En otros términoe llegamos a la conclusi6n que to
da actiYidad hwaana necesita de la metodología, pero esen-

cialmente precisa de ella la ciencia. 

La Metodología del Derecho como nos a!ir11a el Pro

fesor de Pina es "la rea de la metodología general que tie 

ne por objeto el estudio de los m~todos jurídicos. Estos -

en el m&s amplio sentido, como crítica de la eonceptuaci6n 

juridica-cientifica, tiene dos temas ·fundaeentales: en pri

mer t6rmino, la toma de posici6n propia unitaria del dere--

(31).- Carnelutti FrancenM.- ?'!etodoloe;ia del Derecho.- 'fra 
ducci6n al español por el Dr. Angel Osorio.- 2a. Ed,! 
ci6n. Manuales U.T.H.E.A. No. 124, pág. 4. 
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cho y de la jurisprudencia, en relación con el substrato j~ 

ridico de la vida 1 de la cultura, es decir, con la tranSJI.!! 

taci6n del aaterial pre-jurídico en conceptos jurídicos y, 

en segundo lugar, la correlación sistea,tica de los eoncep

toe jurídicos entre si o la !ol'lla sieteaAtica de la juris-

prudencia•. (32). 

Diecrepaaos con el aaestro de Pina parcialaente, -

nos expone un concepto tradicional, pero dentro de ese p'-

rraro nos dice que el derecho es correlación eistea,tica de 

loa conceptos jurídicos o la ror111a sistea,tica de la juris

prudencia. 

La ciencia de los a6todos aunque tol'lla parte de la 

16gica especial no debe contundiree con sus prop6sitos ina,!. 

diatos. Bos expresa Edaon Globot que •La lógica estudia -

las condiciones de validez del juicio y del razonamiento; -

ahora bien, un a6todo no es el Wiico razonamiento elemental, 

sino una serie de operaciones a modo de una sucesión de el,!. 

mentes encadenados.M 

La metodología es pues, la 16gica especial, el es

tudio de los distintos procedimientos razonados que convie

nen en los diversos ordenes de la investigaci6n. 

(32).- De Pina Vara Rafael.- Diccionario de Derecho.- 1a. -
edici6n. Ed. Porrúa, S.A., México, 196?, PAg. 200. 
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El filósofo italiano Nicola Abbagnano en su Dicci.2, 

nario de Pilosofín indica que el método posee dos signitic.!, 

dos fundamentales en el Angulo filosófico: 

A).- Toda investigación y orientación de la inves
tigación. 

B).- Una técnica particular de la inveetigaci6n. 

"lo obstante que en el usó moderno 1 conte11por6.neo · 

prevalece el segundo signi!icado, no hay doctrina o teoría, 

ya sea científica o tilosótica, que no pueda aer considera

da según el aspecto de su orden de procediaiento, y por tea 

to, denominada m'todo". (33). 

Esto noa induce a hablar de la disparidad de crit,! 

rioe para jusgar la existencia del •'todo del derecho y de 

la 11Ultiplicidad de enroques que encontraaos en las preocu

paciones aetodol6gicas de los juristas. 

"A trav~o del exaaen de su desenvol.9imiento hist6-

rico, encontraaos que los •'todos han 8Ul'gido unas veces en 

alguna ciencia natural 1 otras ocasiones en una ciencia so

cial, y s61o de&pu's es cuando se ha logrado ext~nder su V.! 

lidez al conociaiento cie1J.t!tico en su conjunto•. ( 34). 

(33).- Obra citada, p,g. 4?6. 
(34).- Eli de Gortari. "El P!~todo Dialectico•. Priaera Edi

ción. Colección 70, segunda serie, dirigida por Al-
berto 86.nchea ftascuñ6.n, p!g. 16. 



?8 

Nosotros partiremos del m6todo de la unidad sincr,! 

tica, como la sintesis de lo que se considera aejor, arm6n,! 

co, de varios sistemas aplicados a determinado objeto o aa

teria del conociaiento son variables a trav6e del tiempo, y 

se encuentran en continuo desenvolvimiento histórico y eia

teaitico. 

!aabi6n utilizaremos los procediaientoe aet6dicoa 

parciales, que se han iniciado en una u otra r .. a para aei 

ael"Yir en otras disciplinas de la ciencia. 

De esta aanera, dentro del m6todo de la unidad eiJl 

er6tica quedan incluidos todos los procesos que se aplican 

para la obtenci6n, la conatituci6n 1 la c,011UDicaci6n de un 

nue•o conoeilliento. 



79 

O.lPITULO CUARTO. 

I.- El •6todo aincr6tico. 

l).- Detinioi6n etiaol6gica. 
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11.- 1or11as eategoriales aetodol6gica•. 

A).- El an'1.iaia. 

B).- La.11Dte1i1. 

C).- La abatracci6n. 

D).- La dete1'9inaci6n. 

1).- La i.nducci6n. 

r).- La deducci6n. 

111.- El a6todo puro del Dorecho. 

A).- Expoaici6n. 

B).- Errores iaplicacloa en el postulado de la 
pureaa del a6todo. · 

O).- La eatructura ,jerúquica del orden ,jurí
dico. 

D).- La pir'9ide jurídica. 



80 

I.- EL tml.'000 DE LA. UNIDAD SIN<JRE!IC!. 

Uno de loe !ines de este trabajo es c&l'aoterizar -

una pluralidad de a6todoe que se traduce en una unidad aill

cr6tica. Porqu6 deciaoe Unidad Binc~tica?. La unidad es 

anaonia de conjunto, acci6n simultÚlea que tiende al •ie•o 

fin y, el sincretieao ea el sistema filoe6fico que trata d

cunciliar doctrinas diferentee, a.raoni16ndolaa, e1pecitica

da1 a un objeto o aateria de conociaiento, otorgando un DU!, 

vo conociaiento. 

Á la unidad •inc~tica se llega no por el biene•-

tar que 1upone adoptar posturas conciliadoras o interaedias, 

sino porque a ruer1a de penetrar en la te11,tica de la aeto

dolog{ a se dice que se ha llegado 6naniaeaente a la atiraa

ci6n consciente y razonada de que la cuesti6n de los proce

diaientos m6todleos, precisamente por su característica ºº!. 
plejidad exige superar soluciones aonistaa in1Uficiente1 -

por su aiaplicidad para resolver el probleaa. Blltonce•, ha

remos una estrueturaci6n ordenada y anaonioaa de los •l,.•!. 

tos y sus conexiones, para reconstruir unitari~ente las -

distintas operaciones aet6dicaa en un nivel mas amplio y -

pl'O!undo. 

A).- DDIJfICIOl·E'fIPIOU>GICA. 

Sincretiemo.- Proviene del griego !urlrpntitu6s, 
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(coalici6n de dos a.dvttrearios contl'a. un tercero) con lpyti

seiv (obl'9!' o hablar con un cretense, ser i.apostor). Siete

•• tiloe6fico que trata de conciliar doctrinae diferentes. 

(35). 

B).- SU Dln:B.111CU 001 EL EOLEC'I'IOO. 

Si TellOs en el diccionario la palabra eclecticis

ao noa retiere del griego ltlegein, eecoger. ft6todo CJlle CO!l 

siete en reunir lo mejor de la Doctrina de varios eisteaaa. 

Soluc161l interaedia. Comparando el m6todo sincritico con el 

ecl6ctico vere9oa una siailitud, pero hll1' una sola diferen

cia. Si entendM101 el aincretieao como la aescla d' siate-

aaa 1U11oniaa,les, e1te plurali .. o ha de tener una liaita -

ci6n: •oldarse a la naturaleza de la realidad a la que ·eiJ: 

ve 7 no aaagalllar eleaentos contradictorios •. En el eclecti~ 

cisao hll1' diticultadee para la co•binaci6n de sisteaas di-

veraoa, no es posible la 1\1Xt•posici6n, suma o.araonía en-

tre principios contrarios, entre noainalisao 7 reali1ao, •.! 

piri .. o 7 espiritualiaao. Obeenoeaoa bien que habr& contra

dicciones en todo el sistema abandono oculto de algunos de_ 

los principioe 7 un paso hacia el indiferentismo. En suaa,_ 

aanitestaaos que el eincretimio es l•. síntesis de lo mejor_ 

de varios eieteaas aplicado a un objeto, a un !in o aateria 

(35).- Diccionario !spasa Oolpe. Letra 8-Z~- !omo VI, 2a. -
. ed.- l'fbico, plg. 126. 
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de conocimiento. pues la única co11probaci6n objetiva de 

la valid'• de un sistema es su aplicabilidad en los proce-

eos existentes. con lo cual se verifica el ecierto y el gl",!. 

do de aproximaci6n con que dicho sisteaa refleja el des&.rl'!l 

llo real de esos procesos. 

O).- U Il'U.GEI Pl>DEDA OOlfJUGA.DOR.A. DEL Pll!ODO. 

La poeici6n. correcta, indud.ableaente e1 a nueatro 

juicio, esta &l'llOn{a entre sisteaas, que toaa en con1idera

ci6n loe eleaentos aproYechablee de cada uno de 101 eiste-

aas. Dete~inareaos cual•• 100 e1os elemento• utiliaablee 7 

cuales son esos tactoree o aspectos que deben toaarse en -

cuenta para realizar la agrupaci6n org6nica que ha de ser_ 

la meta de la investigaci6n metodol6gica. 

El exclusivisao coao actitud mental ante los pro

bleaas del Derecho. antes o despu'ª• deaeaboca en el traca-

so. 

Quedando establecido que todos los a6todos son -

buenos, 7 ninguno es suficiente, particula:r11ente considera

dos, aportan una piedra a los ciaiento1 de toda ciencia. Bl 

error te6ri~o que nos entrega ... que uno y recha1a los o-

tros, consiste en no construir los eiaientoa y es obvio el 

edificio de la ciencia. So presentamos, lo· volTemos a reit.! 

rar, una simple amalgama, sino la agrupaci6n orginica de --
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los diversos m6todos colaboradores, pues todoA son comple-

mentarios los unos de los otros. 

El contenido de la posición del m6todo de la "Un,i 

dad Sincr6tica11 ca la no transacción, la renuncia o el con

formismo, porque consideramos certeramente que para que un_ 

sistema sea completo y carezca de contradicciones es hasta_ 

cierto punto ilusorio, porque el conocimiento es inagotable 

y se perfecciona continuamente, entonces hay que proseguir_ 

la tarea, se&Jir siempre adelante, siempre mas all,. 

Expondremos los diversos m6todos colaboradores, -

para formar la unidad sincr6tica, y que son los siguientes: 

1.- El m6todo Marxista Leninista o m6todo dial6c-

tico tomado como l~ base de la estructura. 

2.- Pormao categoriales metodológicas. 

3.- El m6todo de la Sociología del conocimiento • 

4.- El m6todo puro del Derecho. 

Formas categoriales metodológicas: 

Podemos considerar que puede hablarse 'de una con

cepción filosófica del m6todo jurídico, es deci~, la llama

da Metodología del Derecho Fi los6fica, qtte nuele aubdividi~ 

se en L6gica y Epistemol6gica, que estudian respectivamente 

loa ca.minos para alcanzar el conocimiento de aquellos por -
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los que se les interpreta acertadamente. 

Los estudios se han orientado a establecer cuales 

son los instrumentos lógicos y epistemol6gicos que pueden -

aplicarse con mayor eficiencia a todas las cienc~ae; de es

ta manera so discute sobre la aplicabilidad de la$ formas -

categoriales metodológicas que expondremos subaiguienteaen-

te: 

a).- El an'lisis.- La investigaci6n de cualquier 

Ciencia se establece en la descomposici6n de los eleaentoa 

componentes d.el objeto o del establecimiento de ellos. ~-

pezareaos por las toraas mas conocidas de la in•estigaci6n_ 

11etodol6gica: .el an'lisis 1 la síntesis. '!stas dos romas -

dan origen a dos clases de •'todos: la a~atracci6n, con su_ 

correlativo inverso que ea la deterainaci6n, 7 la inducci6n 

con su inversa, la deducci6n. 

•El objeto de una Ciencia se presta a una contea

placi6n analítica en cuanto aparece, o co•o una coexisten-

cia de elementos, o co•o estado que viven en .diferente tiea . -
po·7 hall6ndose entrelazados por características que a e---

llos convienen~ (36). Concretamente,· diremos que el an6li-

sia es una operaci6n aental realizada gradatiYaaente, que -

aspira a una co111>osiei6n del objeto a trav's de sus eleaen-

(36).- Obra Citada p,g. 26. 



85 

tos componentes. Esta operaci6n mental se efectúa primera-

mente en una descomposición de las formas aparecientes del_ 

objeto, a continuación do las partes del objeto a sus cond.!, . 

cienes causales, y en seguida un rmálisis lógico, existente 

en un desdoblamiento del hecho completo relacionado con su_ 

estructuración lógica. Estas graduaciones del acto del pen

samiento enalitico, convergen igualmente en las ciencias n.! 

tura.lee y las espirituales". 

b).- La Sintesio.- Presupone el anverso del m6to

do analitico, es una función reproductiva, posee un Talor -

limitativo y solo en base a· reeultados analiticos recibe su 

particular inter6s. También la síntesis ea la creación de -

un acto productivo pueoto que conduce a consecuencias sint! 

ticas especifica.~. Sobre estas formas sint~ticaa, la repro

ductiva y la productiva hay en circulación multitud de pos.!, 

cienes intermedias, una extensa gama. 

Generalmente, tanto el anAlisia como la síntesis_ 

tienen aplicación deducida unilateralmente, pero conjunta-

mente colectan amplios rell'Ílltadoa científicos. 

Con raz6n se ha puesto en relieve que loa m6todoe 

analíticos y sintéticos no son métodos cabales, aino elemen 

tales o partes del método general, y que este, en cada cie!!, 

cia, tiene sus modalidades especiales, determinadas por las 
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esencias de sus respectivos objetos. 

c).- La Abstracción.- Esta se funda sobre la invest.!, 

gación analítica, y no es mas que un procedimiento en vir-

tud del cual co•prendemos ~ !ijamoo los elementos de un co~ 

cepto y eli•in .. oe otros. El significado científico descan

sa en parte, en el valor que concede a un elemento y espe-

cialmente, en la importancia que posee como parte integran

te o medios de auxilio de otros procedimientos 16gicoe. La_ 

abstracci6n funciona de dos formas: aieluiento '1 generali

zación. 

d).- La Determinaci6n.- El proceso aentJl se de-

een'11elve, co•o ya lo dijimos, principalaente en loe diver

sos sisteaas, entre designios contrarios; la detel"llinaci6n_ 

viene a ser la consecuencia inversa de la abstracci6n, '1 en 

su sentido científico se apoya, precis&11ente, en una verit! 

caci6n coapleta, con.creta, que por lo general no consigue -

la abstracci6n. El concepto ganado por la abstracción ad- -

quiere un resaltaaiento concreto 1 especifico en gracia a -

la dete1'1linaci6n. Esta precisión que actualiza el concepto, 

pudiera decirse, reviste dos grandes formas en la detenain! 

ción que teneaos que distinguir: colegiación y especitiea-

ci6n. (3?). 

e).- La Inducci6n.- Este •'todo noe viene de la -

(3?).- Obra citada, p¡g. 27. 
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e).- La Inducci6n.- Eote m6todo nos viene de la -

antiguedad. Ariet6teles es el que hace persistente la apli

caci6n del m6todo a la metafísica. Aquella frase de Comte -

sobre "la inducci6n para deducci6n en poo de la construc -

ci6n" gana en parte nuestro detenimiento cuando analizamos_ 

que •1a inducci6n es el m6todo o procaso nacional en el que 

el espíritu conclu,.e, elev'1ldose de las consecuencias a los 

principios, de los hechos a loa ren6aenoa, de los fen6•enos 

a las leyes, y de los efectos a las causas• (38). !ata es -

la inducci6n de la que tanto partido eacarian loe hembree -

del sophie griego, es decir, los sofistas, que ocup6.ndoee -

de una realidad aparente pretendieron subvertir la realidad 

de la Ciencia nin conseguirlo. 

Este •'todo sirve esencialmente en procedillientoe 

diferentes, busca a traT6s de la profundizaci6n de los a6t,g, 

dos analíticos 1 sint~ticos una interpretación de hechos; -

toaa una interpretación particular que se le ofrece como p,g_ 

sible d6.ndole a 6ste un valor hipot6tico, verdadero, para -

desarrollar desde aquel consecuencias positivas. Estos pro

ductos se traducen en preceptos generales que no son mas -

que leyee. 

r).- La Deducci6n.- Este mbtodo representa el pr,g_ 

(38).- Preciado Hern!ndez Rafael.- Lecciones de Piloso!ia -
del Derecho.- Edit. Jus, M~xico, 5a. Ed.,196?, p'gs. 52 y -
53. 



88 

cedimiento opuesto, por el cunl el espíritu concluye, des-

cendiendo de los principios a las consecuencias, de las le

yes a los fen6aenos y de las causas a los efectos •. Este m6-

todo puede conectar o en una inducción precedente o consti

tuir un procedimiento independiente. A su vez, l~ deducci6n 

se vincula a la inducci6n. De hte se infiere su caracter -

causal y 16gico. No obstante se inscribe una diferencia ra.:. 

dical entre ambos, que es referente a la figura externa~ -

'• la esencia metodol6gica de una 1 de otra. Desde el punto_ 

de vista causal, ln doducci6n v6 el principio de la causa-

ci6n bajo un orden de cosas diversas igualmente¡ las opera

ciones lógicas difieren, puesto que en la deducci6n distin

guimos sobre el particular dos m6todos principales, la de-

ducci6n sint~tica y analítica, estableciendo la importancia 

que en las Ciencias espirituales o culturales revista espe

cial empeño la deducción analítica, ya que la calificación_ 

jurídica es un enjuiciamiento que descansa en el an'lieis -

que hag..,oe del tipo jurídico, encontrando la definici6n d.!, 

terminada de derecho para la aplicación al hecho. 

El ~'todo Puro del Derecho. 

La tesis expuesta por !elsen se basa en una teo-

ria pura del Derecho, alejada de Ciencias atines de ideolo

gía política y de todo elemento de las Ciencias Naturales. 
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"Hace casi un cuarto de siglo que emprendía la tarea de el.!. 

borar una Teoría Pura del Derecho, es decir, una teoría de

purada de toda idea política y de todos los elementos de -

las ciencias naturales, y consciente de tener un objeto re

gido por leyes que no le son propias. ~i finalidad ha sido_ 

desde el primer momento elevar la teoría del Derecho, que -

aparecía expuesta esencialmente en trabajos mas o menos en

cubiertos de política.jurídica, el rango de una verdadera -

ciencia que ocupara un lugar al lado de otras ciencias mor.!. 

les. Be trata de profundizar las investigaciones emprendi-

das para determinar la natqraleza del Derecho, abstracci6n_ 

hecha de sus diversos asuntos, 1 orientarlas en toda medida 

posible hacia la objetividad y la precisi6n, ideal de toda_ 

ciencia•. (39). 

A).- Exposici6n: 

Al preguntarse lque es la teoría pura del Dere 

cho? y en consecuencia, ¿ que es el m~todo puro del Dere 

cho? lelsen manifiesta que su Teoría Pura del Derecho es u

na teoría del Derecho Positivo, del Derecho Positivo en ge

neral 1 no de un derecho particular. Es una teoría general_ 

del Derecho y no una interpretaci6n de tal o cual Orden Ju-

(39).- lelsen Hans.- !eoria Pura del Derecho Introducci6n 
a la Ciencia del Derecho.- Edit. Eudeba.- Untversidad de _-:; 
Buenos Aires, ?a. Ed., 1968. Prefacio de la Edici6n Alemana 
de 1932, P•e. 9. 
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!icarse como teoría pura indica que la misma trata de cons

tituir una ciencia que tenga por ánico objeto al Derecho e_ · 

ignora todo lo que no responda estrictaaente a su de!ini -

oi6n. 

Xelaen sostiene que el Derecho tiene categoría de · 

~ 1 que en tales condiciones, lo que podríaaoe llamar -

fundamentos reales del Derecho cae dentro del 6inbito de lo_ 

oociol6gico, a la vet que loe fines del Derecho correspon-

den al campo de la Etica 1 de la Política, calitic6ndolos -

por esta rai6n de metajurídicos. Involucrar entonc~e nocio

nes, datos, 1 m~todos eociol6gicoe en las in•estigaciones -

jurídicas, conduce necesariamente a conclusiones talsfte; 1_ 

otro tanto ocurre cuando se aplican principios 1 •ftodos ~

propios de la ~tiea y la política. El estudio del Derecho -

as! parece muy junti!icado que se aplique eepe~íticamente -

un m~todo jurídico. (40). El principio fundamentalmente b'

sico de su m~todo es eliainar de la Ciencia del Derecho to

doa los elementos que le son extraños. Bajo este sentido, -

resulta un hibil expediente para sontener la teoría de loa_ 

tres 6rdenes (Derecho Justo, Derecho Posible y Derecho Pos! 

ti•o) para posteriol'lllente reducir la esencia del Derecho PE, 

sitivo a la estructura lógica de la propoaici6n jurídica, ~ 

(40).- Obra citada, pág. 46. 
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concluyendo en afirmar que s6lo tiene el caracter de Cien-. 

cia Jurídica la que establece eatructuras puramente torma-

les, verdaderos vasos recipientes en los cuales se puede d,! 

positar cualquier contenido. 

B).- Erroren implicados en la pureza del a6todo: 

Una especial direcoi6n producida en el racionali,! 

mo dentro de la filosor!a idealista, est' constituida por -

el pensamhnto de Hans J:elsen. Tiene errores, es verdad, P.! 

ro taabi6n posee los elementos que utili&areaoe en el ani
lisis de nuestro trabajo, como lo es la Pirhide Jurfdica,_ 

entre otros factores. 

Respecto a las conclusiones a que nos lleva la P.!! 

reza del m6todo no concordamos con ellas por lo siguiente: 

El Derecho cient!ticaaente considerado, indica -

lelsen, no tiene que ver con la 6tica, política y eociolo-

gia, es esencialmente una estructura 16gica,-pero se piensa 

que si a 6sta estructura toraal se le agregan contenidos y_ 

fines valiosos deede el punto de vista aoral y político, --

6stas merecen el calificativo de jurídicas, son eeencial--

aente Derecho. i.. fuente de todo conocimiento es exclusiva

mente el hombre, 6.nico sujeto cognoscente, y por lo tanto,_ 

ya dijimos anteriol'llente y lo volveaoe a reiterar, todo co

nocimiento racional desemboca forzosa.mente en un antropocea 
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trismo irreductible, y por tanto el jurista no puede serlo_ 

totalmente. Hay algo •'s, no es posible librar al Derecho -

del intimo contacto que mantiene con otros probleaas de in-· 

dole cultural. 

En conclusi6n, interpretando a lelsen ¿ no puede_ 

considerarse que la Teoría Pura del Derecho justifica al ~ 

mismo por la sola circunstancia de serlo y tiene un alcanc! 

ª'ª' que es deslindar las esteras met6dicas del conocimien

to, ya que la Teoría os pura desde el punto de Ti.eta 16gic.2, 

1 6tico, en cuanto trata de deslindar los campos del conoc! 

miento aediante BU m6todo adecuado a cada caso ? 

C).- La estructura jer,rquica del Orden Jurídico: 

El Orden Jurídico es un sistema de noJ."llas, debe·

antenderse que sistema jurídico integra no s61o las noraas_ 

establecidas para una comunidad, sino tambi6n las situacio

nes derivadas de ellas. 

l Que es lo que constituye la unidad de una plur,! 

lidad de normas jurídicas ? una norma pertenece a un orden_ 

determinado. Una pluralidad de nol'lllas, indica lelsen, cons

tituye una unidad, un sistema o un orden, cuando su vali- -

d~z de todas las normas pertenecientes a un mismo orden 

constituyen una unidad. Una norma pertenece, pues, a un or

den dete:n1inado únicamente cuando existe la posibilidad de_ 
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hacer depender su validéz de la Norma Fundamental Hipot6--

tica que se encuentra en la base do éste orden. Ahora bien, 

entendemos por sistema " un conjunto ordenado de elementos_ 

desde un punto de vista unitario (41). Los diversos sujetos 

jurídicos dentro de un Orden de Derecho, los act_os de títu

lo de causas y efectoe dentro de un orden jur!dfco, loe di

versos actos de autoridad y sujeción al Derecho, etc •• Todo 

esto englobado dentro de un Orden Unitario. Ello sucede, -

por el eecalamiento de las normas jurídicas, o sea, por el_ 

proceso de sistcmatizaci6n vigente; pero a su vez interTie

ne el concepto de vigencia, pués no puede haber eietema ju

rídico sin el supuesto o elemento de vigencia; 1 el Dere -

cho Vigente es aquel Derecho Positivo qu~ rige en una deteI, 

minada ~oca 1 lugar; en consecuencia, puede haber Derechos 

Positivos .!!.2. vigenteew (42). Pu6s bien, el sisteaa de un O!, 

den Jurídico implica la ordenación de las normas en un mie-

mo cuerpo. 

D).- La Pir6.mide Jurídica. 

El escalonamieüto de las nor11as jur!di~ae ti~e -

un lazo org'-nico, que consiste en la delegaci6n, o sea, en_ 

(41).- Terh !'fata Juan Manuel.- Pilosor!a del Derecho.- Ed.. 
Porráa, S.A.- 3•. Edic.- H~xico, 1967, p,g. 14. 

(42).- Obra citada, p~. 15. 
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ci6n derivada. A este escalonamiento de las situaciones ju

rídicas que pel"lliten la integraci6n de una variedad de con

ceptos o situaciones en una unidad o un todo, es lo que se_ 

h~ llamado metat6ricamente la" pir6.mide jurídica", por- -

que desde un punto de vista est!tico, es la Constitución 1_ 

es tambi6n el remate unitario del sistema; ello, con tunda~ 

aento a todas las detel'llinaciones jurídicas posteriores., 

Los últimos escalones del siste~a jurídico se re

fiere a ¿ donde se encontrar6n ? eristen dos tesis al res -

pecto: una señala que los dltiaos grados del escalonaaiento 

jurídico son los actos de ejecuci6n, claro est,, lo que pu,! 

de s~r establecido en base a que la unidad de la Oonstitu-

ci6n, como el apoyo unitario¡ en tanto que la •'xi•• plura

lidad se establece en los actos concretos y en situaciones_ 

jurídicas particulares. • Pero s61o relatiT&11ente, porque -

los actos de ejecuci6n pueden dar lugar a muchas situacio-

nes, y porque la unidad de la Constituoi6n puede ser subsu

aida en otras unidades •. (43). Un eje11plo es que la pl.Z.• 

lidad de Bitados y Constituciones de a6ltip~es Países po- -

seen una Constituci6n unitaria en el pacto •ederal; de tal_ 

suerte que se encuentran subsumidas las que tueron unidades 

parciales en dicho pacto federal. Por eso deciaos que la -

(4)) .- Obra citada, p,g. 50. 
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unidad del eisteaa se presenta s6lo relativamente en la u-

nidad de la Conetituci6n. Lo que vale ea la regia lógica C.§!. 

ao regla contoI'lle a la cual es interpretado un Orden o un - . 

Siateaa. 

Siempre habri de ser buscada desde un punto de -

Ti.eta 16gico-jur!dico. Una unidad constitutiva creadora es_ 

!orzosamente una Oonstituci6n Positiva, por lo que dejamos_ 

el probleaa de que si'eu la interpretaci6n 16gica-ju.rídica_ 

o hist6rica-poaitiva. Pensamos que estos conceptos se pue-

den ar11oni1ar en el contexto de la realidad social de una -

laci6n. 
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l. - EL DERECHO SOCIA!, EN LA COIDNIA. 

El Derecho Social arranca de las disposiciones o_ 

reglas compiladas en las ramosas Leyes de Indias, para pro

teger a los aborígenes, normaa de buen trato y estatutos -

tuitivos del trabajo humano. Este Derecho Social· se inspir6 

en la generosidad de los reyes católicos, en las ideas de ~ 

bondad y caridad de la Reina Isabel, en el cuidado del tra

bajo humano, en mandamientos de la m's aignificativa prote.2_ 

ci6n humana que desgraciadamente no se cueplieron en la - -

pr,ctica. Eran hermosas letras muertas, nin embargo, un ju

rista español reclama para España el título de Creadora y -

Maestra del Derecho Social. 

" Nos cabe el honor a los españoles dice G6mez de 

Mercado, de que nuestra patria aporte a la Cultura Univer-

sal dos ciencias de incalculable valor: El Derecho Interna

cional Pdblico para regular las relaciones entre los Esta-

dos, y el Derecho Social, para resolver las cuestiones re!!, 

rentes al trabajo, hermanando a los que cooperan en la pro

'ducci6n". Tratando de ~ate último extremo, agre~ el autor, 

• En uno de mis modestos libros demostr' que España había -

creado el Derecho Social en las ramosas Leyes de Indias, d.! 

das para las provincias ultramarinas "· (44). 

(44).- G6mez de ~ercado F.- España, creadora y maestra del 
Derecho Social.- Revista General de Legislaci6n y J'ü 
risprudencia, Tit. I, Madrid, 1941. 



Tambi6n invoca G6moz de Morcado como origen del -

Derecho Social la cl,usula XII del Concilio de la Reina Ca

tólica que dice : 

• Suplico al Re1, mi señor, afectuosamente ' encar

gue 6 aande a la dicha prinoes~ lli hija al príncipe su aar!, 

do ••• non consientan ni den lugar que los indios Tecinos 1_ 

moradores de las dichas Indias y Tierra fi!'lle ganadas 1 por 

pagar, reciban agra.to alguno en aue perso~as 1 bienes; aas 

mando que sean bien 1 justamente tratados. T si algdn agra

vio han recibido lo reaedien y pro•ean •. 

t concluye as! 1 

• Esta noraa aarca la dirección de 1111a política -

tutelar de los trabajadores inspirada en el ETangelio; so

concreta en la doctrina del UniTersalismo Jurídico-Social;_ 

destruye la tendencia de razas privilegiadas 1 doainantes,-

1 &!irma la fraternidad de todo linaje buaano como resplan

dores di'f'inos &el Padre que eet,. en loe cielos• •. (45). 

El derecho social de la Colonia fue un noble int~ 

to de protección hullana q~e no lleg6 a la vida del hombre -

de All'rica y que se conserva virgen en viejos infolioe. Sé 

(45).- Obra citada, p!g. 203. 
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le denomina derecho social por su intenci6n, pero no se in

voca este t6rmino. 

2.- EL DERECHO SOCIAL EN LA IISURGERCIA. 

La originaria protecoi6n de los derechos de los -

mexicanos, del ciudadano y del jornalero, se encuentra en -

las proclamas libertarias del Padre de nueatra Patria, el -

Cura Miguel Hidalgo y Costilla, •el primer socialista de.ft! 

xico•, y en el mensaje de don Jos6 "•ría ftoreloa 1 PaT6n, -

otro de los Padres de la Independencia que &SU11i6 el titulo 

de •siervo de la ftaci6n•, en que reclaaaba auaento de jor-

nal y Tida huaana para los jomaleros; principios que se e.! 

cribieron en el sumpremo c6digo de Insu~ncia: la Conetit,!! 

ci6n de Apat1ing'-n de 1814, primer estatu.to tunduental meu 

:rlcano, aán cuando no tuvo efectos pr,cticos. 

Don Jos~ ftar!a ftorelos y Pav6n, en su hist6rico -

aeu9Je dirigido al Congreso de ChilplÍ.ncingo·, denoainado -

·~entiaientos de la laci6n", de 1~ de eepti .. brs de 1813, -

en el phra!o 121l presenta su pensuiento social: 

•Que como la buena ley es superior a todo hoabre, 

las que diete nuestro Congreso deben ser tales, que obli--

gue.n a constancia y patriotisao, moderen la opulencia y la 

indigencia, y de tal suerte se at111ente el jornal del pobre, 

que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapi-
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ña y el hurto". (46). Tampoco en la insurgencia se mencio

na la expresión de derecho social. 

:L- EL DERECll'.> SOCIAL EN EL SIGU> III. 

Desde las primeras Leyes Constitucionales que or

ganizaron el Estado Mftxicano, se ~onaignan derechos en !a-

vor del individuo y del ciudadano en abstracto, y entre es

tos derechos el de libertad de trabajo, que nada tiene. que 

ver con nuestro derecho del trabajo •oden;io. Lao Constitu

ciones poU.ticas de ftbico, a partir de l.a co111Gaaci6n de -

nuestra Independencia, son tradicionalistas e indiTidualis

tae. !l Aeta Constitutiva de 31 de enero de 182'; Las Sie

te Leyes Constitucionales de 29 de diciembre de 1936; Las -

Baees Org6nica1 de 12 de junio de 1843; El Acta de Retoraas 

de 18 de •81'0 de 184?; Las Bases para la Administraci6n de 

la lepdblica de 29 de abril de 1853; La Constituci6n Polit.!, 

ca de la Repdblica ftexicana de 5 de febrero de 185?; El Ea~ 

tuto Org6nico del I11perio de l'laximiliano de 10 de abril de 

1865, de etimera i11posiei6n, pues la Oonstituei6n de 185? -
·' . 

nunca perdi6 eu vigencia, subsistiendo los derecho• del h05 

bre a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, frente -

al Estado, en la expresi6n roaintica y te6rica, consignada 

(46).- Ernesto Le•oine Yillicaña.- l'lorelos.- Universidad Wa 
cional Aut6no•a de ft~xico.- "'xico, 1965, p,g. 371.-
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en el articulo 1o., C\l;y'a reproducción es irresistible por -

su belleza literaria: 

•El pueblo ae:rlcano reconoce que los derechos del · 

hombre son la base 1 el objeto de las institucion.es socia-

les. En consecuencia, declara que todas las le7es 1 todas·~ 

las autoridades del país deben respetar las garantías que -

otorga la presente C~nstituci6n•. 

•inguno de eaoe estatutos constitucionales babia 

creado derecho& sociales en favor de los d6biles: el obrero 

dentro del indiTidualisao es objeto de vejaciones 7 se le -

convierte en ente subordinado, en aercancta de la que disp,2 

ne li~~aente el patrón, al amparo del capitalisao que el -

propio Estado representa, coao ~aeta ho7. ~aapoco se en--
cuentra en especial alguna nol'Wla nocialmente protectora de 

los d6biles. 8610 se aencionan las instituciones aociales 

protectoras de los derechos del hoabre. 

Aquí, en ft6xico, mucho antes que en Eu~pa 1 que 

en otra parte del aundo, se habla por primera vez con sent! 

do aut6noao del derecho social, en función de praga,tica -

protectora de los d'biles: jornaleros, mujeres, niños, hu'.I 

fanos. J.11 defensa de 6stos alza su vóz el n ~igroaante •,

Ignacio Ramírez, en el Congreso Constituyente de 1856-185?, 

argumentando certeramente y adelantindose a su tiempo : 
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" El mas Brave de loo cargos que hago a la Comi-

ai6n ea el de haber conservado la servidumbre de los jorna

leros. El jornalero es un hombre que a fuerza de penosos y_ 

continuos trabajos, arranca de la tierrq, ya la espiga que_ 

lo ~Umenta, ya la seda y el oro quP. engalanan a. los pue -

blos. En su mano creadora el rudo instrumento se convierte_ 

en m&quina y uniforme piedra de magníficos palacios. Las ~ 

venciones prodigiosas de la indt1stria se deben a un reduci

do nWllero de sabios y a millones de jornaleroa. Dondequiera 

que exista un valor, allí se encuentra la efigie soberana 

del tr•bajo ". 

Luego, en grandiosa c'tedra pa~lamentaria de 7 de 

julio de 1856, expone brillante tesis politico-sooial : 

" La laci6n "exicana no puede organizarse co6 los 

eleaentos de la antigua Ciencia PoU.tica, porque ellos son_ 

la exprel!li6n de la esclavitud 1 de las preoc:upaciones; nee,! 

sita una Constituci6n que le conduzca ya al progreso, que -

ponga en orden al moviaiento. ¿ A que se reduce esta Oonat.!, 

tuci6n que establece el orden en la inmovilidad 'abaolutil ? 

es una tuaba'preparada para un cuerpo que 'ri.Ye. Señores, -

nosotros acordamos con entusias•o 7 privilegio al que in-

troduce una raza de caballos o inventa un ar11a mortífera;_ 

!o:naemos una Co~stituci6n que se tunde en el privilegio de 

los menesterosos, de los ignorantes, de los d~biles, para_ 

que de este modo mejoremos nuestra raza y para que el po--
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der póblico no sea otra cosa m's que la beneficencia organ! 

aada • (4?). 

Otro ilustre jurista de la gran asaablea liberal, 

Castillo lelazco, expres6 su conformidad con la necesidad -

de grandes reformas sociales que deegraciadaaente no prohi

j 6 la Oarta "agna de 185?· 

Ignacio Raa~rez, en posterior sesi6n de 10 de ju

lio de 1856, usa por primera vez en "'xico 7 fuera de nues

tras fronteras la expresi6n derechos sociales con sentido -

proteccionista 7 tuitiTo, cuando TUelve a atacar a la Coai

ei6n porque : 

• Se olTid6 de los derechos sociales de la mujer' 

. 
~odaví• dice algo •'º que sin duda entraña preOCJ! 

pacion~s sociales : 

• !ada se dice de los derechos de los niños, los_ 

hu~rtanos, hijos naturales, que faltando a los d~beres de -

la naturaleza, abandonan los autores de sus días para cu -

brir o disimular una debilidad. Algunos C6digos antiguos d,!! 

raron por siglos, porque protegían a la mujer, al niño, al_ 

anciano, a todo ser d'bil 7 menesteroso, y es necesario que 

(4?).- Zarco Prancisco.- Historia del Congreso Extraordina
rio Constituyente (1856-1857) 1 El Colegio de "'xico, 
1856, p,g. 4?8 y ss. 

, 



104 

hoy tengan el mismo objeto las Constituciones para que deje 

de ser simplemente el arte de ser Diputado o el de conser-

Tar una cartera•. 

La locución de derechos sociales, con .. linea de i,!l 

tegraci6n en ravor de las mujeres, los menores,. los hu6rfa

nos, los jornaleros, es ter11inolog!a no usada por las c6le

bres Leyes de Indias. Tampoco la &cu.fiaron loe juristas d~ -

otros continentes antes que los nuestros, porque en aquella 

6poca se pensaba que todo el derecho era 1ocial, 1 como ~ -

tal, lo clasificaban rigurosamente en Derecho Páblico 7 en_ 

Derecho PriT&do, siguiendo al pie de la letra la -diTisi6n -

r;oaana, haata !ines del siglo pasado : Jus Publicua est - -. 
quod. ad stat1111 rei roaanae espectat¡ Jus Printua quod 9d -

singulorua utilitatea. 

En el últiao tercio del siglo IIJ: coaienalóll en E;!! 

ropa las especulaciones en torno al Derecho Social. Para i

lustrar la teoría originaria de 6ete. Es neceaario recordar 

las ideas del ••estro alu6n Otto l'on Gierte, cuando usa ee -
te t6l'llino coao una categoría entre Derecho Páblico 1 Dére

cho Pri•ado, con objeto de demostrar la ineorporaci6n del -

indiTiduo a la comunidad en tunci6n socializadora. La rela

ci6n indiTiduo, coaunidad y Estado, es punto de partida pa

ra la incorporac~6n del primero en la segunda, o en otras -
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palabras, para incluir al individuo en el todo social; tam

bi6n fundamenta el derecho social coao resultado del con--

traste entre derecho público 1 derecho privado, invocando -

taabi6n el contraste entre pueblo 1 Estado. 

El derecho social, C1J1'0 objeto ee incorporar al -

individuo en la coaunid&d para su beneficio 1 6•ta coao ~ 

po taabi6n en el Estado, era la conjugaci6n o integraci6n -

de valores individuales 1 colectivos, pero toda la teoría -

gierkiana implica una generalizaci6n del concepto sociol6gi 

co del derecho social, sin precisar a los BUjetos deatinat.! 

rios ~'1 miBao, c0110 lo hizo Raaírez en el Congreso Oonati

~ente de 185?. Lt. teoría del Gierke ea teoría sociol6gi

ca 1 teoría jurídica que concibe el derecho social eoao.di,! 

ciplina aut6noaa trente al derecho p~blico 1 al derecho p~ 

vado, aunque sin referirse al derecho del trabajo 1 de la -

seguridad social; sin embargo, en Alemania se presentan con 

tradiccionee oociales1 por un lado obtiene Biemarck la exp.! 

dici6n de la Le1 de 21 de octubre de 1878 que prohibe las -

coaliciones obreras 1 que atenta contra uno de los derechos 

sociales ª'ª valiosos del derecho del trabajo en perjuicio 

de loe proletarios, 1 por otro crea posteriormente los sel!i!! 

ros sociales de enfel'lledades, accidentes, vejez e invalidez 

de 1883 a 1889. Prente a eu política antisocialista, el c! 

lebre canciller elabora un derecho de seguridad social, pi

ra detener la lucha de la clase obrera. 
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En esta ipoca, en Europa, se inioia la 1ocialba

oi6n del.derecho 1 911pieaa a adquirir cierta aigniticaoi6n -

el t6ndno •social•, al aargen de la tradici6n del derecho 

aooial¡ ae destaca un nueTo aentido de la Tida en relaci6n 

con la !uilia el trabajo, independienteaente de lo indirl

dual. .la{ Vadal6. Papale en 1881, uplica el coac911to de D! 

ritto PriTato e Códice PriT&to-Siciale; (48) Gierke, en - -

1889 publica Die Social .lutgabe d. Prin J>rechta; Oiabali -

H refiere al Derecho Pri Tado Social en 1895 en •:r.a hoT& -

ra11 del Diritto Cirllt•; tubib liguen el ai•o cuino -

otro• Juriltu italiano• 7 trance11a. (49). 

X... ideu aocialH que H tenia en nHtro pata, 

d• la ltgillac16n de Indiu a lu procl .... 1 Hta·tutoa de 

Hidalgo 7 ftoreloa, incluah• lu a6.a preclau del ••isroaaJl 

te•, no llegaron a criataliaar en laa le7e1 al declinar el 

aiglo IIX, pHe a lu inquietudH 7 UDiteatacionH aocia

li1tu. (5()). Loa Jur11ta1 d• entone•• 1 l• legialaci6n 

uniTer1al 1610 eonociala d1Tiai6n de 61te, 101 contrato• -

(Ita).- J. Outb Tobeñu.- .ll coaentar •11 luno 06dig~ 01-
Til llezicano• de 1928, lluWutolo •1n1qo del 06digo 
PriTado Social• J u la •BeThta de Dereclao 7 Juria
pradeDcia•, t. I, ft6zico, 1930, pig. 47. 

(49).- Ooaei:atllai ~ciaco.- L¡¡, retoraa de la Legialaci6n -
OiTil 7 el Proletariado.- Italia p6ga. 276 7 aa. 

(50).- García Oan~ Roberto.- El Sociall•o en el aiglo lll. 
:ldit. Era, ftbico, 1969, p6g. 39. 
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de prestaci6n de aerYicios regulados priaeraaente en el 06-

digo 01-fil de 18?0 1 en el de 1884 baJo la denoainaci.Sn de 

"contrato de obrae•, que incluía el aerYicio 6t)ll'•tico, por 

jornal, •- destajo, precio alsado, porteadores 1 alquilado-

rea, aprend.ioea 1 ho1ped&je, siendo de juaticia sub~ -

que loe autores del Código de 18?0 ••tillaron c~o un atent,! 

do contra la dignidad buaana llaaar alquiler a la pre•t•--

c16n de ael'Tioioa peraonalea, ap'1-ttmdoee del c6digo tran-

c'8 7 de aquellos que cr.ompara\an al hoabre con la1 coHa. -

•o ob1tante, el trabajo en el 06digo OiYil no era objeto de 

protecci6n 1ino de relaci6n del obligado a pre1tar el 1-l"fi 

cio 7 de direcci6n del que lo recibe. (Art. 2578). (51). 

El trabajo era art!oulo de coaercio, Do r•ooaociAf! 

doaele al trab~ador la calidad de pereOlla en •u relacio

DH con BU patr6n o •o • el duecho chil iDdhidualhta: 

ni pen1ar entonces en el derecho 1ocial Di ea n r ... -'• -

illportante: el derecho del trabajo. El derecho ci'ril o Pr.! 

'fado 7 el derecho p~blico eran las doe di1ciplia•• que COll• 

prad.f.u todo• lo• derechos. Ad lo a.1daba uno de loa .. 

aae•troa 8'.1 brillaute1 de la 6poca, en lo• albore• de 6•t• 

•iglo, don Jacinto Pallares, en p6.gina roaani1ta que •e re

produces 

(51).- ftateos ~larc6n llaDuel.- 11 06digo OiYil 4•1 Di•trito 
Yederal, concordado 1 a.notado, f. Ill.- 116xico, 1~, 
p6g. 13. 
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"Por ra16n d• la diTeraidad de aaterias o hechos 

huaanoa a que •• retiere el derecho, o sea las le7e1 de un 

litado, b~ yarias divisiones ooa6naente aceptadas para las 

que ae han adoptado las siguiente• expre1ionea: Derecho P6-

blico 1 Derecho OiTil o priTado; lláaindoae derecho pdblico 

el conjunto de le7es que tienen por objeto el illter6s dires. 

to del conjunto de lo• aaociados o del Estado, o coao dice 

la lnstituta, quod ad atatua rei roaanoe apectaot; 1 dere

cho pr1n4o que tubUn H llua Ohil (toundo eata pala

bra un Hntido diltinto de derecho aecular o profano) el -

conjunto de le7e' que tienen por objeto el inter6a de 101 -

particulare1, quod ad aingular• utilitat• pertinet. 11 (52) 

!ubih H refiere el aa11tro amcano al Derecho 

Suatutbo Social, en ouu.to coarta la libertad para illpo

ner obligacione1 apuntando l~~enetraoi6n del derecho ao~

oial en el derecho ciTil al referir•• al de1enTOlTiaiento -

b.i1t6rico-1ocial de bte en doe partes •'O' di1tintu: lH -

le7e• relatiTIJJ a 101 derechos 1 obligaciOJlel nacidos del -

aatriaonio, faailia 1 parente1cos (obligacion•• 1ociale1 -

tu• puntuali1aaoa no1otro1) 1 la• le7e1 relatiT .. a lae d•-

9'1 obligacione1 llaaada1 indiTidualee o priT&daa (obliga-

cionea priTadae taabi6n puntualisadae por noeotros). 

(52).- Pallares Jacinto.• Ourlo coaeleto de Derecho ftexica
no.- !it. I, H6:sico, 1901, pig. 52 1 ••· 
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li en Europa ni en n6xico, ni en ninguna parte -

del mundo nacía el verdadoro derecho social al iniciarse el 

siglo XI; tan s6lo balbuceos encaminados a la aooiali&aci6n 

del derecho, basta el advenimiento de la Revoluci6n ftexica

na a cuya nombra se expiden decretos de car,cter social en 

favor do campesinos 1 obreros, propioi6ndoae la celebraci6n 

del Oongreao Constituyente de 1916-191?, que tran1fo19aria 

la revoluci6n en Oonstituci6n de 191? cre'1ld.oee un nuevo d.!, 

recbo social en las relaciones de producci6n econ6aica 1 -

rnpeoto a la tranato:rr.aaci6n de la propiedad privada. 

4.- EL DEUCJI) SOOliL El EL OOISU'!OliHB DE 
1916-1917· 

En el Congreso Ooneti tlQ'ente de Quer6taro, p1'9ci

aaaente en la ee1i6n d'~ -~~ de diei•bre de 1916, el diputa

do Jod l. l'laciu frente a la tranefol'llaci6n radical del -

pra7ecto de Conatituoi6n política que ~a 1e babia planteado 

por Jara, Victoria 1 ftan,jarres, contribq6 a robuateoer la 

teoría 1ooial de la aiau alentando la peuetraci6n del der!. 

cho 1ocial en la Con1tituci6n: 

"Eata 1•1 reconoce coao derecho social econ6aico 

la huelga, dijo ftaeiaa. 

"B•t' el pro7ecto a dispoaici6n de uetede1 70 - -

creo -agreg6- que loe que quieran .,adar al edor Jlouaix -

(don Pastor) para que tolWUle lae baaee generales de la - -
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legislación del trabajo, para que oe haga un articulo que -

se coloque, no s6 dónde de la Constitución, pero que no es

té en el articulo de las garantías indi't'idual.e1, para obli

gar a loa Esta.dos • que legislen sobre el particular, por-

que de lo contrario, si se autila el pensaaiento van a de1-

trosarlo 7 la clase obrera no quedar' debidaaente protegi-

da". (53). 

Y eetaa ideas ee plaaaaron en laa bases del arti

culo 123 de la Conetituci6n de 1917, quedando definido t'tll -

la Le7 tund .. ental que dichae ba1es aon juridico-sociale1, 

con1titutiTas de un nuevo derecho social ind9¡1endiente del 

derecho p~blico 7 del derecho privado, pues tal precepto -

fue excluido de loa derechos páblicos 11Ubjetivoa o garan--

tías individuales, pasando a !o:r11&r parte de la Oonatitu-~ 

ci6n social; dete:nú.nindo11 la protección a los trabajaoo~ 

res 1 taabi6n coao finalidad del nuevo derecho 1ocial incl~ 

so en aquellas bases, la reivindicaci6n de los derechos del 

proletariado. (54) El derecho social del traba_1o, en ft6xi

co no s6lo es proteccionista sino rei't'indicatorio de la el.! 

se obrera. !si naci6 en la Oonatituei6n de 191? 7 en el -

:mundo jurídico el nuevo derecho social en noJ.'9&1 tundaaent.! 

les de la ª'ª alta jerarquía, por enciaa del derecho públi-

(53).- Diario de los debates del Congreao Conati~ente, pu 
blicado bajo la dirección de remando Roaero Garcia7 
Tit. I, ft6xioo, 1922, p,g. 729 1 ••· 

(54).- Diario de los debates del Congreso Constitu;rente.
Tit. II, p,g. 263. 
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co y del derecho privado al ponerse, ade•!e, e~ aanoa del -

proletariado, el porvenir do nueetra patria. Por tanto, 

rue la priaera 7 'Ónica en cinco continentes que recogi6 loe 

anhelos de la elaee obrera y que proclaa6 la interTenci6n -

del Estado 011 la vida econ6aica, en tunci6n reTolucionaria 

de protección 1 reivindicaci6n de aquella olaae 1 de todo• 

loe econ6aicaaente d6bilee. 

La ideología social de nuestra Revoluc16n •e con

tuapla en docuaentoe, prooluas y dhpoeioionH; u. la lu

cha por la no1"'8& que f&Tore1ca a lee parias, que lev&11.te el 

ninl de la vida econ6aica del obrero 7 del oupe1illo, que_ 

101 eleTe a la a6xtaa dignidad. de per1onae, que loa rei'Yi.u

dique en 1ua leg:{tilloe derecho• al producto integro de 1111 -

trabajo ••• Oon ••te ideario ae crearon loe articulo•~ 1 -

123 de la Con1tituci6n de 191? en preceptos que integran el 

Derecho .Agrario ., el J>erecho del Traba.jo 7 1ue diloiplinaa_ 

proct1ale1, 011 lae que H re8Ullen 101 tillee de '8tu r .... _ 

nueY&I del Derecho Social 1 en la inte~enc16n del Jetado -

ftoderno en lo politioo 1 1ocial, eJ1 favor d1 loa d6bil••· -

Por lo que re1pecta al articulo 123, su fwlci6n reTolucioua -
ria ea indiacutible. (55). 

(55).- P. I. Btuck.- La tunci6n renlucionaria del Derecho 
del Eatado. -
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La.e diepooioione1 de loo mencionadoa preceptos -

Constitucionales por su naturale&a y contenido quedan ex -

cluídas de laa cl6sicae noraas de Derecho P<lblico 7 de Der.! . 

cho Prindo, porque no son noraas de 8llbordinaci6n que ca

racterban el priaero, ni de coordinaci6n que identifican -

al segundo, aino de integraci6n, en favor de los obreros 7_ 

los eu.pt1inoa 7 de todos loe d6bilea, para el ae~oraaiento 

de sua condicion~s econ6aicaa, la obtención de su dignidad_ 

eoao ptr•Gnas 7 para la reivindicaci6n de sus derechos en -

el po~enir, que aigni!ica recuperar la plueYalia originada 

por la e%plotaei6n del trabajo, aediante la aocialiaaei6n -

del capital por la rla de la Holuci6n gradual o de la :Rev,g, 

luci6n Proletaria, -'zillo que tales derecho• por su propia_ 

natural••• aon i.Jlpreacriptiblee. 

lfo noa canea.reaoa de proolaaar, que el Derecho 8,g, 

cial que convirtió a la Constituci6n fte:idcana de 191? en el 

06digo politico-aocial, •• el ª'º ayan.11.do del J1UDdo, a~ -

ej911plo 1 guia para loe pueblo• deaocr,ticos que aspiren •

cambiar pacitic .. ente IU estructura econ6aica c.pitalieta -

de acuerdo con 1U Oon1tituci6n Social, aubeietiendo loa tr.! 

dicion&lea derechos del hoabre 1 la organiaaci6n de loe po

deres p'blico1 de la Conatituci6n Política de loa ~atados -

Unidos "•xicanoe. 

Deapu6a de la pro7ecci6n de nueetro articulo 123 
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en el !ratado de Verealles de 1919, le siguieron en illpor -

tancia a nuestra O•rt• ftagna : La Declaraci6n Rusa de 16 de 

enero de 1918, que conaigna los derechos del pueblo traba-

jador 1 explotado, que pasn a rorwa.r parte de la Conetitu-

ci6n de juli.l del mia•o año, con la proaeaa solean• de lu

char por las reivindicacioneo del prograaa de loe soviets;-

1 la Conatituci6n il.naana de Weimar de 31 de julio de 1919. 

La Declaraci6n Ruaa cU11pli6 su destino i.mlediata

aente 1 •• reivindicaron los derechos de la cl&9t obrera, -

eaabi6ndose las e1tructuras econ6aicae 7 politioas al triU!l 

to de la ReToluei6n de 1917. En Aleaan.ia aurgi6 una nueva -

Deaooracia Social con el reeonoci:ai.ento de derecho• sooia-

lu de 101 trabajadores, que a la po1tre s6lo ru6 un COllPr.2, 

aiao aocialisante o aillpleaente un nueTo • ethos político " 

coao advierte Oa.rl Saith en su libro " 'l'eoria de la Conati

tuci6n "• Lenin coabati6 los consejo• obreros, proTenientee 

de Weiaar, en tanto que loa til6aoro1 ileaanea deacubrieron 

en la Oonatituci6n coao derecho 1ocial del porTenir, el de

recho obrero 1 el derecho econ6aico, con!orae a la expre -

si6n de Jladbruch. l despu6a de 6atas Constituciones le ai-

guie:ron otras, huta lae a'8 m.odernaa, generalilhdose en -

todo el aundo la penetraci6n del Derecho Social en el Esta

do, en la cultura, en la t'uilia, en la propiedad, en la -

econoaia, en el trabajo, en la vida, por lo que su Oarta de 
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Ciudadanía Universal es indiscutible, asi como su signi!iC.!, 

do específico coao nueva raaa del Derecho que ejerce gran -

in!luoncia on las transtormacionee que sigue su.friendo el -

Derecho Público 7 el Derecho Privado, en cuanto que se int,! 

gra por no:r'lllas protectoras 1 reivindicadorae de todo• los -

d~bilee que luch&m por la supresión de la explotaci6n del -

hoabre por el hombre, por lo cual podeaos atii-.ar que la 1,2 

cialisaci6n del Derecho est' en la vida 7 el Derecho Social 

en la Le7 1u.ndaaental • 

.EntUndase que no ueuoe la denoai.Daoi6n Do:recho_ 

Sooiaf co•o equinlente o sin6niao de Derecho del !rab&.10 1-

sino coao u.na roa nueva del Derecho -de la ciencia ¡jUl"!di

ca-aocial- que se identifica con el articulo 123 ~ el Dere

cho del ~rabajo .,. de la PreTi1i6n Social, coao do1 006ano1_ 

qu.e al unirse toman parte de él Derecho Agrario 7 otras -

dilciplinas pa.ra la seguridad .,- bieneatu de la clue obn

ra 1 de los d6bilts en general. 

5.- :&L DE'REoa:> SOCIAL El U. DOGMA1'1o.l. 

El Derecho Social Positivo ooao ciencia eocial -

del derecho, naci6 con la Oonetituci6n Kexicana de 191?; P.! 

ro deade entoncea haata ho1 no ee ha coaprendido bien eu ~ 

turaleaa 7 conttJlido, peae a que ha eido objeto de eatwiio_ 

por notable• juri•tat, eociol6gos 1 til61ofo1; •in eabargo, 
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a partir de nuestra Oonstituci6n se empe16 a especular en -

torno de la nueva dieciplina; si podía constituir una raaa_ 

aut6noaa o bien ei se le debía de contundir con el Derecho_ 

en general por esti.aarse que todo Derecho ea eocial. Ellpie

aa la luoha por este nuevo Derecho 1 los priaeroe paso1 en_ 

la Ciencia Jurídica Social. 

Lae no1'9as constitucionale1 del Trabajo, IU9tant! 

Yaa 7 proce•al•• no son siapleaente proteccioni1taa 7 equi

libradoraa o niyeladorae, en tunci6n de la socialisaci6n -

del Derecho, sino reiviDdioatoriae de la clase obrera; no -

ion e1tatuto1 reguladores entre laa dos cl&8e• sociale1 en_ 

pugaa., sino excluiYas del proletariado, a efecto de que re

cupere oon lo• bienH de la proclucci6n lo que ~utuate le 

corrHponde por la explotaci6n aeoular del trab~o huauo -

delld• la Colonia hasta nuestros días. 

El Derecho Saci&l en nueetro Pd.• tiene un conte

nido 7 alcance aayor del que le dan los autores extranjero• 

7 loe nueetroa. El Derecho Social es nort1a .tundaaental en -

la Oonatituoi6n. BD el articulo 123 se conrierte en Derecho 

del frab~o a tru·6e de eetatutoe, precepto• o nona.e pro

teo toras 7 rei'Yi.ndicador ... para 101 trabajadora• excluaiYa

aute, 1 en el artículo ~ entraña derechos en taTor de loa 

caape1ino1 para recuperar la tierra, ordenando el fraccion.! 
~ 

miento de loe latitundio1 e iaponiendo a la propiedad priT.! 
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da lae aodalidades que dicte el intor6e social. Tal es el -

contenido del Derecho del Trabajo y del Derecho Agrario co

so rllllas del Derecho Social, en sus aateriaa suetancial y _ 

procesal. Por esto, la Teoría Integral eat' por enciaa del_ 

pensuiento de loe jurietae extranjeros 1 de los mexicanos_ 

que lo eiguen, pub no toaaron en cuenta la finalidad rei-

Yi.Ddicatok'ia de llLS disciplinas sociales del !rab~o 1 ~gr! 

riaa. 

11 articulo 123, sis preciaaaente, el Derecho ~e

ncano del !rabajo 1 de la :Preri1i6n Social, 11 introdujo -

en el ~atado de Paz de Verealles de 1919; deede entonces -

H uni••r•ali16 porque en el Tratado ee recogieron auchoe -

de 8Ull principio• 1 por priaera vea se e1cribi6 de9Pu61 de_ 

la priaera gran Guerra de 1914-1918 la idea de Justicia So

cial que 101 grandes juristas del aundo 1610 cont911Plan \Jl

runci6n de protecci6n de todoe loa d6biles del llUlldo; pero_ 

el concepto de justicia 1ocial en nuestro Derecho Social es 

uplio, 7a que au finalidad es taabi6n reivindicatoria. - -

SUestra Revoluci6n en el Congreso Constitl,Q'ente de Quer6ta

ro tuTo lllla p-.rticularidad creadora (1916-191?) de ca:r,c--

ter social aas que política, coao haata entonces no habían_ 

sido otras rnoluciones 7 las guerras'. 

La priaera guerra llUDdial de 1914-1918, ~ su - -

gran contlagraci6n tundi6 el antiguo derecho político 1 - -
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cre6 uno nuevo, que coao expresara el 11aeetro de Derecho -

constitucional, Le6n Duguit, naoi6 entre el dolor 1 lae 1'

griaas¡ pero este nuevo derecho, en Vereal.le•, tu.e i.ntluido 

por el Derecho Social ftexicano,inicilndoee en :Europa a par

tir de eata 6poca las legislaciones sociales con sentido -

protector de los d6bilee 1 de las grandes ll&8aa aooiales -

que sutrieron las conaecuenciaa de la guerra; de el dere

cho social que no e6lo e• proteccioniata 1 tutelar, sino -

rebindicatorio. Por e1to ea inoo.-prendido en Europa 7. a6n 

entre noaotroe. 

Mon8ier Dugu.it, el ilu•tre profesor de Bur;ieoe, -

ooao dijera otro di1tinguido ueetro de derecho p-6blico, 

Adolto Po1ada, e•tudi6 aagiatra.laente las transfor9&cione~ 

te6ricu 1 pr,cticaa del derecho p6blico, el de,.oron .. ien

to del conc8pto del Jetado coao potencia soberana, coao ~o

der de aando; aai ooao la cooperaci6n de gobel'!lentea 1 go-

bernadoa, en inter6a de todoa, preaentando lu grande6 li-

neaa del derecho nuevo 1obre Tiejoa apotega¡¡.a1 la tueraa -

crea el derecho 7 el derecho coao política de la fuersa pa

ra 11.lnr a todos 101 dHaparadoa 1 auperar lu condicio

nee de 11.ileria que originaba la poatguerra. (56). rue el 

aaeatro de Burdeoa, en IN "anual, deapuh de la guerra, - -

(56).- Mirki.ne - Guers6Yich.- Las •ueYaa Conatitucionea del 
!!undo, l'!ad.rid, 1931, p6g. 56. 
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quien empez6 a difundir las doctrinas del derecho social, -

coao aquellas que parten de la aochdad para llegar al ind! 

viduo, del derecho social, coao aquellas que parten de la -

sociedad para llegar al individuo, del derecho objetivo pa

ra llegar al subjetivo, de la regla social para llegar al -

derecho individual, de la solidaridad • interdependencia B.2, 

cial, deatacando el derecho social trente al derecho 1.ndiv! 

dual, aUDque ain la concepci6n que corre11ponde al aut6ntico 

derecho social. (57). Por ejellplo, el derecho 1ocial aex:t.

cano, por lo que se refiere a loe derechos de loe trabajad.,2 

rea. 

E1 e:qilicable que no todo• loe jurista• del awado 

ae hubieran d-4ioado a estudiar protundaaente la Oonatitu-

ci6n ftexicana de 1917, bastaba con que o•nocieran 111perti-

oia.l.llente sus texto1; por 61to no a• dilucid6 en un pr1noi

pio el concepto de laa garantiu aocial .. , aiao del derecho 

eocial po1itivo en 1entido eatricto. Aei, en Pari1 donde -

•e proclaa6 la idea de la juaticia 1ooial en el !ratad.o de 

PH de TerHlle• de 1919, al penetrar en 61 nueatro articu

lo 123, lo• aAa diatinguidos juriata• de la 6poca di1cutie

ron el t6mino: Julian BonuecaH eetia6 que era un contra

aentido o un pleonuao (58) 7 varios aiioe despu'a lo redon-

(57).- Le6n Duguit.- ftanual. del Der•cho Constitucional, 2a. 
Id. tladrid, 1926, p6g. ? • 

(58).- Bonecaa1e Julian.- La •otion du droit en JTance ou 
I.I% aiecle, París, 1919, p4g. 178. 
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de6 con notable ligereza: le droit social eet un aot, rien 

q11 1un aot (59). M'8 tarde, en 1931, Loui11 L• :rur, e~ Droit 

individual et droit social, preeent6 nueftll conoepoion .. en 

el sentido de que el derecho individual 7 el derecho• 10~

cial conati~en do1 •l•entoa del derecho 7 no do• partH 

de bte, lo que apronch6 Bo11Deca11e en "La pu ... ~u:ridi-

que trancaie de 1~ &l L'heure prHente", en 193:h para no 

aentir•• adTerHrio de Le 7ur: en realidad no renltaba GP.2 

neote, aillo en todo cuo equivocad.os 101 do11 7 por 6l.tiao, 

ftarcel Vali.De Tolri.6 a la cargada en 1949, inaiatiuclo u -

el pleonaao. (60). l.rltoncH no H entenclf.a en :tracia el -

dencho social, tino haata que lo ditundi6 GeorgH tipert.

(61). 

!al•• 4i1cu.1ione1 Juul eido 1upered .. : Bl de:realu> 

social eoao DUH'• rua del derecho, hecha le7 twldu•tal -

en lu Oon1titucionM de1de 191? trate al derecho iA4hi

dual. o garant!aa indhiduale•, ae ha aobrepuHto c•o UD -

concepto con 1igriiticaci6n. propia 7 en 1.ntido ••tricto co

ao derecho de grapo• 1ocial.H d6bile1, porque lu tumtea -

(59).- Bo1Ulecu1• Julian.- 'Qu'••t lt droit ciTi.17 ea. la -
•cit6 aodezn.e et le1 tranetoraationa du Droit•, P•-
rf.1, 1925, pig. 50. 

(60).- llarcel Valine.- Le Indhidualiao et le droit, Pa:rf.1, 
1949, »6':· 91 1 ••• 

(61).- Georg•• lipert.- :ll R6giaen D .. ocritico 7 el Derecho 
Oi'til !!odemo, Puebla, Pue.- 1951, p,g. )~. 
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de la sociedad no necesitan del derecho para signitioar la 

voluntad de ello1. El derecho social ea el derecho de 101 

d6bile1 7 en el articulo 123 de la Oonatituci6n Kexi.cana de 

191? ea derecho de loe trabajadores y de la clase obreras -

pero el derecho 1ooial nuHtro H algo a4a que una toraa -

proteccioni1ta o niveladora, ea expreai6n de Justicia 10--

oial que rei'f'indica. 

Oronol6gicuente, eA nuHtro pab ee coaiensa a -

utiliaar •l t61'9ia.o de derecho social en la te1ia prote1io

nal del aaHtro !rueba Urbia.a, en la cual 1e 101tuvo el •ea 
tido huaan!1tico del der1cho 1ooial, en detenaa de la per•.2, 

u buaana que delia.que, ocmbatiudo la pna de llV.erte que -

autoriaaba el articulo 18 de la Oonatituc16n. (62). •0 .. 1 -

ao ,. u.taba el daia.o derecho aocial, d aiquiera. cuando ~ 

ae referían a lu le7ea del trabajo; ú1 bien ae nian lo• 

41vereo1 aapecto• de la 1ocialiaaci6n del derecho. li en -

Yucat&n donde la Univereidad laciOAal del Sureate era aoci.! 

lilta; ni e la lacuela de Jm•ilprudencia de la l1niveraidad 

lacional !ut6n011& de K6zico, 1e explicaba la legi1laci6n -

del trabajo bajo eata deAoainaci6n, si.a.o en todo el pai1 •e 

co1U1ervaba el ep{grate tradicionaliata de Derecho Induatrial 

que dieta 11Ucho de nuestro derecho del trabajo y que no - -

(62) .- Alberto !rru.eba Urbia.a.- Dberao1 qpeoto1 del Intan
ticidio.- ft'ridat Yuc.- ft4xico. 192'lt p 
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puede identi!icarse con áate. Primeramente se promovi6 el 

eaabio de titulo en la Escuela de Derecho de M6rida, luc., 

en 1939, y deepu6e en la Eeouela de Jurisprudencia depen--

diente de la Universidad lacional Aut6noaa de "'xieo, en -

1938, con l• creaei6n de la e'tedra de Derecho Proeeeal del 

Traba.jo. !an ee a.si que el antiguo aaestro Vicente Loabar

do Toledadno, public6 en la •ReTiata General del Derecho 7 

Juriepl"lldencia•, dirigida por Alberto ''•quea del Mercado, 

en el año 1930, un. illtere•imthiao Htudio 1ol>re La• hen-

te• del Derecho Industrial, que correarpoDdia al titulo ae-

gundo de au libro pr6ximo a publicar•• ba~o el noabre de -

•x1 .. entoa de Derecho Indu•trial•. Bato ocurria eA rel•--

ci6n con la di•cipli.Aa baata que 1e tund6 la c'tedra de De

recho Proce••l del Traba.jo en 1938, 1-parti6Ddola en la - -

inol"fidable ca•ona de i .. calle• de B~ Ildefonao•. 

En la1 innatigacioDtl no H ha ucontrado ni.ng6.n 

eatudio ni r.ferea.cia al derecho social antel-ior.1 o poato

riore1 al aAo 1935, en que ee public6 el Diccionario de De

recho Obrero. (63). De1tacando la legi1laci6n ~el trabajo 

eoao raaa del derecho •ocial, 1& que haeta ho7 en d{a •• •1 
gue 101teniendo que el traba~o ea raaa del derecho p~blico. 

(~). 

(63).- Trueba Urbin.a Alberto.- Diccionario de Derecho Obre
ro, 1a. Ed. M6rida, Yuc. H6x.- 1935, plg. 5. 

(~).- Castorena J. Jeaáa.- !ratado de Derecho Obrero, pAg. 
38. 
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En el aiio 1941 se present6, aunque inadvertiduente parai. -

loa juristas, el derecho social coao ciencia jlll"Ídica 1 co

ao disciplina o~o contenido la fol.'llan en parte el derecho 

del trabajo 1 su disciplina proceaal, aei coao el derecho -

agrario 1 au disciplina prooeH.l. Entonces se dijo que el 

derecho del trabajo tiene tinalidadea colecti'f'ietas que no 

correaponden a la claeiticaci6n del derecho en p6blico 1 -

pri'Y&do, 1 ae eatiaa al derecho proeeaal del traba~o ooao -

una diaciplina nueT• de car,cter social, expre1ando categ6-

ric .. ente que el derecho del trabajo tiene por objeto no a~ 

lo el aejoraaiento de laa condicione• de Tida de loa traba

jadorea, aino taabUn la rei'Yind.icaci6n de la peraona buaa

na de1poaeida, pero sil> que e1to quiera decir que con1titu-

7en una aola disciplina, 7a que el derecho del trabajo ea -

raaa del derecho social 7 uiaiaao ee puntuali&a que au ac

ei6n aocializadora inicia la tran1fo1"11aci6n de la sociedad_ 

burguesa hacia un nueTo r6giaen social de derecho, o sea la 

s1.1preei6n del r6gi.Jllen de explotaci6n del boabre por el boa

bre. (65). 

La aayoría de loa juristas de todas 111 latitadea 

reconocen el Derecho Social coao nuna rua del derecho en

tre el De1•echo P<lblico 7 el Derecho Pri"fado; pero se aegui-

(65).- Trueba Urbi.na Alberto.- Derecho Procesal del !rabajo. 
Tit. I. K6xico, 1941, p,g. 32. 
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d. luchando por la nueva disciplina social, a peear de iro -

carta de ciudadanía en la ciencia jurídica, a !in de divul

gar su contenido. (66). 

G.- !l!DB.IA.S 111'.rliXlJW>OJU.S DEL DEREOJI) SOOUL. 

Una, la difundida 1 aceptada unbiauente, •oati.!, 

ne el car6cter proteccioni•ta, tutelar del d6bil, igualita

rio 1 nivelador del Derecho Social, 1 coao parte de 6•t• •l 

Derecho Obrero 1 el Derecho Econ6aico. (67). 

i:.. otra, proclua no •6lo •l tin protecciOIÚ.•ta 7 

tutelar del Derecho Social, 11.no el rei'f'iD.dicatorio de loa_ 

ecoa&aic .. ente 46bile1 (proletariado) por lo que el Derecho 

del traba~o coao parte del Social e1 norm.. protecci0Di1ta 7 

rei"f'i.Adicatorio para 1ociali1ar 101 biea•• de la pl"Oducci6n 

7 npriair el rigiaen 4• explotaei6D. Por e1to H Derecbo -

Social. (68). 

Aabu teor!u H COllPl•entan e integra la lfeo

ria General del Derecho Social en el articulo 12). 

a).- W. primera tiane eu fuente en la ·oonaUtu -

ci6n !!encana promulgada en Quer6taro el 5 de febrero de -

(66).- Jlipert George1.- Obra Citada, p6g.)26. 
(67).- lladbncb GutaTo.- htroducc16ñ a la Oiucia del De

recho.- ftadr14, 19)0, p6.g. 158. 
(68) .- ~rueba Urbina .l.lberto.- Derecho Proceaal del '!raba.jo. 

~it. I. ft6xico, 1941, p6.g. )2. 
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191?, en la aleaana de Weiaar de 31 de julio de 1919, 7 en_ 

la.e que le siguieron a 61ta. La enaeñ6 priaeraaente Gustavo 

Radbru.ch 7 lo aiguen dietinguido1 jurietae. Entre nosotros: 

J. Je1d1 Oa1torena, ftario de la Cueva, Lucio ftendieta 11~

ñez, Jrancisco Gona,le1 Diaz Loabardo, Sergio Garoia :aaai~ 

rea 1 Beotor 7ix Zaawlio. 

La teoria ;Jurídica 7 eocial de uno de loa •b i

lutrH ezpo1itores de la Constituci6n J.leuna de 1919, GU!, 

tno :&adbruch, profHor de la Universidad de Beildelberg, -

s6lo d en el Derecho Social UD derecho igualitario, nivtl,! 

dor 7 proteccionieta de lo• trabajadore1 o la cla1e econ6a! 

cutnte d6bile1, integrado por el Derecho Obrero 7 el Dere

cho BcOll6aioo. Dice 61te de!enaor de la teoría Social Pro-

teccioniata; 

• El Derecho Social no conoce s1-ple•ente pereo-

nas ¡ cOAoce patrones 7 trabajadore1, obreros 7 9111>leado1, -

el Derecho Pencü socialmente orientado no conoce s6luente_ 

delincuente•; conoce delincuentes de ocasi6n 7 habituale1,

corregible1 e incorregibles plenaaente responsable•, delin

cuente• juvenil•• 1 delincuentes adulto•••• E• la fol'llaci6n 

de btos tipos lo que hace que ae destaque la posici6n 10-

cial de poder o de illportancia de los individuos ••• La idea 

central en que el Derecho Social se inspira no es la idea -

de igualdad de las personas, sino la nivelaci6n de las des.!, 
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gualdadea que entre ellas existe•. 

'fubib el dieti.Jlguido soci6logo ruao, Georges -

Gurrltch eatud.ia a tondo el Derecho Social en su telia doc

toral. (69). en la Ullhereidad de Parf.1, TolTihdoH a ocu

par de 61 caai nueve doa deapu6e en loa t61"11inoa lie;d.u.-

tea s 

• Ea 1111 derecho de integraci61l objetiT& a nuea -

troa ojoa, en el conjunto •. 

ID parte, coincide con Gierke, cuaDdo esplica - -

que 6ate Derecho bace participar a loa ~•toa en el ~.-

1 t .. bih coi.Aoide con nosotro• al caraoterilar •l Derecmo_ 

Social como derecho del traba,10 oOll6a. (?O). 

J:l propio GeorgH Gu.rri.tch, con poaterioridacl .. _ 

refiere al naciaiento eapontheo del Der.cho Social a l••

agrv.paciODH lauaaD&a, ezplicudo preriaente·que llo H der.! 

cho de cool"di.Aaoi6n Di de nbordinaci61l, aillo de illtegra -

ci6n o de illordiDaci6n, en el aentido de que tiene por obj,! 

to la regl .. entaci6n interior del grapo, a ~·· liaitea e,1 

t' circunaorito. Por otra parte, esplica taabi6n la tillali

dad del Derecho Social lograr la uni6n de loa illtegratH -

(69).- Gurritch Georgu.- Lid6e de droit aocial, Paria, - -
1931, pig. 166. 

(?O).- GurY1tch 3eorgea.- ll6aents de Bocialogía Juriclique. 
Paria.- 1940, pig. 156. 
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de todo agrupaaiento social aediante un acuerdo de vocea ~ 

que crea, sin necesidad de organiaaci611 alguna 7 ein coac-

ci6n incondicionada, un poder 1ocial que obra sobre loe in

diTiduo1; pero no coao exterior a elloa, sino coao tuersa -

interna cread.a por elloa ai .. 01, el derecho de relietencia_ 

a la opreei6n. (71). 

La teoría de Badbruch en cuanto al Derecho Social 

pl'Oteccioni1ta 7 a la ~uaticia social con id6ntioo fin, ••

seguida por el Dr. de la Oue-.a. Veiaar dealuabr6 '1 con.tin6a 

intl117endo cll&Ddo reconoce 41'1e la Conatituci6n 1luaana •••

la obra ah importate de la priaere. po1t-guena INlldial •. 

(72). porque u ella H plaaaron 101 idealea de wia duo

cracia 1ocial 7 micho1 de 101 l.t:lhelo1 de loe trab~a4orea. 

Por la mi ... aenda, Joa6 Campillo ª'•na; eatilla que 101 de~ 

ncho1 1oci"1e1 eetú dirigido• a la realbao16n de la ~ue

ticia eocial '1 a1egu.rar a todo• loa hoabre1 un nivel decol'.2 

10 de biueeta.r. (?3). tubUn 1iguen la ailu teoria de -

que el derecllo 1ocial •• tan 1610 nivelador o pr~teocioni•

ta de 101 econ6aioaaente d6bile1s Lucio ftendieta 7 161e1,-

hancilco Gonsiles Dias Loa bardo, Sergio Garcia luirH 7 -

Hector ~x Zaawlio. (?-). 

(?l).- GUl"fi.tch George1.- X. Declaration des droit Socia..ax. 
Paria, p&g. 88. 

(?2) .- De la Cueva Jlario.- Derecho Jtexicano del traba~o.- -
Jt6xico, !it. l. 1969, pig. 45. 

(?3).- Ourpillo ª'•D• Jo16.-Loa Derecho• Sociale1.-•Bevieta 
de la facultad de Derecho de Jt6xico•.1951. pig.200. 

(?4).- Jtendieta 7 l6ñe1 IAlcio.11 Derecho Social,ft6xico,1953, 
p&g. 66. 
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b).- La a1gunda teoria tiene su tundaaento exclu

aiTmlente en la Oonetituci6n Política de 101 Eatadoa Unido• 

Jfexicanoa; 1 H la que 1m11tutamo11 por au cadoter rei'ti.nd,! 

catorio 7 ae esplica 1 diTQJ.ga a tray6a de la feorf.a lnte-

gral. OOllO a6toclo i.nterpretatho de caracter aocial del Der.! 

cbo Poaitho del 'fre.ba.10. 

La OoDatituci6n. de nuestro Pab, anterior a la el• 

Ves.ar, h6 la prblera • el INlldo en co111ip.ar un derecho_ 

aocial poaltt-.o no a6lo para proteger a loe econ6aicaaente_ 

cl6bilH, aiDo para prot•er 1 rei'ri.ndicar a 101 cupeainoa_ 

• el arUcnalo ~, clHobiWolu la tiern que l .. pertU,! 

ola 7 a loa tN.baJll4ona • el articulo 123 para clnol't'er

lea t•bi6D la plunal.la p~ate de la e:zplotaci6n del_ 

tra~o llmu:ao, •tregádolea a c•bio lom bienee de la p~ 

clucc16a; todo lo cual CODd:ace a la aociali1aci611 de la tie

rra 7 clel capital, del tftba.10, 1 coulguiut•ute del Pea 
...s. .. to 1 de aer aaterialiaada por aedio ele la legialAci6n 

gzwtaal, ele la adaiaiatrac16a 7 de la 3ariadicci6n aocial,

pu6f!I ele ao couepirae a tre:ña de la eTOluci6n progrHi "ª
no ba'br6. otro Naedio que la Rnoluc16a Proletaria. 

La influencia del profeeor Jladbruch ae conte111>l•_ 

en laa 1iguient~s definicioneai 
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Mendieta 1 16.ñe& preeiea el Derecho Social di- -

ciendo que 1 

• Ea el conjunto de le7ea 1 disposiciones aut6no

au que eatablecen 1 deaarrollan diferente• principio• 1 -

procediaientoe a loe sectores de la sociedad econ6aic .. Ulte 

d6bile1, para lograr su convivencia con laa otraa claaea •.2, 

ciale• dentro de un Orden Justo "• (?5). 

El aaHtro Gona'1u Días Loabardo, Ú• apegado •

lu ideae de iadbruoh, al referirH al derecho social ce.o_ 

derecho regulador 7 Di velador de las dHproporcionH, argu

aata i 

• E• una Orduaci6n de la eocitdad en .tUDci6n de -
aa 1Dtegraci6A diúaica, teleol6gicuente dirigida a la o!!, 

tuc16n del mqor 'bienHtar social de 1•1 peraonu 1 de 101 

¡pJltbloe, aediante la Ju1tioia Social •. (?6). 

Sergio García lludre1, en divel'loe 1atudioa aono-

rsr'ticoa, 1iguitDdo a Radbruola, tubih preeentf. el der.oho 

1ocial protecciOlli1ta coao una nueva COllcepci6n del hoabre_ 

por el derecho, que bu.1ca la adecuaci6n de 6ste a .u reali

dad aocial, de cla1e, de nece1idad 7 de perteccionaaieDto -

(?5).- Obra citada, plg. 6?. 
{?6).- Gona'1e1 Dia1 Loabardo •co.- Contenido 7 raaae del -

Derecho Social, •aeneraci6n de Abogado• 19168-195)•.
Univeraida.d de Guadala3ara, ltbico, 1963, p,g. 81. 
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en la vida cosunitaria, coao derecho de creación aut6noaa,

de orientación, ein dejar de precisar la tr~ectoria conet! 

tucional de 101 Oon1ti~entes de M6xico de 191?, de Rulia_ 

de 1918 1 de Aleaania de 1919, llegando a juicio1ae conelu

eione1 en cuanto a la irrupci6n del derecho 1ocial .. , la1 -

:r.lacionee laborale1 7 de Hguridad 1ooial, aatriaonial 1 -

taailiare1, educatba1, 1 d.e inteneaoioniaao del poder pt

blico. (??). 

Certer1aente, aWlqut de ., .. o, B6ctor ~b: ZUNd.io_ 

H ha ocupado taabi6n del Derecho Social, en 1'1mci6n d.el -

proce10 del ai•o, p:roponiudo la 1iguiente dtfiaiciú s 

• Coa.1UAto de nomu "uridicu uciJu con iade

pen4encia de lu ;ra exi1tente1, 1 tll 1ituaci6n ec¡uidi1tute 

• HIP•cto de la 4hili6n tndicional del der. ~o piblico 1 -

del derecllo prhado, coao un tercer eector, una tercera di

aenei6n, que debe con1ideraree eoao un derecho d.e grupo, -

protecciOIÚ1ta de lo~ n6cleo1 a6.1 d'bile1 de la 1oci-4ad, -

u derecho de iategraoión, equilibrador 1 cOllWdtario •. -

(78). 

La idea del derecho aocial ezpu11ta elegant•en-

te u cada 1111.0 d~ 101 autoree, clilcrepa del fondo 1 eeencia 

(77).- Garcia ludre1 Sergio.-El Derecho 8ooial.-Be'Yi1ta de 
la 1acultad de Derecho de ft6xico.-!it. X'f.-116nco,-
p6g. 633· 

(?8).- Pis Zaaudio Bector.-Introducci6n al estudio del Dere 
cho ProcHal.•E1tudio1 Prooeaalea de Carlo1 Viada•:= 
Madrid.- 1965, plg. 50'1. 
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del pen•Uliento de loa tratadistas extran~eroa 1 nacionales 

aencionadoa, presentando coao disciplina de tercera diaen-

ai6n al derecho social entre el Derecho P6.blico 1 el Dere-

eho Pri'Yado, incl~endo a 101 deetinatarioa del aiao : Loe 

atcleo• 46bilea para la proteoci6n de 6•toe coao derecho de 

integraoi6n que recuerda a GurYitoh, equilibrador 7 co11UDi

tario, siguiendo a Jladbruch, para quUn. la protecci6D H -

coapl•enta con la fUDci6u. ni.Tel.e.dora. todo lo cual 11 r•l.! 

ciona con la aocialiaaci6u. del Derecho qua •• inici6 ID la1 

poatriaeriaa del 1iglo pa1ado, b&ata •u culainaci6n joridi

ca en 06digo1 1 Le7e1 de nuestro tit111Po1 Oonatituc16n Mexi

cuaa de 1917, de SU.ia de 1918, de Al.....U.a de 1919 1 i .. -

4-'a c¡ue le liguen haata laa ah aodHau, lu de Mrica. 

tanto por lo que .. refiere al ordtn ~uto coao a 

la ~u1ticia aocial, el fin que 1e peraigue ea dt equilibrio 

tD. laa relacione• huaana1 para llegar • la niTelac16n de -

loa deaiguale1. !al •• waa de la• aetae del derecho 1ocial_ 

proteccioni1ta en la• relacione• no a61o da produoci6n, ai

no de todu aquellu en que Ha necHario hacer ezttnaiTo -

101 derecb.o1 de loa tuertea trente a loa 46bilea, para i -

gualarlo1. !1ta ea 1010 una parte del Derecho Social. 

La 1'eoria Integral Htiaula la protecci6n 7 tute

la de loe d6bilea en lao relaciones hu.aan.ae, a lin de que -

101 trabajadores alcancen la igualdad '7 UD legitiao bienH-
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tar eocial, con!orae al artículo 123 que eupera a todas 

lae legislaciones del aundo en cuanto establece un derecho_ 

de lucha de cla1e1, para reali1ar la• rei'ri.ndicacionea eco

n6aicas 1 socialee en lae relaciones de pr<X!ucci6n, entra-

ñando la identificaci6n plena del Derecho Social con el De

recho del ~rabajo 1 de la Pre"fiei6n Social 1 con SWI di1ci

p linu procHalee. 

Ell tal rlrtud, preeentuoe la aiguiente de.U.ni --

ci6n : 

EL DlllCB> SOauL ES EL OOSJUmO DI PIDOIPIOS, -

llS!lftCIODS I IOllWl QUE El PUIOIOW DI IftlOBlOIOS, P8l!J 
Ga, !'UHLd y DrfIIDICil A. U>S Q1JI TI:Ta DE su nuuo t_ 

.l U>S EOO_,l'II<WllftE DEBILIS. 

La Teoría del artículo 123 de la Con1tituci6n de_ 

Queritaro, que li bien n.o tuTo la illportmcia de la de Vei

aar: en caabio, ea -'• ayqaada que 6ata; lo que tu6 m n_ 

tiapo 1 lo que liudo continda en el preHnte 7 en lo tutJl 

ro. 

La juetioia aocial del artículo 123 no e1 la apli -
eaci6n de eus eatatutoe para proteger 1 tutelar a 101 trab,! 

jadorea ~· anticuaduente ae denolli.uan" 1ubordiJlado1 11
, -

por enciaa del taabib anticuado " Juato !tedio .lriltot611-

co •; sino a todos loa preetadores de lh;jrricioe, para que -
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obtengan la dignidad de personas, mejorándolas en sua con-

dicionea econ6aicaa 1 para que alcancen su redención aedi~ 

to la sooializaoi6n de loa bienes de la produoci6n, otorg~ 

dolea por ello a la clase obrera el derecho a la revolución 

proletaria. La aaociaoi6n pro!eaional 1 la huelga en gene

ral, son aedios jur!dicoe para aateriali&ar la sooiali1a -

ci6n en la rla paoitica o en terma violenta. 

8.- EL DEllECJI) SOOliL Y SUS RAJ'ilB J'UID.üfEl'llLIS. 

El d:naino Derecho Social f'\16 utili1ado por VH _ 

priaera por un ilutre jurista aexicano el 10 de julio de -

1856. Preci1uente tu6 aculado dicho d:naino en el apartado 

tres• por lgn•..::;io Baa!:rea • Bl Bigroaante " en la gran uaa 
blea liberal de 1856-185?, en .tunci6n de proteger 7 tv.telar 

a 101 grupo• ó'bilea de la ~ociedad: nifioa, au~~tanoa, au.1.!. 

rea, jomaleroa. Desde utoncee H adrtrti6 la aentira - -

cient!tica de que todo el derecho •• social. Bate del'(lcho -

se origin6 en M6xico eoao excluaivo de 101 d6bile1, para •a 
!rentarlo a las tradicional•• disciplina• lnargue1u: el De

recho P6blico 1 el Derecho Privado ••• pero el Derecho Social 

Positivo nació en la Oon1tituci6n coao 1a lo dijiao1, 7 1e_ 

locali&a por tanto en loa textos del .articulo 123, en su e3 

preai6n 1ll6a original 7 pura. 

Lu ruas tund&me':"'.talee de nuestro Derecho Social 
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PoeitiTo son: El Derecho del ~rabajo 1 de la PreYiei6n 1 -

Seguridad Sociale1 (articulo 123 Oon1titucional). El Dere-

cho .Agrario (articulo '2:1 Oonetitileional). El Derecho lcon6-

aico (articuloe 't!'/ 1 28 ConetitucionalH). Y ti.Dalllente, -

el Derecho Oooperatho (artf.ouloa 28 7 123 Oonetituciona -

lea). 
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O O 1 O L U 8 I O 1 E S 

l.- La Teoría Integral explica la teoría del De-

recho del Trabajo para sus efectos din'-icos, coao parte -

del Derecho Social, 7 por co.naigui.ente, co"o un Orden Jurí

dico digniticador, protector 7 reivindicador de loa que Yi

Ten de eue ••tuerzo• aa.nualeB • intelectuales, para alca.n-

aar el bien de la coaunidad obrera, la seguridad colectiT•_ 

7 la juatieia social que tiende a eocialiaar lo• bienes de_ 

la produeci6n, eatiaula la pr,ctioa jurídico-reToluoiona~

ria de la aaociaci6n proteaional 7 de la huelga, en tunc16n 

del d•••Dir hi•t6rico de 6atae noraae aocialee¡ COllPr•nde -

pu6a, la teoria r••olucionaria del articulo 123 de l~ Oone

tituc16D Politieo-Social de 191?, dibujada en eue propios -

textos. 

2.- ~•iaiaao, en la aplicaci6n conjUDta de loe -

principios b'8ico1 de la teoria integral, pocld realiaare1_ 

en el dl'Yenir hiat6rico la protecci6n de todos loa trabaja

dorea, sea euale1 tuera su ocupaci6n o acti'Yidad, aai coao 

la reirindicaci6D de 101 derechos del proletariado, aeclian

te la aociali1aci6n del Capital 7 de la1 eapreeaa, porque -

el concepto de justicia 1ocia1 del articulo 123 no ea iia-

pleaente proteccionista, si.Do rei'Yi.Ddieatorio, que triuaata

r• por la tuer&a dial6ctica de la Teoría integral, haciendo 

conciencia clasista en la juTentud 7 en la clase obrera 7 -
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por lo miBlllO su característica reivindicatoria le da un coa 

tenido ese.noiala8Jlte revolucionario, que no tienen los dea'8 

estatutos laborales del 11UD.do. 

3.- Por lo que, en la ~egielaci6n aexioana el de

recho social ea el 111a11un de todo• lor dereohoa protector•• 

1 rei'Yindicador•• de loa obrero• oaapeainoa o de cualquiera 

econ6aicuente d6bil, para COllptmaar dHigualdadH 1 corre

gir in¡juaticiaa aooialea originarias del capital. 

4.- Ahora bien, el Derecho del trabajo ea rei't'i.D

dicador de la entidad huaana delJIO&eida que a6lo cutAta con 

111 tuerza de trabajo para subaiatir, caracterisandoae por -

.u a~or proxiaidad a la TI.da; propupa el ae¡jonaiuto •cs. 

n6aico de 101 traba¡jadorea; 1 aignitica la acci6A aociali•.! 

dora que inicia la tranato:raaci6n de la aociedad bv.rgu11a -

hacia un nuno r6giaen aocial de Derecho. 

5 •• r. !reoria integral diYUlsa el contuido del -

articulo 123, c~a grandioeidad insuperada ha1ta ho7 idot! 

tic~ el derecho del trabajo con el derecho 1ocial, aimado -

el primero parte de 6ate. En consecuencia, el derecho del 

trabajo no •• derecho p6blico ai derecho priTado. 

6.- Por otra parte, el contulido de la poaici6n -

del a6todo de la "Unidad SiD.cr6tica" ea la no traneacci6n, 
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la renuncia o el contoraisao 1 porque consideraaoa certera~ 

aente que pa.r~ que un aisteaa sea coapleto 1 carnea de co,a 

tradicciones ea haata cierto punto ilusorio, porque el con.2 

ci.aiento ea illagotable 7 •• perfecciona cont!.nu .. ente, en~ 

tone u h1a7 que proseguir la tarea 1 seguir Bigpre adelante, 

1ieapre af.ti all,. 

?.- 1ai pub, podeaoa ooneiderar que puede hablq 

ae de una concepci6n tilo16tica del a6todo jurídico, es de

cir, la llaaada aetodologia jlll'Ídico-iiloa6!ica1 que auele_ 

llUbdi'fid.irH en L6gica 7 -iltuol6gica, 7 que t1tudian re.! 

pecth•ea.te 101 caaino• pan alcan&&r el conociaie.uto do -

aquello• por 101 que •• le interprete acertadaaente. 

e. - iaiaiao, Hte alttodo 1ine eHAcial.8cte en ,.. 
procediaiento1 diferente•, ~ca a traY6a de profundiaar en 

101 a6todo1 analitico1 1 11nt6tico1 lUl& i.nterpretaci6n de -

hecho1; toaa una illtH"Prttaci6n particular que H le ofrece 

COllO posible dédole a 61te un nlor hipodtioo, conrlrti'.9. 

dolo en verdadero para de1&rrolla.r coneecutnciu po1ithu. 

l1tu couecuenciu ee traducen en preeepto• generalH que_ 

DO IOD ... ~~e le7ea. 

9.- 11 Derecho Social Po1iti•o como Ciencia So--

cial del Derecho, naci6 con la Conatituci6n l'lexi.cana de - -

1917; pero desde entonces hasta ho1 no se ba coaprendido --
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bien su naturaleza 1 contenido, pese a que ha sido objeto -

de estudio por notables !il6sotos 1 juristas; sin eabargo,

a partir de nutatra Oonatituei6n se e11pez6 a especular en -

torno de la nueva dimcipliDa, en el sentido de que ai po--

d.ria conatituir una rua aut6noaa o bien ai ae le debía co,a 

tundir con el Derecho en general por eatillarae que todo el_ 

Derecho •• aocial. Ellpie&a la lucha por eate nueTo derecho_ 

7 loe priaero• pasos en la Oi1ncia Social Ju.ridica. 

10.- La• noma• con1titucionalH del !rab~o, n.1 

t~ ~i•a• 7 procHal .. no ion sillpl•mte protecciOJli•tu 1_ 

equilibradora1 o niTeladoraa en tunci6n de la 1oci•lisaci6n 

del derecho 1 11 no rei1i.ndic1toriu de la ol&1e obrn•ac no_ 

ion Htatutoa regu.l.Morea entre laa do• olaaH aocial•• •

pu.gua, sino exclu.iTaa del proletarillldo a •t•cto de que re

cupere con 101 bitnH de producci6n lo que ~ut ... .nt• l• C,S!, 

rrHponde por la explotaci6n Hcular del traba~o buauo 4•.! 

de la 6poca Colonial h .. ta nueatroe di ... 



B I B L I O G B A • I ! 

EL OOftB!'fO DE !JU.BlJO. 

Guille1'9o Oabanellas. 
Bueno• .Urea, 1963. 

LA. IO!IOI DU DllOI! D nlWOB OU Ill SIIOLE. 
J. JJozaecaaH. 
Pu-1.e~ 1919. 

LOS DDIOll>B SOCULES. 

Jo16 011111>illo Slens •• 
lfbico, 1951. 

ftdUjJ, DI DlllCll) OBllll>. 
Je.ta Oaatorena. 
ftbico, 1971. 

:IL il!HCUID 123. 
Alberto trutba Urbina. 
M6nco, 19'3· 

IUftO DIDCS> DEL '!BilUO. 
ilberto trueba 11rbina. 
ft6zico, 1970. 

llD:Jll> l'IK>Cl81L DZL UlllJO. 
Alberto trueba Urbina. 
M6zico, 1941. 

ltJEYO DDIOAI> PBOClllU.L DEL tB!BlJO • 

.llberto fl'\leba Urbina. 
M6xico, 1971. 

138 



LEX rEDERAL DEL filBAJO. 

Alberto Trueba Urblna. 
11b:ico, 1970. 

DEBEOBO !mllOilO DEL TR.lBAJO. 
ftario de la Cuna. 
!'!bico • 1970. 

Ll OOIB!I'fUCIO• J'IEl.IOJ.IQ DI 1917. 
Jorge CU'I'ito~ 
llbico, 1969 .. 

DlillIO DE 108 DDl~IS DEL OOBGRmO 
OOIB!I'fUYll!B 1916-191?. 
Edicionte de la OOlli.1i6n lacional para 
l• ctltbrac16n dtl 1tequicentenario de 
la Procluaci6n de la Independ•ncia 1.! 
cional 7 dtl Oillcu.entene.rio de la Rns. 
luci6n. 
llbico, 1960. 

L'ICOIOD8 DE nweont DEL DDECBO. 
Batael Preciado Bt""°4••· 
ft6noo, 1960. 

IU.IU.lL DI DllllOll> OOD!IWOIOIAL. 
Lt6n Duguit. 
ftad:l'id, 1926. 

:1L ll0111D DBll>ORl!IOO Y EL DlllBOJI) 
OML Jl>DEBIO. 
Georgfl• tipert. 
Puebla, 1951. 

139 



IftBODUOOIOI 1 Ll OIEIOli DEL DEREOOO. 
Guetayo Radbruch. 
Madrid, 1930. 

Ift!EWOOIOI A LA. nwsoJIA DEL DEUOHO. 
Gu1tavo.Radbruch. 
ftbico, 1965. 

LIDD DE DBOIT SOOUL. 
Georgee Gurritch. 
Parí.e, 1931. 

OOl!atDO Y IWU.S DEL DJU(8) SOOUL. 
:rranci1co Gon1'111 D!aa Loabardo. 
ftbico, 1963. 

IftRODUCOIOI .AL IB!'ODIO DIL DEUCll> 
P~ SOOti.L. 
a•otor •ix Zeaudio. 
!ladrid' 1965. 

nIDSOm DEL DIBECll>. 
Juan ttanuel !tr6.u Hata. 
!16zico, 1967. 

lmfODOS DE UB omlOli.8 OOOULIS. 
ftaurice Dunrger. 
Ba.rcel0Ra-Caraca1, 1962. 

!D>Rrl PURA DEL DERECllO. 
B&.1111 lelee.n. 
Buenos Airee, 1968. 

140 


	Portada
	Índice
	Capítulo Primero. Antecedentes Históricos
	Capítulo Segundo. La Doctrina de la Teoría Integral
	Capítulo Tercero. Filosofía del Derecho
	Capítulo Cuarto. El Método Sincrético
	Capítulo Quinto. El Derecho Social en el Artículo 123
	Conclusiones
	Bibliografía



