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I N T B o D u e e I o N 

Al concluir mis estudios profesionales y llegado 

el momento de elegir un tema, el cual me permitiría reali -

zar mi Tesis y obtener el anhelado Titulo de Licenciado en 

Derecho• me decidí, por una de las ramas mas brillantes de 

la Actividad Jurídica, aquella que es profundamente Social, 

que por au. carácter protector, nivelador y reivindicador de 

la Clase Trabaj~dora es base primordial en el Derecho Mun-

dial, por el Derecho üel Trabajo. 

Pretendiendo aportar algo que sirva para el d!

venir de esta dinámica Disciplina Jurídica. Considere que, 

antes de adentrarme en el análisis de algdnos terminos in

correctoe.. de la Ley Pederal del Trabajo, primeramente ren

dí un homenaje al Artículo 123 Oonstituci.onal, que por su 

estricta e indeformable función Revolucinnaria a de supri 

mir el régimen de explotación del hombre por el hombre; i

gualmente hice un estudio ~~bre la Justicia Social Reivin

dicotoris., ~on la plena convicci6n de que sera una realidad, 

ademas,expongo J:Ji criterio sobre La Teoria Integral del De-. 

re~ho del Trabajo, conciente plenamente de que esta tendra 

que cumplir con su cometido y su destino historico. 

De esta manera someto a la benevolencia del Sí

nodo mis inquietudes sobre estos temas tan importantes en 

la vida Jurídico - Social, aclarando honestamente que los 

aciertos que pueda tener mi trabajo deben de acreditarse 

a los Ilustres Maestros, Doctor Alberto Trueba Urbina y -

Licenciado Carlos M. Piñera y Rueda por su inestimable 

colaboraci6n. 

De los errores del mismo me hago plenamente 

responsable. 
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C A P I T U L O I 

11 EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 11 

a).- SU NACIMIENTO COMO RESUI1TANTR DE LA RBVOLUCION 

SANGRIENTA DE 1910; 

b).- SU CARACTER EM:INENTEMENTH SOCIAL; 

e).- EL PRIMER ARTICULO, DE TODAS LAS CONSTITUCIONES 

DEL MUNDO, QUE CONSAGRA UN DERECHO SOCIAL; 

d).- BREVE ANALISIS DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 
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a).- Su nacimiento como resultante d~ la Revoluci6u 'sa,a 
grienta de 1910 .. 

La Revoluci6n iniciada en 1910, por Don 

1rancisco I. Madero, tuvo como principal objetivo la 

implantación del "Sufragio Efectivo y la No Reelecci6n 11 , 

tenía como primer cometido terminar con la práctica im

plantada por el General Don Porfirio Diaz • 

.... ~n embargo lo más importante de esta Revo

luci.6n1 fue la unificación absoluta de1 campesinado y -

la masa obrera mexicana quienes cansados de vivir en un 

regimen de injuaticia, hicieron posible el movimiento -

agrario, que constituye uno de los más grand~s problemas 

que tiene México, y el movimiento obrero cuyo logro fué 

la protecci6n, dignificaci6n y Reivindicación de la el~ 

se trabajadora Mexicana. 

En la Ciudad de Querétaro, el Congreso Con!!!. 

tituyente inició sus trabajos el primero de Diciembre -

de 1916, desde este momento nace uno de los Códigos Po

li ticos - Sociales más avanzados de la ~poca; Este Con

greso Constituyente, que estaba integrado en su mayoría 

por hombres cabales, en esa fecha memorable, iniciaban 

una lucha de trascendencia mundial, y dotaban a México_ 

de una Constitución Social que fu~ guia de muchas de 

las Constituciones posteriores del mundo. 

El Artículo 123 Constitucional tiene su ori 

gen, en el tez·cer dictBJI¡en de proyecto del Articulo q,ui!! 

to de la C:onstituci6n, igualmante en la sesión del 26 -

de Diciembre de 1916, así como en las apasionadas dis-

cusiones que este dic·támen ocaciono. 

Dada la importancia que tiene el conocer 
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dicho Dictámen, ya que el ~ismo es la fuente principal 

de nuestro Articulo 123 Constitucional, a continuación -

lo transcribo íntegramente: 

11 Ciudadanos Diputados ": 

"La idea capi ta~ que informa el artículo 50. 

de la Oonstituci6n de 1857, es la misma que aparece en -

el Artículo 50. del proyecto de la Primera Jefatura. El_ 

primero fué reformado por la Ley de 10 de Junio de 1898, 

especificando cuáles servicios póblicos deben ser obli-

gatorioa y cuáles deben ser, además, g1·atuitos. Tambicfo_ 

esta reforma se incluye en el proyecto; pero sólo se de

jan como gratuitas las funciones electorales. La prohibi 

oi6n de las ordenes monásticas es consecuencia de las L,! 

yes de Reforma. El proyecto conserva la prohibici6n de -

los convenios en los que el hombre renuncia a su ldbertad 

y hace extensiva aquella a la renuncia de los derechos -

politicos. Todas estas ideas fueron discutidas en el Con 

greso de 1857 o se han estudiado posteriorinente en la 

prensa; la Comisi6n no tiene pues, necesidad de desarro

llarlas para demostrar su Justificaci6n. 

n El Articulo del proyecto contiene dos inno

vaciones: una se refiere a prohibir el convenio en que -

el hombre renuncia temporal o permanen~emente, a ejercer 

determinada profesión, industria o comercio. Esta refor

ma se justifica por el interés que tiene la sociedad de 

combatir el monopolio, abriendo ancho campo a·la compe-

tencia. La segu.nda innovaci6n consiste en limitar a un -

año de plazo obligatorio del contrato de trabajo, y va -

encaminada a. proteger a la clase trabaja.dora contra. s1-

propia imprevisión o contra el abuso que en perjuicio 

suelen cometer algunas empresas. 
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" :,a Comiai6n aprueba, por tanto, el Artículo 

;o. del proyecto de Constituoi6n, con ligeras enmiendau -

y algdnas adiciones. 

11 La expresi6n: 'La Ley no reconoce ordenes -

monásticas' parece ociosa, supuesta la independencia entre 

la Iglesia y el Estado; cree adecuado la Comj.si6n substi

tuir esa frase por ésta: 'La Ley no permite la existencia 

de ordenes monásticas 1 • También pro ponernos se suprima la_ 

palabra 'proscripci6n 1 por ser equivalente a la de de! 

ti erro. 
l 

11 En concepto de la Comisión, después de rec.2, 

nacerse que nadie puede ser obligado a trabajar contra su 

voluntad y sin retribución, debe advertirse que no por 

eso la Ley autoriza la vagancia; sino que, por lo contra

rio, la persigue y castiga. 

" Juzgamos, asimismo, que la libertad de tra

bajo debe tener un límite marcado por el Derecho de las -

generaciones futuras .. Si se permitiera al hombre agotar·se 

en el trabajo, seguramente que su progenie resultaría en

doble y quizá degenerada, y vendría a constituir una car

ga para la comunidad. Por esta observación proponemos se_ 

limiten las horas de trabajo y se establezca un d!a de de~ 

canso forzoso en la semana, sin que sea precisamente el -

Domingo, por una raz6n análóga creemos que debe prohibi!

se a los niños y a las mujeres el trabajo nocturno en las 

:Fábricas. 

« Ha tomado la Comisi6n esta dltima idea de -

la iniciativa presentada por los diputados Aguilar,Jara y 



G6ngora. Estos ciudadanos proponen tambi~n que se esta

blezca la igualdad de salarios en igualdad de trabajo y 

enfermedades causadas direct~nente por ciertas ocupaci~ 

nes industriales; así como también que los conflictos -

entre el capital y el trabajo se resuelvan por comites_ 

de conciliaci6n y arbitraje. La Comiai6n no desecha es

tos puntos de la citada iniciativa; pero no cree que qu! 

pRn en la ~ecci6n de las garantías individuales; así ea 

que aplaza su estudio para cuando llegue al de las fa-

cul tades del Congreso. 

11 Esta honorable Asamblea, por iniciativa de 

algunos diputados, autorizó a la Comisi6n para retirar 

su anterior dictámen respecto al Artículo 5a., a fin de 

que pudiera tomarse en consideraci6n una reforma que 

aparece en un estudio trabajado por el Licenciado Aqui

les Elorduy. Este jurisconsulto sugiere como medios de_ 

exterminar la corrupci6n de la administración de Justi

cia, independer a los funcionarios Judiciales del Poder 

Ejecutivo e imponer a todos los abogados en general Ja

obligaci6n de prestar sus servicios en el ramo Judicial. 

En primer punto atañe a varios Artículos que no perten! 

cen a la sección de las garantías inQividuales; el se-

gundo tiene aplicaci6n al tratarse del Artículo 50, que 

se estudia. La tesis que sustenta el Licenciado Elorduy 

es que, mientras loa abogados postulantes tienen acopiCI 

de fuerzaB intelectuales, morales y económicas para ha

cerse dominantes, los Jueces carecen de estas mismas -

fuerzas para resistir el dominio; y busca, por tanto, -

la manera de contrabalancear la fuerza de ambo:J lados o 

de hacerla predominante del segundo lado, Hace notar el 

autor de dicho estudio, que los medios a que se recurre 
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constantemente para obligar a les Jueces a fallar torc1 

damente, so11 el cohe:cho y la presión moral, y opina que 

uno y otro se nulificarian escogiendo el personal de 

los tribunales entre individuos que por su posici6n ec.2. 

nómica y por sus caudales intelectuales y morales, estu 

viesen en aptitud de resistir aquellos perniciosos in-

flujos. 

"Pero cree ol Licenciado Elorduy que no 

puede obtenerR~ el mejoramiento del personal, fiando en 

la eapontarüedad de los ciudadanos; sirto por medio de -

obligaciones imp~estas por el ~atado. Tal obligaci6n S! 
ría justa, supuesto que la instl:'l1cci6n páb:ica ha sido_ 

siempre gratuita en nue~tro pais, y nada wás natural co . -
mo que los que la han recibido, compensen el beneficio_ 

en alguna forma. 

"La Comis16n encuentra justos y pertinentes 

los razonamientos del Licenciado Elorduy y, en consonan 

cia con ellos, propone una adición al Artículo 5o. en -

el sentido de hacer obligatorio el servicio en el ramo 

judicial a todos los abogados de la República, 

ªPor tanto, consultamos a esta honorable 

Aoamblea la aprobaci6n de que se trata, modificada en -

los t~n:ninos siguientes: 

"Articulo 50. Nadie podrá ser obligado a -

prestar trabajos personales sin justa retribuci6n y sin 

su pleno consentimientc, salvo el trabajo impuesto como 

pena por la autoridad Judicial. La Ley perseguirá la v~ 

gancia y determinará quiánes son los que incurren en e~ 

te delito. 
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11 .l::n cuanto a los servicios pdblicos, s6lo ~ 

podrá11 ser obligatorios, en los términos que establezcan 

las Leyes respectivas, el de las annas, el servicio en -

el ramo Judicial para todos los abogados de la República, 

el de Jurado y los cargos de elección popular, y obliga- • 

torias y gratuitas las funciones electorales. 

11El Estado no puede perui tir que se lleve -

a efecto uingún ccmtrato, ·¡¡acto o convenio qi.:.e tenga por 

objeto el me11osca.bo, la p~rdida o el irrevo"R.ble oacrif.!. 

cio de la libertad del hombre, ya sea por cmrne.s de tra

bajo, de educación o de voto religioso. La Ley, en. cona! 

cuencia, no permite la existencia de órdenes monásticaaL 

cualquiera que sea la denominaci6n y objeto cib que pre

tende erigirse. Tampoco puede adillitir convenio en el que 

el hombre pacte su destierro o en que renuncie temporal

º permanentemente a ejercer determinada profesi6n, indus 

tria o comercio. 

11El contrato de trabajo sólo obligará a pre!! 

tar el servicio convenido, por un periodo que no sea ma

yor de un año, y no podrá. extenderse en ninglin caso a la. 

renuncia, p~rdida, o menoscabo de cualquier derecho poli 

tico o civil. 

"La jornada máxima de trabajo obligatorio -

no excederá de ocho horas, aunque este haya sido imnues

to por sentencia Judicial. Queda prohibido el trabajo -

nocturno en las industria~ a los niños y a las mujeres.

Se establece como obligatorio el descanso hebdomadario. 

11 :3ala de Comisiones. Quer~taro de Arteaga,

diciembre 22 de 1916. General Francisco J. Múgica.-Albe! 
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to Román.- L. G. Monzón.- Enrique Recio.- Enrique Co -

lunga. 11 { l) 

Este documento solo contenía en relación -

cor1 la Constitución de 1857, la escasa innovación de -

limitar a un año el plazo obligatorio del contrato de 

Tral:ajo e impedir que se renunciara a los derechos ci

viles o políticos. La Comisión presidida por Múgica, -

presento modificado el Artículo quinto, pero estos C8.!! 

bios eran mínimos y solo consistía en el contenido del 

parrafo final que decía: 

"La Jornada m.áx'i.mn fü• traba.jo no exederá_ 

de ocho horas, aunque este haya sido impuesto por sen

tencia Judicial. Queda prohibido el trabajo nocturno -

en la industria a los niños y a las mujeres. Se esta-

blece como obligatorio el descanso hebdomario. 11 

Desde ese momento se presencia el naci 

miento, del Derecho Social, y es cuando se inicia el 

gran debate que transforma de una manera radical, el 

viejo sistema político Constitucional. lu~ el Diputado 

Háctor Victoria, hombre honrado, cabal y limpio quien -

en esos momentos, hizo uso de la palabra y defendi6 V!!, 

lientemente, los fueros de la clase obrera, y en sesión 

del 26 de Diciembre, impugnó, por vez primera el mencio 

nado dictámen, por no ser idoneo para resolver el pro

blema que había llevado a los obreros y campesinos me

xicanos a la lucha fraticida, durante la cual muchos -

hombres quedaron en los campos de batalla, con la esp.! 

ranza de que sus ideales se realizaran. 

La ferviente y apasionada discusión que -
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motivo el di.ctámen del Artículo qurnto hizo, que en 

pleno debate, P.l Diputado Manjarrez introdujera una 

moción suspensiva por la que manifesto, 11 Que las -

iniciativas hasta hoy presenta.das, no eran ni con -

mucho, la resolución de los problemas del Traba.jo". 

Este Diputa.do pedí~ que se incluyera en el proyecto 

todo un apartado sobre la moci6n, en la Constitu -

ci6n y que una comisión de estudio hicier~ un análi 

sis eshaustivo de esta, y posteriormente lo presen

tara a la Asamblea. Ante el criterio que reinaba, -

tan uniforme, Mágica retiro el dictámen del Artículo 

Quinto y acato lae ordenes de la Asamblea Soberaua. 

En el Oomicilio del Diputado Pastor 

Rouaix, por 1as mañanas y por las tardes, antes y -

deapues de las Asambleas del Congreso Constituyente, 

se reunían entusiastas Diputados a fin de estudiar 

tan interesante problema que se planteaba en el se

no de la Asamblea, sin embargo quienen participaron 

de una manera más decidida y destacada fueron: El 

Ingenhro Pastor Rouaix, el Licenciado José N. Ma -

cias, el Señor Bafaél de los Rios y el Licenciado -

José Inocente Lugo, que era la persona encargada de 

la Dirección de Trabajos en la Secretaria de Fomento. 

Dice el Constituyente Pastor Rouaix, -

en su obra. "Génesis de los Artículos 27 y 123 de -

la Constitución política de 1917: " 

"La exposici6n de motivos que precedió 

a nuestra iniciativa, fué redactada por el Licencia 

do J. N. Macías principalmente y por las otras tres 

personas que formaban el núcleo origina::. y a.probado 

por todos los Diputados que suscribieron con eu fir 
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ma el proyecto de ba&es consti t11cionales que se pr! -

sentó al Congreso de Querétaro. En ese escrito expuai 

moa con amplitud todas las razones, todos los motivos 

y todos los anhelos que nos guiaron al formular esa -

iniciativa, que llevaba como mira satisfacer una nece 

sidad social, estableciendo derechos para amparar al_ 

gremio más numeroso de la Nación Mexicana, explotado_ 

sin piedn!'!., 4-.ede la c1.'nquis:;a española, hasta que -

a¡;ot!ldv. au resistencia recurri6 a las armas destruct.2_ 

ras pax·a alcanzar Leyes ,Justicieraa. 11 ••••• 

"El día 13 de enero tU.Vimoa la satistac

ci6n de ver terminadas nues'tra.s laborea con un t1xito 

qu~ sobrepas6 a nuestras esperanzas y pudimos presen

tar el proyecto que fue suscrito por las personas que 

intervenimos en su formaci6n y por 46 firmas más de -

Diputados que lo apoyaron desde luego, porque conocían 

su texto, ya sea por haber sido colaboradores más o me 

nos activos, o por las referencias que había..~ tenido_ 

de ál. Esta primera adhesión puso de relieve el entu

siasmo con que el Congreso recibía la iniciativa por 

llenar sus aspiraciones y sus ideales. 11 ( 2 ) 

Estos fueron los antecedentes para resol

ver los problemas que agobiaban a la clase Trabajadora 

y as! el 13 de Enero de 1917, quedaron plasmados en -

el titulo VI de la Consti tuci6n y con el Rubro 11 Del 

Trabajo" , 
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SU CARAOTER ErUNENTEMENTE SOCIAL .-

El maestro Lucio Mendieta y Nuñez define 

al Derecho Social como: "El conjunto de Leyes y Disposi-

ciones aut6nomaa que establecen y desarrollan díferentes

principios y procedimientos protectores en favor de indi.

viduos, grupos y sectores de la Sociedad Econ6micaillente -

débiles, para lograr su convivencia con otras clases So-

c).ales dentro de un orden justo11
• 3 

La definici6n del maestro 'tiene una iti-

fluilncia e:x.t:-anjera y nc1 da una idea del pensamien.to de -

los Constituyentes de Querétaro de 1917. 

El Doctor Francisco Javier González Díaz 

Lombardo nos dice que el Derecho Social es: " Una ordena

ci6n de la Sociedad en funci6n de una integraci6n dinámi

ca, teleol6gicamente dirigida a la obtención del mayor 

bienestar social de las personas, de los pueblos, median

te la. Justicia Social 11 • 4 

El maestro Díaz Lombardo nos dice tamb!en 

que el Derecho Social lo integran las siguientes ramas 

aut6nomas: 

1.- Derecho del Trabajo y la Previsión -
Social; 

2.- Derecho Agrario. 

3 •• Derecho Cooperativo. 

4.- Dert>cho de la Seguridad Social. 

5.- Derecho de las Mutualidades. 

6.- Derecho Asistencial. 

1.- Derecho de la Previci6n Social. 

8.- Derecho de la Protección de la Asia -
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tencia a Extranjeros y Mexicanos en el 

exterior, 

9~- Derecho Social Internacional. 

10.- Derecho Social Comparado. 5 

El maestro Háctor Fix Zrunudio define al Derecho 

Social como: 11 Un conjunto de normas jurídicas nacidas -

con independencia de los ya existentes y en situación 

equidistante respecto de la divisi6n tradicional de Der~ 

cho Ptiblico y D;;recho Pr:i.va.do, como un tercer sector, una 

tercera dim.ensi6n que debe considerarse como un Derecho -

de grupo proteccionista de los grupos más débiles de la

Sociedad, un Derecho de integraci6n, equilibrador y com~ 

nitario':!. 6 

El maestro Alberto Trueba Urbina define al Der~ 

cho Social: 11 Es el conjunto de principios, institqciones 

y normas que en funci6n de integraci6n, protegen, tutelan 

y reivindican a los que viven de su trati'a.jo y a los eco

nomicamente d~biles." 7 

Esta definici6n si refleja realmente el sentir

de la clase obrerá., pues el maestro ha sabido captar el -

pensamiento socialista de los Constituyentes de Quer4taro 

de 1917. 

Los Artículos 30., 270. 123 y 130 de la Gonsti

tuci6n contiene en sus textos un claro pensamiento social. 

Los Constituyentes del Congreso de la Ciudad de 

Quer~taro de 1917 hicieron efectivo un postulado de la -

Revolución Mexicana, la soluci6n del nroblema de la re-

forma educacional. El Artículo Jo. de la Constitución ª! 

ñala entre otras cosas que la educaci6n debe ser laica, -
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ajena a. todo credo religioso; dehe ser Democrática tr~ -

tando d(> acabar con el analfabetismo en M~xico y que el -

pueblo progrese y se realice en todos sus ordenes: Econ~ 

mico, ~ocial y Cultural y lo más importante la Educacíóa 

debe de ser Social, debe de enseñar al individuo el sen

tido de solidarid3.d y de Justicia para con los dema.s y -

debe demostrar los principios de igualdad que deben regir 

a todos los hombres de la tierra y lograr asi el bienes

tar comun, la Justicia Reivindicatoria y la Seguridad So 

cial. 

La maestra Martha Chavez P. de Velazquoz en su.. 

obra " El Derecho .Agrario en Mthico 11 nos dice: 

11 En todas las opiniones expuestas se notó, 

que aunque inspiradas en doctrinas originariamente dive~ 

sas, todas ellas tendían y coincid!án en darle al conce~ 

to de propiedad, una f'unci6n social, en hacer que el pr2_ 

pi etario ya no fuera solo para sí en ejercicio de un de -

recho exclusivamente individual, sino en que lo fuera 

también para su sociedad, manteniendo en constante expl~ 

taci6n la tien·a, y en que era necesario que aunque se -

consagrara el Derecho de Propiedad, éste se sujetara a -

las modalidades que dictara el interés público y estuvi!_ 

ra originalmente en manos del Estado. Surge as! un nue-

vo concepto dinámico de propiedad, con funci6n social, -

sujeta a las modalidades que dicte el interés público e~ 

mo gare.ntía indiyidual para el pequeño propietario, pero 

también como garantía social para los núcleos de pobla- -

ción que no tuvieran tierras o GUe no las tuvieran en 

cantidad suficiente; el concepto de Justicia se modific6 

al establecerse legal1uente la posibilidad de expropiar 

los latifundios gratuitaiuonte entre los ca1nnestnos1 apa-
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reciendo el moderno concepto de justicia social diatri-

butiv~ con todo ello, los conceptos jurídicos tradicio

nales de propiedad, garantías, justicia, ramas fundamen 

tales del derecho y subrawas del mismo, se verán modifi

cados, pues el nuevo concepto de propiedad con sentido -

y dinamismo social supera al caduco concepto rígido rom~ 

nista, la Justicia y las garantías individuales se ven -

forzadas a hacerl~ un lugar y equilibrarse con la Justi 

cia Social y las garantías Sociales; y junto a las tradi 

cionales ramas del Derecho Pd.blico·y Privado se colocó -

el nerecho Social amparando a los núcleos de poblaci6n 

campesinos desvalidos desde la propia Constitución y ªP! 

reció, a~imismo, la nueva subrama del Derecho Agrario." 

Este nuevo concepto de propiedad tiene mucho 

de antecedentes en la antigua forma azteca de tenencia -

de la tierra, en donde el calpulli se otorgaba solo a V! 

cino de un barrio, jefe de familia, que lo trabajara pe! 

sonalmente, en fonna constante, pues de lo contrario ae

le revocaba dicha tenencia; es una forma mediante la cual 

se mantiene la propiedad con una funcidn social en pro -

del campesino, de ~a familia, de la producción nacionalr 

concepto que lógicamente implica el dominio originario -

en manos del Estado y la facultad necesaria para vigilar, 

cuidar y distribuir equitativamente los elementos natu-

rales susceptibles de apropiaci6n. A la luz de la histo

ria afina sus perfiles propios nuestro singular concepto 

de propiedad, nos abre un cauiino por donde transitar se

guros en medio de contiendas de credos demagogos o deli

rantes, pero en todo caso, ajenos, y nos coloca como su

cesores y continuadores de una doctrina indiscutiblemen

te nuestra. Por aborigen, que aflora a la conciencia na-
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aional y se consagra. en la Ley Fundamental, por voluntad. 

y acción del mismo pueblo. Más concreta,¡¡ente en 1917 la

Nación mexicana recuper6 el dominio de la tierra que ori 

ginaria.mente le perteneció desde la época precolonial, -

que se perdi6 durante el coloniaje, y que no logramos co!!_ 

sagrar clararuente durante la primera etapa del México I,!! 

dependiente, con las características que se señalan en -

el Artículo 27." 8 

El Artículo 270. Constitucional fué el que sen

tó lns bases para la interpretación del Ratado en la vi -

da económica fundamentalment~ fu~ el que declaró la pro

piedad originaria de la Nación sobre todas las tierras y 

aguas ubicadas dentro del territorio nacional, pero per

mitiendo también que se constituyera la propiedad priva

da, pero ya no !1Jl&-.propiedadvprivada como derecho absolu 

to, sin limite alguno, sino a la propiedad entendida co

mo un der~cho que tiene una funci6n social, que tiene la 

función de hacer extensivos los efectos las ventajas de

la propiedad a la mayor parte de la población y para re

gular este derecho de propiedad como una función social. 

El mismo Artículo 270. Constitucional permitió al Estado 

imponerle a la propiedad las modalidades que convinieran 

al interes general, y también di6 al Estado facultades -

para regular el aprovechamiento de los recursos natura-

les para lograr una mejor distribución de la riqueza na

cional. 

Por otra narte el Artículo 270. Constitucional 

instituyó el régimen jurídico llamado del Dominio derec

to de la Na.ci6n sobre algúna:;; cate17,orias de; bienes, fun

da.11\entalmente sobre los bi0nes del subsuelo, minería y -

petroleo,- aguas nacionales - que nerm:i.tieran despuás a 
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México controlar o al menos tener facultades para.-encam,;_ 

nar la explotaci6n de estos recursos al interes Naciona1. 

Estos preceptos obedecieron a la inversi6n extranjera de!. 

medida y sin reglamentaci6n que influyo a México en la -. 
etapa de la administraci6n porfirista. Los bienes de la

Naci6n los bienes que correspondan al pueblo mexicano eran 

explotados por inversiones extranjeras en forma desmedida; 

no habia un cri teri'o siquiera para juzgar en qué medida -

eran convenientes las inversiones extranjeras y en qué -

medida. no. 

Además ha.b:!lilJllos tenido la triste experiencia -

de que los inversionistas extranjeros, pa·ra proteger sus 

propiedades, no invocaban el Derecho Mexicano, sino fre

cuentemente recurrían a la intervenci6n por la via dipl~ 

matica, lo que origino ~uchos conflictos al Estado Mexi

cano. Por esto tambi~n en el Artículo 270. Constitucional, 

hay medidas que tienden a nacionalizar ciertos aspectos

de la vida econ6mica de M~xico y restringen tau1bién la -

capacidad de loa extranjeros, y sobre todo de las socie

dades y de los gobiernos extranjeros, para adquirir bie

nes· ubicados en el territorio nacional. El Artículo 270. 

tamliién contiene las bases fu."ldamentales de la. Reforma -

Agraria, y establece los procedimientos de resti tucidn -

y adjudicación que permitirían realizar en Mbico la Re

forma Agraria. 

En el Artículo 123 Constitucional se hizo prese~ 

te el proletariado como un verdadero factor real de poder 

y es esta la ~rimera ocaci6n que la clase trabajadora se 

constituye como eleillento integral de la Constituci6n Me-

xi cana. 

Durantei discusiones .:ie este art !culo -se recla-
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mo la libertad del individuo en contra de los poderes -

plibl.icoa y se hizo realidad que los trabajadores fuesen 

tratados, ~or los patrones como personas; desde la épo

ca de los Romanos los sistemas Jurídicos consideraban -

que el trabajo humano se encontraba dentro del comercio; 

el Articulo 123 de la Constituci6n Mexicana de 1917, fo! 

jo una idea nueva y le di6 a las normas JQrídicas Labora 

les un cont.enido de protección y reivindicación, nacía -

un nuevo derecho pai·a el hombre, El Derecho Social, fué -

el Congreso Constituyente de Querétaro quien encontro -

el ve¡tladero contenido social, surgiendo de la e$encia -

misma de la Hevoluci6n Mexicana y marcando un nuevo ca-·

mino a la humanidad. 

Finalillente el Artículo 130 contiene las dispo

siciones que acentuaron definitivamente la separación -

entre la iglesia y el estado, Este Artículo represento -

la reacción violenta de la revolución mexicana, contra 

la oposición clerical, que siempre se ha mostrado como 

una ac~rrima enemiga del progreso del pueblo de M~xico. 

Queda demostrado plenamente que el Honorable

Congreso Constituyente de la Ciudad de Queretaro ae 1917 

halló la forma surgida de la esencia mi$ma de la Revolu

ción Mexicana y marco el camino que mejor conviene a nue~ 

tro Pueblo tan peculiar en su forma de ser.otorga.ndole -

como guia, una Carta Magna que es un verdadero compendio 

de Derecho Social. 
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PRIMER Al1TICULO DE TODAS LAS COif3TITUGIONES DEL tJurrno,, 
QUE CONSAGRA UN DERECHO SOCIAL.-

En las palabras del Constituyente de 1917, Al

fonso Cravioto, se demuestra que corresponde a México 

ser el primer pais del mundo que consa~ra en una Constitu 

ci6n política los derechos eminentemeni;e sociales; Cravi.2, 

to nos dices "Insinlio la conveniencia de que la Comisión -

retire, si la Asamblea lo aprueba, del Artículo 5o. todas 

las cuestiones obrcr&s para que, con toda amplitud y con

toda tranquilidad presentemos un artículo especial que ª! 

ría el 111ás ~lorioso de todos nuestros trabajos aqui; puea 

así como Francia, despues de su revolución~ ha tenido el

alto honor de consagrar en la primera de sus cartas Mag-

nas los ±nmortales derechos del hombre, así la revolución 

Mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mundo -

que es la primera en consagrar en una Constitución.los sa

grados derechos de los Obreros " 9 

Después de la Primera Guerra Mundial -1914-1919, 

que motivó trascedentales transformaciones sociales, se -

pensaba que las primeras Constituciones políticas en que

aparecieron los der,echos sociales reconocidos y consagra

dos por la Ley básica de los Estados correspondientes a -

Rusia y a Alemania • 

Se ha estimado que la expresión juridicoconsti

tucional del nuevo poder se plasma en la "Declaración del 

Pueblo Trabajadn y Explotado" de 23 de enero de 1918, en 

la Constitucion de le. República Socialista Soviética Rusa 

de Julio del mismo año y en la Consti tuci6n de la Unión -

de Reoública Socialista Soviética ue b de Julio de 1924. 

La Const1tución de Weimar de 11 de Agosto de --

1919t fué resultado de la revolución de noviembre de 191H 



19 

y del ejercicio uel poder de facto a partir del 10 del 

mismo mes por el "Consejo de los Delegados del Pueblo" 

lRat der Wolksbeauftragten) constituico por la Asamblea -

Plenaria de los Consejos de Obreros y Soldados de Berlín. 

La convocatoria para elecciones de la Asamb~ea Nacional -

Constituyente se publicó en la ley de 30 de noviembre y 

la Asamblea Nacional se reuni6 en Weimar el 6 de febrero

de 1919. El proyecto oficial de la Constitución, que a P! 

tición del gobierno formul6 el profesor Hugo Preusa, en-

toncas subsecretario de E~tado y más tarde ministro del -

!nterior 1 fué enmendado por les proyectos II y III y final-. 

mente por el proyecto IV, conteniendo éste, en su capítulo 

relativo a los 11 Derechos fundamentales del pueblo Alemán", 

la nueva doctrina política de los derechos sociales ele

vados al rango de derecho positivo en la Constituci6n del 

País. 

No hay contacto alguno entre esas constitucio-

nes rusa y alemana y la mexicana de 1917, a pesar de que

fue el necesario antecedente en tiempo y contenido. Se 

trataba de la lejana América latina, convulsa y con ines

tabilidad en sus instituciones políticas en razón de su -

permanente guerra civil. Ni tampoco influyó en los prime

ros convenios internacionales del trabajo sobre jornada -

de trabajo de ocho horas, desempleo, protección de lama

ternidad, protección del trabajo nocturno, de las mujeres 

y de los menores, y edad mínima en la industria, que en -

1919 la nrimera reunión de la Conferencia In-~ernqcional -

del Trabajo adontado en Washing·~on. 

No fue sino a partir de 1930 que la Constitu--

ci6n Mexicana comenzó a influir en las Constituciones eu -

ropeaa; y posteri.ormente trasciende e influye en la Decla 

.rac16n Universal de Derechos Hu.w,nos (art.ículo 23 .v otros) 
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aprobada y proclamada por la Asamblea General ae las Na-

ciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 

El Doctor Alberto Trueba Urbina, en su libro, -
11 ¿Qué es una Constitución?" nos exnresa brillantementet-

11La primera Constitución del mundo que establecio Derechos 

Sociales en favor del hombre fué la nuestra de 1917, en -

el Artículo )o. se consagran derechos a la Educación; en

el 270. Derechos a la tierra, socializando la propiedad -

privada Capitalista mediante el fraccionamiento de los L! 

tifundios. h'n el Artículo 280. se impulsó la intervenci6n 

a.el Esta.do en la Producci6n y Circulación de Bienes; en -

el 1230. s~ establecieron Derechos en favor de los Sindi

catos y los Tra.bajadores. En el Artículo l)Oo. Consagro -

la penetraci6n del Estado en materia de cultos religiosos 

y disciplina externa." 10 

La Oonstituci6n de 1917 es reconocida, por va-

ríos maestros del extranjero, como aquella, que ilumina -

el universo con sus textos rutilantes de contenido Social. 

Siguiendo al maestro Trueba Urbina, en su libro ¿Qu~ ea -

una Constituci6n Politico Social?, el maestro Moises Tron 

coso profesor de la Universidad de Chile afirma eateg6ric~ 

mentes "La primera Constituci6n de Am~rica que incorpora

les principios sociales, con un contenido como el que for 

mulamos fué la Constitución Política Mexicana de 5 de Fe

brero de 1917 11 y Juan Clemente Zamora profesor de la Uni

versidad de la H~bana nos dice: "Pero no pensamos en Rei

vindicar para la Constitución Mexicana, de 31 de enero -

de 1917 la primacía que justamente le corresponde, tanto 

por razón de la fecha anterior en que fué promulgada, 

cuanto oor el conten:i.do intrínseco, en el que se tratan -

materias, mucho más tíoica de la problemat:ioa Poli tica 
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Social y Econo . .üica de nuestrr;. Ar:l~rica, que en aquellas 

otras Constituciones que corresponden a medios y tradici2_ 

nes esenciales distintos de loa nuestros." 

Andrés María Lazcano y Maz6n, Magistrado de la 

Audiencia de la Habana, igualmente nos dice: 

" Máxico es en América, la Nación que marcha a 

la vanguardia de los Nuevos Derechos Sociales en relacjÓn 

con la propiedad, como podrá observarse la Constitución -

de M~xico es la más avanzada en lo que respecta a los nu~ 

vos Derechos Sociales, la cuesti6n agraria ha sido eleva

da a la norma de Constitucional, la propiedad privada su

jeta al fraccionamiento cuan.do constituya latifundios y -

la pequeña propiedad agrícola goza de completa protección. 

Ninguna otra Consti tuci6n de América consigna entra sus -

normas tales avances y es por ello que constituye una re

volución en el derecho de tipo eminentemente Socialista.~ 

Georges Burdeau, profesor de la Facultad de 

Dij6n noa expresa: " Les dispositions sociales ont étd 

nouveauté caracteriaque des conatitutiona democratiques 

a.dopteds pendant l' entre - deux - guerrea. Des 1917 la -

Constituti6n mexicanie affirma una tendence nettement so

cialiaa.nte, puis ce fut la Constituti6n de Weimar du aout 

1919, dont les articles relatils aux droits sociaux furent 

repris par cortaines constituti6ns .des Etats membres du -

Beich" 11 

Aun cuando el tratadista B. Mirkine Guetzevich, 

le otorga a la Constitución de Weimar la paternidad de los 

derechos Sociales, pues en su obra Modernas tendencias del 

Derecho Constitucional nos dice: ºQue el Derecho Constitu 

cional Americano nos entra dentro del .aarco de nuestro es 

tudio solamente a titulo documental haremos menci6n de la 
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Declaraci6n de Máxico, {Constituci6n de 31 de Enero de 

1917) establece limitaciones muy importantes de la propi! 

dad, en sus tendencias sociales, sobre pasa a las decla-

raciones Europeas; Pero entiendase bien que las revueltas 

políticas de ese país no dan a éste docU1L1ento el mismo -

valor que las declaraciones Europeas". 12 

Los Paises de América que incluyen en sus Con! 

tituciones la Declaración de los Derechos Sociales, si--

guiendo los lineamientos de la Constituci6n Política Mexi 

cana son los siguientes: 

Uruguay, 1932; Peni, 1933; Brasil, 1934; Colombia, 1936; 

El Salvador, 1939; Nicaragua, 1939; Honduras, 1957; Pana

má, 1940; Cuba, 1940; Bolivia, 1945; Ecuador, 1946; Vene

zuela, 1947; Costa Rica, 1949; Argentina, 1949; Guatemala, 

1949; República Dominicana, 1960. 

Corresponde a México el mérito de contener den

tro de sus normas Constitucionales, como garantía Social, 

el imperativo del artículo 123, regulando el derecho del 

Trabajo y la P~evisi6n Social, materia que ha sido consi

derada como la máa basta y de mayor importancia dentro de 

las ramas de la &todE::rna Ciencia Jt.>.rídioa. 

Rubricamos nuestro concepto siguiendo al maea-

tro Alberto Truel:E Urbina, que nos expresa: 11 Que la Pri

mera Constituci6n no solo de América, sino del mundo que 

establecio garantías SOCIALES para la clase trabajadora -

fuó nuestra Constitución de 19li7. Y esto nos hace pensar

en sus proyecciones, en el tratado de Versalles de· Paz de 

1919 y en los Codigos Políticos expedidos con posteriori

dad, que también consagra el mismo tipo de ~arantias So-

ciales11. 



23 

11 Nuestra Consti tuci6n acerto a recoger no ya 

las aspiraciones del proletariado Mexicano, sino del prol! 

tariado Universal. " 13 
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BiEVE ANA1I.:31S ,)EL A.t?IC'.JLO 123 DE LA CONi::i'lI TUCJON.-

Derecho individual del.trabajo.- La jornada ílláxi_ 

ma de Trabajo es de ocho horas en el día y de siete durante 

la noche. Esta jornada no constituye sino la regl;:; general, 

por que, en determinadas condiciones, la jornada máxima es 

menor. Las autoridades del trabajo están autorizadas para

fi jar, una jornada menor cuando la naturaleza del traba jo -

haga que la ener~ía desarrollada durante ocho horas exceda 

de las T)Osibilinades de un holll.bre de constituci6n media. 

La jornada extraordinaria, no ~o~ra exceder de 

tres horas, ni de tres veces consecutivas. Las horas de 

jornada extraordinaria deberán pagarse al doble de lo que 

oorrespon~a a las horas de labor ordinaria. Por cada seis

días de trabajo deberán disfrutar de cuando 1nenos un día -

de descanso los trabajadores. 

El salario m:fuümo se instituye en la fracci6n VI •. 

Se indica que el sa]a río que debe perc1 bir el trabajador -

no es tan s6lo el mínimo vital, sino el que además, sea r! 

numer~dor, falta la Reivindicac16n del Trabajador, que no

incluye el salario,' atenta la importancia del servicio que 

se presta. 

El salario en general deberá pagarse en moneda -

de curso :Legal y q _.e da prohibid o efectuar el pago con mer

cancía, vales, fichas o cualquier otro signo con que se pr! 

tenña subst~tuir la moneda. No ~odrá efectuarse el pago en 

los lugares de recreo, fondas, cafes, tabernas, cantinas o 

tLend::i.s, cuando no se tr:-tte de empleados de esoG estable-

cimientos, A Tn1b;i.jo 1.gual debe corresnonder salario igual, 

disnosic!Ón Jue concuerda con el nrinc1nio funaa~ental de

ir.:ualctnd de tr~to uara los trabajadores. 
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Se prohibe el sistema conocido con el nombre de

" TIENDA DE RAYA 11 ; igualen.ente se nrohi be retener el sal:;i...,, 

rio en concepto de multa., y la prevención see;ún la cual la 

responsabilidad de los trabajadores por deudas contraídas -

con el patrón no podrá exceder del salario de un mes. Se -

exeptua el salario mínimo de todo acto de embargo, compen

sación o descuento. Protegiendolo frente a los acreedores 

del Patrón; establece que los cr~ditos a favor de los Tr~ 

bajadores ·por salario o sueldos cleveng~dos eu el ultimo -

año y por indemnizaciones tendrán preferencia sobre cual-

quier otro adeudo en los casos de concurso o de quiebra. 

Los trabajadores tienen derecho a percibir una -

participación en las utilidades de toda emnresa agrícola,

comercial, fabril o minera, terminas que en realidad se 

refieren a todo trabajo económico. Se justifica nuestra 

teoria integral del Derecho del Trabajo. 

En materia de protección a las mujeres y a los 

menores de edad hay también di.versas disposiciones. Esta -

prohibido emplear menores de 12 años. La jornada máxima de 

trabajo para los mayores de 12 años y menores de 16 se fijó 

en seis horas. Los menores de 16 años y las mujeres no po

drán ser dedicados a traba.jo nocturno industrial y tampoco 

podrán trabajar en los establecimientos comerciales despuee 

de las 10 de la noche, prevención esta última que respecto 

a las mujeres especialmente en hoteles, fondas, etc., es -

dificil de realizar. Se prohibe utilizar el trabajo de ~s 

mujeres y de los menores de 16 años en las labores neligr.2. 

sas o insalubres. 

Respecto a las mujeres eJlbarazatlas, se fijaron -

los tres siguientes casos: Durante los tres meses anterio

res al parto no deberan dese:1rne"!::.r tr·:bq.~os fís:cos que 
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ex1 jan un esfuerzo J1riterial considerable¡ en el .r1es sigui e!! 

te al narto disfruta.rán de descanso, )1ercibíendo ín1,e~ro su 

sal~rio y conservando su empleo y los derechos que hubieren 

adquirido nor el contrato; y en el neriodo de la lactancia 

gozarán de los descansos extraordinarios nor día, de media 

hora cada uno, para aú1a.aantar a sus hijos. 

Cierto ndillero de dis~osiciones sobre despido y -

separaci6n de los trabajadores tienen por finalidad aoegu-

rar la estabilidad de los trabajadores en sus empleos. El -

patr6n no podrá despedir a ningún trabajador sin causa jus

tificada o por haber ingresado en una. a.sociaci6n o por ha.-

ber tomado parte en una huelga lícita, y si lo hace queda -

obligado.a elecci6n del trabajador, a responderle en el em

pleo o indemnizarle con el importe de tres meses de salario. 

El Trabajador puede separarse del servicio por falta de pr~ 

bidad del natrón o cuando reciba malos tratamientos, sea en 

su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos y hermanos, 

ya provengan esos malos tratamientos del patrón, dependien

tes o familiares que obren con su consentimiento, teniendo 

derecho el trabajador a que se le indemnice con el importe_ 

de tres meses de sálario. 

Se reconoció exnresa.mente tanto a los trabajado-

res como a los patrones el derecho de organizarse en defen

sa de sus intereses, formando sindicatos, asociaciones pro

fesionales, etc. , y haciendo posible cualquier forma de aso 

ciaci6n de obreros o patrones. 

Si bien no existe en el Artículo 123 Constitucio

nal disposición expresa sobre el contrato colectivo de tra

bajo, es preciso concluir que se encuentra reconocida su -

validez, tanto por que del n'.1rrafo introducti vo nuede in ter. 

~retarse oue abarca tanto el cnntrqto individual, como el -
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colectivo, y siendo la. finalidad pri1nord1al de la asocia

ci6n profesional y de la huelga la celebraci6n de esa cla 

se de contrntos, no se comprende que el legislador hubie

ra otorgado a los trabajadores el derecho de asociarse y 

de declarar huelgas si no pudieran por esos medios obtener 

la contrataci6n colectiva del trabajo. 

Se consignó taillbién el derecho de huelga, deja -

de ser una cuesti6n de hecho para transformarse en un der~ 

cho de los t1·abajadorec. Las huelgas serán consideradas c~ 

roo ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguis-

tas ejercen actos violentos contra las personas o las pro

piedades, o en caso de guerra cuando los huelguistas p~1·~~ 

nezcan a los establecimientos o servicios que dependan del 

gobierno. 

Previsi6n Social.- Se consagra la teoría del 

riesgo profesional al disponer que los e,npresarios serán -

responsables de los accidentes de trabajo y de las enferme 

dades profesionales de los trabajadores, sufridos con moti 

vo o en ejercicio de la prcfesi6n o trabajo que ejecuten. 

Los patronea están obligados a adoptar las medi

das adecuadas para la precenci6n de accidentes en el uso -

de las máquinas, instrumentos o materiales de trabajo. 

El Patrón está obligado, por una ~arte, a obser

var los preceptos legales sobre higiene y salubridad en los 

talleres y negociaciones, y nor otra parte, a organizar de 

tal manera las tareas, que resulte para la salud y la vi-

da de los trabaJadores la mayor gan::..ntía compatible con la 

naturaleza del trabajo. 

Realmente el e, Presiuente de la República acat6 

el mPndato Constitucional y expidio una Ley para la crea--
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ci6n de un organismo destinado al fomento de la Vi.vienda -

en beneficio de la clase trabajadora y cumplir con la frn.!:. 

ci6n XII del Apartado A del Articulo 123 Constitucional en 

vigor. 

Algunas disposiciones se refieren al estableci-

miento de ciertos servicios pdblicosº Los patrones están -

obligados a sostener escuelas y a instalar enfermerías en 

los centros de trabajo. r,os patrones están igualmente obli, 

gadoa a disponer loa derm!s servicios p6.blicos necesarj.os a 

la comunidad, precepto que, daña la a.mnl1tud con que está.

redactado puede contribuir mediante una hábil regla.uenta-

ci6n~ a mejorar la situación de la clase trabajadora. La -

fracci6ñ XIII trata de algúnos servicios pi1blicos, merca-

dos, instalaciones de edificios destinados a los servicios 

municipales y centros recreativos, orden~ndo que en los -

centros de trabajo situados ft1era de las :ioblaciones, cu.a!!_ 

do el número de sus habitantes sea mayor de doscientos, d! 

berán los patrones reservar un espacio de terreno no menor 

de 5,000 metros cuadrados parn los servicios p~blicoa men

cionados. 

Se preveen medidas contra la·)ambriaguez y el ju! 

go, en una disposici6n que prohíbe el establecimiento. En
todo centro de trabajo de expendios de bebidas embriagan-

tes y de casas de juego de azar. 

Protecci6n a la familia del trabajador.- El art! 

culo 12 3 Oonst i tucional no se limi t 6 a regular la presta-;.. 

ci6n del servicio, sino que además, contiene algunas medi

das en beneficio de la familia del trabajador. Son ~stas - . 

fundamentalmente dos: la Instituci.6n conocida con el nom.;.

bre de " Patrimonio de Familia " tomada de la legislación_ 
norteamericana y la prevenci6n en los sentidos de que so-
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lo el trabajador y no los J1ie:nbros de la fa.:.ilia, es res

ponsable ante el patrono por las deudas que hubiere con--

traído y mediante ~atas que tiende a proteger el salario -

de los familiares del trabajador. 

Autoridades del Tratajador.- El Artículo 123 Con~ 

titucional cre6 dos autoridades, las Juntas de Concilia -

ci6n y Arbitraje y lasComisiones Especiales para la fija-

ci6n del salario mínimo y la participaci6n en las utilida

dee; cada una de ellas en au integración responde a la di

viai6n de la sociedad en grupos, pues son por una parte 

los obreros y por otra parte los patrones como unidades y_ 

sin atender al número de cada uno de los grupos quienes de 

signan ~ a1rn miembros, completándose la integración de es 

toa organismos con los representantes del Estado. 

Derecho Internacional.- Son dos ~'eglas las que_ 

el artículo 123 contiene sobre materia: La primera es la_ 

prevenci6n de que a trabajo igual debe corresponder salario 

igual, sin que pueden establecerse diferencias por razón -

de la nacionalidad; La segunda tiende a proteger a los me

xicanos que son c<?ntratados para servir en el extranjero.

Se dispone en ésta, que los contratos respectivos debera.n_ 

ser legalizados por la autoridad municipal competente y 

visados por el C6nsul de la nación donde vaya a prestar sus 

servicios y que, además de las cláusulas ordinarias, debe

rá esnecificarse claramente que los gastos de reparaci6n -

quedan a cargo del empresario contratante. 

'Se reforma la fracci6n XII del apartado 11 A11 del

artfculo 123 de la Constituci6n general de la República. 

Se establece el Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los trabajadores, como un organismo fiscal 

a.ut6nomo. 
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La refonna consiste en que se estipula que el -

Organismo encargado de administrar los Recursos del Pondo 

Nacional de la Vivienda estuviesen integrados por Represe~ 

tantea del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los 

patronea. 
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JUSTICIA SOCIAL REIVINDICATORIA.-

Cada época historica crea términos acertados 

para expresar sus más intiwas preocupaciones, sus necesi

dades o esperanzas peculiares, también estructura formu-

las Jurídico Sociales para lograr resolver los ingentes -

problemas que en el seno de la comunidad se suceden y se_ 

agitan; naciendo asi revoluciones con el fin de una mejor 

convivencia Social. Los individuos en su buaqueda por ev

contrar alivia a la injusticia en que viven y alcanzar un 

mejoramiento en sus condiciones han creado un nuevo voca

blo, una expresión salvadora que :3intetize sus clamores y 

sus justas esperanzas: LA JUSTICIA SOCIAL REIVINDICATORIA. 

Vamos a continuar este breve estudio haciendo -

un análisis de las definiciones de Justicia en General na ,_ 

ra, posteriormente, entrar a definir a la Justicia Social, 

que es una de las metas, por las cuales la humanidad debe 

luchar y alcanzarla a cualquier precio. 

Desde la antiguedad la Justicia ha sido enten-

dida siempre, como µna Armonia, como una igualdad propo! 

cional, como una medida armonica de cambio y de diatribu

ci6n. 

Para corroborar lo anterior son de citarse bre

ve.uente algunas definiciones que se han formulado sobre -

Justicia en general. 

Los Estoicos siguiendo a Aristoteles conftguran 

a la Justicia, como el saber que da a cada qu1an lo suyo. 

El Ilustre Rotllano Ulpiano la define: 11 Justicia 

est constans et perpetua voluntas jus suun cuique tribue~ 

di. (La justicia es la ~erpetua y constante voluntad de -

dar a cada quien su derecho). 
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El maestro Plat6n define a la Justicia en Gene-

ral diciendo: 11 La virtud fundamental de donde se derivan 

las demás que consisten en una armonia entre los elementos 

constitutivos de la Polis- Estado". Aristoteles, habla de 

la proporcionalidad de los actos. 

Kant, basa su opinión en la idea de igualdad, -

pero proyectada sobre la libertad. 

El Ilust::-e Grocio define a la. Justicia: 11 La -

justicia signiftca equival1mcia y proporcionalidad en loa 

cambios y en la Distribución". 

El pensamiento Marxista considera a la Justicia, 

como la noción o categoría ideológica, sublimada, de las 

condiciones econ6micas circunstanciales. elevado a la ca

tegoría de principio general. La Justicia aparece como al 

go natural porque se deriva, naturalmente, de las relaci~ 

nea de producción imperantes; es justo lo que es adecuado 

a ese régimen y su clase dominante, e injusto lo que se -

opone a ello. 

El maestro Stammbler: 11 La Justicia consiste -

en la idea formal de una absoluta armonia, según la cual 

debe ser ordenada la materia Jurídica, para este autor la 

Justicia en la idea del Derecho, es una oategoria lógica, 

puramente for~al que restituye al derecho a la totalidad 

del mundo de los fines y consiste en el ideal de una co-

munidad de hombres con voluntad libre cuyas relaciones r! 

ciprocas estan regidas por dos grupos de principios: tos 

de respeto a la Personalidad de otro y los de Cooperaci6n. 

Del Vecohio afirma: 11 Que la Justicia exige que 

todo sujeto sea reconocido por aquello que vale y que a -

cada uno se le sea atribuido aquello que le corresponde"º 
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En conclusi6n todos los pensamientos enunciados 

estan alentados por la idea de una i¡n1aldad, una proporci!: 

nalidad, una armonia. Vemos con clarid~d, que estos son -

los ele~entos que se encuentran contenidos esencialmente 

en todos estos conceptos de Justicia. 

Una vez establecido el concepto de Justicia en -

general analizaremos propiamente el termino, Justicia So-

cial. 

Así pensadores exclusivamente conserva.dores como 

Baldomero del Castillo, 11 Considera a la ,Justicia Social -

como identica a la Justicia Comdn fundada sobre la igual-

dad de Derechos Civiles y Políticos de todos los Ciudada-

nos" 1 

El pensador Joaquín Azpiazu de fine: " A la Jui'-

ticia Social como una virtud oblir~toria cuya penalidad y_ 

objeto es el bien coffiún" 2. Dicho autor confunde a la Jus

ticia Social coillo la Justicia en General, es decir no se -

han podido substraer de sus ideas neta.nante conservadoras." 

El m.aestr.o P. Guillet nos expresa: " Que la Jus

ticia Social ea la que tiene directamente por objeto el 

bien común de la Sociedad, y por func16n, regular lae rela 

ciones de loa Ciudadanos con este bien Común". 3 

Brucculeri la define: "Justicia Social es la -

virtud que mueve a cumplir con el ihteres pdblico, todo a.e 

to virtuoso al cual el hombre no podría substraerse sin vio 

lar el Derecho de la sociedad a la coonerac)6n de aua miem 
' -

broa." 4 

De igual forma que el anterior reduce a la Justi 

cia Social a Justicia en General. 
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Richard B. Brandt nos dice que la Justicia So-

cial debe considerar y proteger la buena vida de cada ho!!! 

bre, y asi tamb1~n debe de darles igualdad de considera-

ci6n, de oportunidad, de trato entre la Ley. 5 

El tema de Justicia Social ha sido descuidado -

por loa Juristas Mexicanos, que por una razón extralógica, 

buscan en el extranjero, lo que realmente pueden encontrar 

en lo Mexicano. Quien ha dedicado gr9.n parte de su i:ivest,t 

gaci6n jurídica al estudio de este apasionado tema es el -. 

Dr. Alberto Trueba Urbína. y con absoluta razón, pues cons,i 

dero que diariainente hemos de analizar sí una norma o una 

decisión es justa y si atenta en contra de las clases ex

plotadas. Uno de los más graves males de nuestro tiempo -

se debe a la injusta distribución de la riqueza, por ello_ 

considero que la Justicia Social Reivindicatoria es y de-

be de ser un ideal de la clase obrera y campesina si esto 

no fuera posible se rompe la armonia y equilibrio de la -

Sociedad y vendría una verdadera Revoluci6n. 
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CONCEPTO DE JUSTICIA SOCIAL EN LA NUEVA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO.-

El artículo segundo de la Ley iederal del Trab~

jo nos dicei "Las normas de trabajo tienden a conseguir el 

equilibrio y la Justicia Social en las relaciones entre 

trabajadores y patrones". 6 Siguiendo al maestro Trueba 

Urbina en su comentario al Artículo 2o. pensamos tambián -

que la fuente de este artículo se encuentrn en la fracción 

XVIII del Artículo 123, ya que nos dice que las huelgas ª! 
rán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equili

bri.o entre los diversos factores de la producci6n, armoni

zand'o los. derechos del trabajador con al Capital". 

Así la nueva Ley Federal del Trabajo trata de 

conseguir el equilibrio entre trabajadores y natrones en -

sus relaciones, pero ee debe de conseguir la Justicia So-

cial, que esta vigente en el Artículo 1?3 Constitucional,

ya Hector Victoria nos decía que nara hacer fructífera la 

labor de loa Constituyentes, ae debía consi~nar en la Cons 

tituci6n las bases ,fundamentales de la Leg1slac16n del Tra 

bajo, entre otras las siguientes: jornada roáxi&a, salario 

mínimo, descanso semana.río, higienización de los talleres, 

fabricas, minas creaci6n de tribunales de conciliación y -

arbitraje, prohibición del trabajo nocturno a las mujeres 

y niños, accidentes, seguros, indemnizaciones etc. 7 

La. tesis de Justicia Social en la nueva Ley Fe-

deral del Trabajo es incompleta, pues solo se refiere a un 

aspecto de la misma, el .ne jora.miento econ6uiico de los tra

bajadores, el texto original del art!culo 12] Constitucio

nal, es !llás amplio, porque, no solo tiene nor objeto que -

los trabajadores alcancen su dignidad de personas hu:nanas 



39 

y su wejora.miento de condiciones econó~icas, sino que tam 

bién logren la Reivindicaci6n de sus derechos 

MAYOR ALCANCE DB LA JUSTICIA SOCIAL.-

La definición de Justicia Social que expone la Ley Fe

deral del Trabajo vigente y que hemos comentado en el in

ciso anterior, es una copia que el legislador ordinario ha. 

hecho de la idea universal de Justicia Social, esta la en

contramos expuesta en la Enciclopedia Jurídica Omega que 

dice: " La Justicia Social busca afanosamente un equili

brio y una justa armonización entre el capital y el tra

bajo, estando íntimamente vinculado el bien comt1n. " 8 

Vemos con claridad que la idea expuesta por el -

legislador ordinario de Justicia Social es incompleta -

y ello es consecuencia de que ha buscado la fuente de -

la Justicia Social fuera del ambito jurídico de México, 

han ido a las definiciones extranjeras y han copiado -

extralogica y absurdaJlente teoriRs inaplicables al de

recho mexicano, desechando asi lo ~uestro d:omo es el 

Diario de Debates del Congreso Constituyente de la Ciu

dad de Querétaro de 1917. 

Al apartarse de la clara idea de Justicia social 

que exponen los Constituyentes de 1917, esta no resuelve 

de ·ne.mera completa el problema que sufre la clase obrera 

y menos aun el problema de la clase mas humilde y despro

tet1;ida de México, la Campesina,y a.si de errol' en error -

el legislador ordinario va hundiendo mas y mas en la mise

ria a estas dos clases que formas el Proletariado Mexica-

no. 
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En la definición que expone la Nueva Ley Federal 

del Trabajo, ésta unicamente hace alusi6n a una uarte de -

la Justicia Social, es decir unica y exclusivamente se re

fiere al mejoramiento económico de los trabajadores y le -

falt6 incluir dentro de sus textos la parte medular de la 

Justicia Social y que consiste en la Reivindicación de la 

clase obrera mexicana. 

El maestro Alberto Trueba Urbina define a la 

Justicia Social dici&ndo; n Bl derecho Social .Mexicano se -

identifica con la Justicia Social, como expresión de nor-

mae proteccionistas de integraci6u o de incorporación para 

nivelar geaigualdades y preceptos reivindicatorios de los

derechos del proletariado para la socialización de la tie

rra y del Capital". 

Continua diciendo brillante.uente el maestro: 11 
-

"Cuando la Justicia Social no trata de Reivindicar al tra

bajador o a la clase obrera, frente al patrón o a los pro

pietarios, no puede hablarse de Justicia Social". 

" J..a. Pun~i6n de la Justicia Social no es solo tu 

telar en la Ley y en el proceso, sino corregir injusticias 

originadas en el pasado y subsistentes en la actualidad, -

reivindicando los derechos del proletaria.do". 9 

Creemos profundamente convencidos que el Legisl! 

dor ordinario no ha entendido la problemática de la Justi

cia Social Reivindicatoria y si verdaderamente desea lle-

gar a comprender ésta, debe de leer las Obras del Dr. Al-

berto Trueba Urbina, pues ~l ne ha inventa.do la Justicia -

Social Reivindicatoria, su merito indiscutible consiste en 

que no se ha aparta.do de la fuente vital del Artículo 123 

Constitucional y como consecuencia a la Ley Federal del --
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Trabajo; el citado maestro ha estudiado ~l Diario de :!JP.ba

tes del Congreso Constituyente de 1917 y abÍ ha logrado e~ 

nocer el derecho social del trabajo. Las nuevas generacio

nes observamos que el Legislador Ordinario se aparto de -

los lineamientos que le marco el Constí tuyente de 1917 y -

basta la fecha no ha podido, ya no superar sino siquiera -

igualar, la grandiosidad y efectividad del Artículo 123 -

Const1tuci0n~l originario; esto fue lo que me inspiro ha -

tratar de dar a conocer los conceptos del maestro Alberto 

Trueba Urbina, divulgarlos aún en forma breve y sencilla_ 

no con la profund1iad qu~ el ruulticitado maestro lo hace_ 

en sus obras y desdo ~11te trabajo yo aolic1to de loa actua 

les Legisladores más valentía y honradez' al plantear sus -

iniciativas, se debe luchar incansablemente para hacer 

efectivos todos los postulados que marca nuestro ~rtículo 

123 Constitucional y que algún día todo lo que se le re-

clame al individuo se ajuste a la Justida Social Reivin

dicatoria y que la Constttuc16n de a la Sociedad verdade

ra1uente lo que es debido y no C')l1lO actualmente que a 55 -

años de di.st.anc:i.a muy pocos de los praceptos Constitucio

nales se han puesto en práctica y los que así ha sido se 

aplican en forma incompleta y en varias ocaciones erronea. 
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ANTECEDENTES DE LA PARTICIPACION DE UTILIDADES, EL ARTICULO 

126 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO UNA EXCEPCION AL PRINCIPIO 

DE JUSTICIA SOCIAL.-

Ya en la época Colonial se hablaba clara y termi

nantemente de los Derechos del Trabajador Minero a la Parti 

cipaci6n de Utilidades; El Licenciado Villa Michel, en su -

estudio 11 Problemae del Salario 11 , nos aice que conforme a 

las Ordenanzas de 1776 los salarios de los Trabajadores de 

las Minas, se fijaba de acuerdo a determinadas tarifas, en_ 

las que se estipulaba que los obreros tenían. der~cho al 50% 

del metal extraído, despues de degcontar el sefialado como -

tarea. E~ta Participaci6n se llamaba Partido y daba lugar 

a constRntea dificultades entre los Emrresarios y los Mine

ros, ya que los primeros eran capaces de cualquier arbitra

riedad en contra de los trabajadores, a fin de obtener el -

mayor luoro y no darle participación alguna a los mineros.

Aglosa de ejemplo recordemos al Conde Pedro Romero de Terre 

ros, quien en 1759 descubrio vetas del mineral del monte, -

en la misma sierra de Pachuca, y por enriquecerse con todos 

los beneficios de Io obtenido, trato de suprimir el "Parti

do ", pero lo que provoco fue un tumulto que tuvo caracteri! 

ticas graves, pues el 13 de agosto de 1776, al conocerse 

las intenciones del propietario de las Minas, eatall6 la -

indignaci6n popular en contra del citado conde Romero de T! 

rreroe, quien ae vio en peligro de muerte; esto provoco que 

el 22 de Mayo de 1783, el Rey de España dictara, lo que se' 

llamó tt Ordenanzas de Aranjuez, 11 cuya Ley I, del titulo 

Quinto, textualmente dices 11 Que las Ulinas son propiedad de 

mi-Beal Corona, as:( !JOr su Naturaleza y origen como por su_ 

reunión en la Ley cuarta, Artículo trece, libro sexto de la 

Nueva Recopilación.• 
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Fueron tan innW!lerables las dificultades que de~ 

terminaron que las autoridades Coloniales declararan la 

abolici6n del sistema de 11 Partido 11 fijandoae nuevas tari

fas de salarios; pero considero, que aun cuando en forma -

breve comente en este pequeño estudio, los antecedentes de_ 

la participaci6n de Utilidades, el conflicto que se suscito 

en la Ciudad de Pachuca, es suficiente para demostrar que -

la Participación de Utilidades ya existía en 1776. 

Hemos visto como las fuerzas absurdas, represen-

tadas por Pedro Romero de Terreros, determinaron que fuese 

abolido el 11 Partido 11 de la Mineria en la Colonia, y este_ 

anhelo de la clase trabajadora vuelve a manifestarse en for 

ma rotunda, con hombres, como: Ignacio Ramírez, Guillermo -

Prieto, Ponciano Arriaga, Juárez y su generación Liberal, -

quienes ponen el dedo en la llaga de ese urgente problema 

social. 

El Diputado Constituyente Ignacio Ramírez, en se

si6n de 7 de Julio de 1856, afirmo en su brillante discurso 
' 

lo siguiente: " El más grave de los cargos que hago a la --

comisión es haber conservado la servidumbre de los jornale

ros. El jornalero es un hombre que a fuerza de penosos y -

continuos trabajos arranca de la tierra, ya la espiga que -

alimenta, ya la seda y el oro que engalanan. En su mano ere~ 

dora, el rudo instrumento se convierte en máquina y la in

forme piedra en magníficos palacios; las invenciones prodi

giosas de la Industria se deben a un reducido número de sa

bios y a mlllones du jornaleros; a donde quiera.que exista_ 

un valor, alli se encuentra la efigie soberana del Trabajo". 

11Esta operaci6n exigida imperiosaillente por la Jus 

ticia, asegura al jornalero no solamente el salario que con 
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viene a su subsistencia, sino un Derecho a dividir propor

cionalmente las ganancias con todo Empresario". 

Considero que es un acto de Justicia proclamar -

que estos insignes liberales son los precursores más dis-

tinguidos de las grandes reformas Sociales. 

Don Guillermo Prieto en sus " Nociones de Econo-

m!a Política" nos dice: 11 A primera vista, en lo fundadlen-

tal ~ nada más obvio y justo que el que participen de los bfl 

neficios de la ~mpreaa o de las ganancias de un negocio o -

artefacto, los que contribuyen a su formaci6n y hechura." 

" Lo equitativo es que cada cual se ajuste y con

vengan li·bremente el percibir la parte que sea justa 11 • 

Como podemos apreciar por lo mencionado estos 

hombres de la Reforma, advirtieron en 1856 que el Capita

lismo como sistema debe participar al trabajador de las -

utilidades, y esto lo vemos en forma clara con el pensa -

miento del ilustre Ignacio Ramirez quien hace 112 años -

instituyo: REPARTIR LAS UTILIDADES. 

Quede claro que la participaci6n de las utilida

des de las Empresas no ha sido en México producto de gene

raci6n espontánea, sino fruto de una evolución cuya madu

rez se logrará, al tiempo que nuestra clase trabajadora h~ 

ga posible que la Revoluci6n Social rinda los beneficios -

correspondientes y obligatorios. 

En 1917 se fijaron le.s bases para la participación 

de utilidades, en el Articulo 123 Constitucional que esta

blece ese derecho de los trabajadores. Esto no fue tema fa

cil, porque en realidad el Artículo 123 es la culminaci6n 

de un.largo proceso de debates, de acaloradas discuciones, 

durante las cuales el grupo Constituyente lucho por dejar 
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plasmado en laa l1~yes los fundamentales principios sociale:.:. 

que habían lanzado al Pueblo Mexicano á la lucha, entre es

tas princinios fundam~ntales este:ba el derechode los traba

jadores a participar en las utilidades. 

El diputado Carlos L. Gracidas continuo el pensa

miento del Consti.tucionalismo tl!exicano, en fr.tvor de la par -

ticipaci6n de las utilidades, exactameüte en donde lo habia 

dejado trunco l'.l voz visionaria rlel 11 Nigromante 11
• Hay -

pues una sorprendente continuida:l Historica entre la peti

ción fracasada del ilustre Ignacio Ram!rez y la triunfante 

del diputado Constituyente Carlos L. Gracidas. 

No obstante que el Artículo 123 en sus fraccio

nes VI y IX, creo el derecho de los trabajadores para par

ticipar en las utilidades de las Empresas, esto no había -

sido realidad por negligencia absurda de los Gobernantes. 

En 1925, se discutio y aprobo, en la Garuara de Diputados -

un proyecto de la Ley reglamentaria del Artículo 123 Con~ 

titucional, que al pasar a la Cam::i.ra de Senadores sufrio -

algunas modificaciones, pero antes de ser aprobada aparen

temente se extravío. El mérito de este proyecto es que fué 

el primer intento de llevar a la práctica la participación 

de utilidades y por ello fue atacado brutalmente por el -

sector patronal. El Artículo 242 del mencionado proyecto 

facultaba a los trabajadores para practicar investigacio

nes en la Administración de los negocios, particularmen

te en su contabilidad, relacionadas con las: utih dades -

obtenidas por las Empresas. Igualmente debemos agregar -

que dicho proyecto, desvirtuaba el sentido constitucional 

del reparto de utilid~des, pues participqba a los traba -

jadores de una suma igual al 10 % de los salarios percibi

dos, entonces lo que recibia el trabajador se traducía en 



46 

un sobresueldo. 

Es asi como una importante conquista revolucio -

naria había quedado sin vigencia efectiva. 

El 20 de Diciembre de 1962, el poder ejecutivo en -

vio al Congreso Federnl una iniciativa de reglamentación 

de la fracción IX de la Declaraci6n de los derechos, la cual 

entro en vigor el primero de enero de 1963, al respecto el 

maestro Mario de la Cueva nos dice: 11 La nueva Legislaci6n 

se compone de tres partes: " La primera paso a formar el ca

pitulo quinto bis del titulo segundo de la Ley Federal del 

Trabajo; la segunda y la tercera constituyeron los capítu

los seis-bis y tres del titulo octavo de la .nisma ley"• 

11 La exposición de moti'los explica que la pri.mera 

parte contiene las normas generales, los principios regula -

dores de la institución, an tanto que los otros dos se ocu

pan de la. astructuracíón y funcionamiento del organo al que 

corresponde la determinación del derecho y del procedimien-

to que debe seguir la comisión para cumplir su mi.ai6n "• 14) 
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EL A.~TICULO 126 DE LA NUEVA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO UNA EXCEPGION AL PRINCIPIO DE JUSTICIA SOCIAL. 

Qurnimos exponer aun cuandn fues~ de una manera -

breve, los antecedentes del reparto de utilidades,pues es-

una forma de lograr la Justicia Social y es una aspiración 

fundamental de toda la clase obrara. Como pudLnos apreciar 

~esde la colonia y posteriormente con el Congreso Constitu 

yente de 1856, para culminar en forma brillante con el Con

greso Constituyente de 1917, la clase trabajadora ha lucha

do por alcanzar tan noble fin, pero aspiración tan legitima 

pe ve ensombrecida por el Articulo 126 de la Ley Federal 

del Trabajo, este artículo desvirtua el pensamiento del 

Oonatituyente de Querátaro y no cumple con la verdadera 

Justicia Social, base de osta debe aer el reparto de utili 

dades. 

El Articulo 126 de la LPy Federal del Trabajo dice~ 

" Qu~dan exeptuados de la obligaci6n de Repartir Utilidades 

l.- 111as Empresas de nueva creaci6n durante el primer año -

de funcionamiento"; 

2.-"Las Empresas de nueva creaci6n, dedicadas a la elabora

ción de un producto nuevo, durante los dos pri~eros años 

de funcionamiento. La de'terminaci6n de la novedad del 

producto se ajustara a lo que dispongan las leyes para 

fomento de industrias nuevas;" 

J.- 11 Las empresas de industria extractiva, de nueva crea -

ci6n durante el periodo de exploraci6n " ; 

4.-"Lss Instituciones de Asistencia privada, reconocidas -

por las Leyes, que con bienes de propiedad particular 

ejecuten actos con fines humanitarios da asistencia, 

sin ~rop6sitos de lucro y sin designar individualmente 

a los beneficiarios "; 
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5.- 11 El Instituto Mexicano del Seguro Social y las Institu

ciones pdblicas descentralizadas con fines culturales -

asistenciales o de beneficiencia; ~ y 

6.- 11 Las empresas que tengan un capital menor del que fije 

la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social por ramas 

de la Industria, previa consulta con la Secretaría de -

Industria y Comercie. La resoluci6n podra revisarse 

total o parcialmente, cuando e1dstan circunstancias ec!?_ 

nomicas importantes que lo jut1tifiQuen 11 • 111 

Indiscutiblemente que los trabajadores que laboran 

en las Empresas de nueva creación se sienten justificadamen

te discriminados al no tener derecho al reparto de utilida' -

des en lo~ plazos a que se refiere la Ley, en varias ocacio

nes estas empresas tendran cuantJ.osa.s utiUdades y con apego 

a la ley no haran participe a los trabajadores de estas u-
' tilidades; existe tambien un problema que es el de interpretar 

" La iniciaci6n del funcionamiento 11 oues P.S muy importante -

que sepamos en que momento desaparece el período de inicia-

ci6n de funcionamiento para que nazca en ese momento la obli 

gaci6n de participar a los trabajadores las utilidades logr~ 

das, pues dicha iniciación del funcionamiento en ocaciones -

se prolonga indefinidamente y los únicos perjudicados en es

ta interpretaci6n del t~rmino son los trabaj~dores. 

Así mismo se exeptua de pa1·t ic ipar de las utilida

des a personas morales que no tienen funciones de lucro, co

mo el Ins·ti tu to Mexicano del Seguro Social y .otras, se aten

ta también en estas fracciones en contra de la Justicia So-

cial, porque es inege.ble que dichas instituciones aun cuando 

son de beneficiencia, explotan el trabajo del hombre y los -

trabajadores que prestan su.s servicios a las citadas Instit~ 

cionea sirven a éstas como lo harían a cualquier otra Empre-
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sa y no existe diferencia en labores entre una enfermera -

de un Sanatorio particular y otra del SegurJ, la única di

ferencia es que la primera "Percibe en un mo.nento dado el -

reparto de utilidades y la segunda no tiene derecho a éste, 

considero que el Instituto Mexicano del Seguro Social o cual 

quier Institución similar debe remunerar de algúna manera a 

sus empleados ya que las cuotas obrero patronales alcanzan_ 

cifras muy elevadas y lo justo sería que participaran con -

algúna cantidad a sus citados emnleados,. 

Con respecto a la fracc16n quinta y siguiendo al_ 

maestro Alberto Trueba Urbina es notoriamente anticonsti tu

cional, por que las exepciones a q11e se refiere el inciso -

( b ) de la Fracción IX apartado 11 A " del Artículo 123 Con! 

titucional, se basa en la indole y naturaleza de las activi

dades de la Empresa y no en el Caoital de las mismas. 

El Congreso Constituyente de 1917 acogió las 

ideas, principios e Instituciones Jurídicas más adelantadas 

de su 'poca y claramente demostro su propósito de establecer 

un régimen que tuviera como base a la Justicia Social, esta 

característica de la declaración de Derechos Sociales aun -

no se ha logrado y el deber del legislador ordinario es de 

superar su contenido,complementando las disposiciones y lo

grar el cuiaplimiento de las aspiraciones del proletariado.

Y una de las aspiraciones de los trabajadores es el legíti

mo derecho de participar en las utilidades sin excepciones 
. ' 

de ninguna clase y deben los trabajadores formular objecio

nes a las declaraciones que presenten los patrones y pugnar 

por que el reparto de las mismas se haga de conformidad a -

lo que establece la Ley. 
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LA ESENCIA DE LA CONSTITUCION DEBE DE SER LA 

JUSTICIA SOCIAL.-

La Historia ha deillostrado plenamente, que siem

pre que una minoria acapare la riqueza, sea que goce de -

privilegios, tendrá que venir un movimiento que destruya_ 

tal estado de cosas y lo substituya por un régimen más 

justo y equitativo en el que todos sin excepción tengan -

la oportunidad de acceso al bienestar y a la riqueza. 

En M~xico, y entre otras razones, fué el acapa

ramiento de la riqueza lo que dió lugar al nacimiento de_ 

la Devolución que tanta sangre derramo de nuestro Pueblo, 

sin embargo parece ser que la lección no fué aprendida, 

pues actualmente muchas de las situaciones de aquellos 

tiempos ti~nen vigencia plena en ésta época, a pesar de -

que la Revoluci6n de 1910 culillin6 brillantemente con el -

Congreso Constituyente instalado en la Ciudad de Querétaro 

en 1916. 

Si la Ley suprema de 1824 fincó la forwa de go

bierno y la de 185·7 los Derechos del Horo.bre, fue la de 

1917 al fructificar la sangre derramada en los campos de_ 

batalla, la que di6 vida al Derecho Social en el mundo, y 

como consecuencia lógica a la verdadera Justicia Social. 

Ya hemos espuesto que los Constituyentes de 

1917 se mantuvieron alertas a las ideas del mundo contem

poraneo, pero en nin~n momento desatendieron los proble

mas y las realidades de México, y es que en su mayoria é! 

tos eran obreros y habían sentido el hambre muy de cerca_ 

ocacionada por la injusta distribuci6n de la riqueza. Su

nier.on y nudieron asimilar y desechar, incorporar y adnp-
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tar ideas y procedimientos exactos nara nuestro Pueblo. 

Los Constituyentes de 1857 abordaron los pro

blemas de su época saliendo venturosa.aente triunfantes, 

y loa Constituyentes de 1917 se enfrentaron a los pro-

blemaa del siglo XX con una precición, pues maravíllos!: 

mente conjugaron la inteligencia con la audacia y ello~ 

los condujo a consignar formulas sociales que se antici 

paron a las que ,nás tarde habrían de convertirse en ten 

dencias unjversa.les. El Constitucionalismo Social Mexica 

no abrió la brecha a corrientes Jurídicas que actualmen

te predominan en el mundo entero contemporaneo. 

La Constitución de 1917 establecio normas So

ciales y económicas en las que debe fundarse las luchas 

del proletariado y con base en la Const1tuc16n deben lo 

grar un mejor futuro;, el trn.bajador debe vigilar que 

se cumpla con los salarios m!nimos, con la Jornada máxi 

ma de trabajo, con el derecho de asociación, que se CUJ! 

pla con el derecho de huelga, que se cumpla con la se-

guridad social, con la narticipaci6n de utilidades, es_ 

decir que se cumpla con la Justicia Social Reivindicato 

ria consignada en el Derecho Social del Trabajo. Con ba 

se en la Constitución debemos de combatir la absurda 

consentraci6n del poder econó;nico en pocas manos. Es el 

texto de la Constituc16n Política de los Estados Unidos 

Mexicanos la que reivindica al trabajador de sus dere-

chos aun no otorgados y debe sujetar a la propiedad a -

una verdadera función social; cuando éstos principios -

se realicen plena.riente disminuiran las :nul tiples injus

ticias existentes y habrewos de obtener una naz y un bie 

nestar apoyado en la Justicia Social. 

Fu~ tal la nrevisi.6n de loo Const1tuyent~s __ 
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de Querétaro que si los gobernantes siguieran los linea

mientos trasados por la Constituci6n, ~e lograría el de

sarrollo econ6mico sin sacrificar a la clase obrera y a_ 

la clase campesina; el desarrollo de illéxico no debe ba-

sarse en la explotaci6n del hombre,pues si se permitiera 

tal aberraci6n se estaria lesionando lo esencial de la -

Constitución de 1917 y no se estaría anlicando la verda

dera Jueticia Social. Todos los Mexicanos estamos oblig~ 

dos a luchar incansablemente por romper las cadenas de -

miseria que atan al proletariado, ya que la libertad no 

debe ser un privilegio de pocos, sino un Derecho de to-

dos. Los gobernantes tienen la obligación de aplicar en_ 

forma real y efectiva los preceptos Constitucionales, no 

basta enunciarlos y utilizarlos unica,nente en la mal en

tendida demagogia, los textos de la Const1tuc_6n deben -

incorporarse a la vida diaria y convertirlos en cotidia

na realid~d, pues del respeto que los gobernantes tengan 

a la Constitución y a las Leyes emanadas de ésta depende 

que en México se disfrute de paz, si·~sto no se cumple -

vendrá irremediable .• nente la verdadera Revoluci6n del Pu!:_ 

blo Mexicantl, ya que actualmente aun subsisten desigual

dades dolorosas y hay carencias por satisfacer tanto en 

el campo coino en las grandes Ciudadesy y la labor de los 

gobernantes es inaplazable para resolver éstos problemas 

y evitar asi una nueva Revolución en la que se plantea-

rían muchos obstaculos, pero el Puebllo de México los ve~ 

ceria con tal de lograr el bienestar que anhela. 
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C A P I T U L O _fil 

"LA TEORIA INTEGRAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y PREVISION 

SOCIAL" 

a).- ¿QUE ES LA TEORIA INTEGRAL DE DERECHO DEL TRABAJO 

Y PREVISION SOCIAL?; 

b).- SU NACHIENTO EN EL DIARIO DE DEBATES DEL CONGRESO 

CONSTIT,UYENTE DE 1917; 

e).- NOR.ilAS PROTECCIONISTAS, DIGNIFICADORAS Y REIVINDir 

CADO RAS; 

d).- CRITERIO PERSONAL DE LA TEOHIA INTEGRAL DE DERECHO 

DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 
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11¿ QUE ES LA TEORIA INTE'P:!AL DE DERECHO lJEI, TRABAJO Y 

P~EVISION SOCIAL?" 

Considero oportuno oue para el desarrollo del -

tema que me ocupa .es necesario serui.r una secuencia 16gi

ca y ordenada, por ello vamos a empezar por conocer ¿Qud 

es la Teoria Integral del Derecho del Trabajo y Previsi6n 

Social?, y así iremos desa.rrollando nost"!rior.nente los in 

cisos que componen este interesante tewa. 

Para tener un mejor conocimiento de la i'eoria -

Integral de Derecho del TrabaJo y Previsi6n Social, tenemos 

que acudir a lae obras del maestro Dr. Alberto Tr·.rnba Ur

bina, pue~ son sus textos los m~s imnortantes y dnn~e se 

encuenjra princioalmente la esencia de ás+a Teoría. 

El Dr. Alberto Trueba U!"bin9. noc di re: " La Teo

ría Integral explica la Teoría del Derecho del trabajo pa

ra sus efectos dina,nicos, como r:rte del Derecho Social y 

yior consiguiente como un orden Jur{dico dignificar'lor, l'Jr2_ 

tector y Reivindica.dar de los que viven de su esfuerzo m_!! 

nual e intelectual 1 para. alcanzar el bien de lA. comur.~.dad 

obrera, la seguridad colectiva y la Justic~a Social que -

tiende a Socializar los bienes de la nroducci6n; estimula 

la práctica Jurídico-Revolucionaria O.e la asociación pro

fesional y de la huelga en funcitn del devPnir hi8t6rico 

de éstas normas Snciales; comrirende, rinPs, la Teoría Rev.2_ 

lucionarie del Articulo 123 de la C•"""t1t"r'~n Poli..tico -

Social de 1917, dibujada en sus ::ironios textosQ. 1 

1.- " La Teori~ lnte~ral de Derecho 1el Trabajo 

y Previsi6n SoDial, divtllga el c::-ntenido del Articulo 123 

Constitucional, cuy::i ~randiostde.d insuper"'dn hastA hoy --
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identifica el Derecho del Trabajo con el Derecho Social, -

siendo el primero parte d.e éste. En consecuencia, nuestro_ 

Derecho del Trabajo no es Derecho PJblico, es Derecho Pri-

vado". 

2.- " Nuestro Derecho del Trabajo, a partir del 

lo. de ~ayo de 1917, ea el estatuto profeccionista y Rai

vindicador del Trabajo; no por fuerza expansiva, sino por 

mandato Oonstitucional que com~rende: a los obreros, jorn! 

leros, empleados, domésticos, artesanos, bur6cra.tus, a.ge!!_ 

tes comerciales, médicos, abogados, artistas, deportistast 

toreros, técnicos, ingenieros, etc., a todo aquel que pre~ 

ta un servicio personal a otro mediante una renumeraci6n. 

Abarca toda clase de trabajadores, a loa llamados 11 SUbor 

dinadoe " o "Denendientes 11 y a los aut6nomos. Los contra

tados de previsi6n de Servicios del G6digo Civil, así co

mo las relaciones personales entre factores y dependientes, 

comisionistas y comitentes, etc. del Codigo de Comercio,

son contratos de trabajo. La Nueva Ley Federal de Trabajo 

reglamenta actividades laborales de las que no se; oaupaba 

la Ley anterior". 

J.- " El Derecho mexicano del Trabajo contiene 

nor11Jas no solo proteccionistas de los trabajadores, sino 

reivindtcatorias que tilenen por objeto que estos recuperen 

la plusvalía con los bienes de la producción que provienen 

del Rd~imen de explotacidn capitalista". 

4.- " Tanto en la relación Laboral como en el -

Campo del Proceso Laboral, las Leyes del Trabajo deben pt.2 

teger y tutelar a los trabajadores frente a sus explotado

f8D, · asi como las juntas de Conciliación y Arbitraje, de 

la misma manera que el poder Judicial, estan obligados a -

suplir las quejas deficientes de los traba,iadores (Art. 107 
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be ser inatru~ento de reivindicaci6n de la clase obrera". 

5.- " Como los poderes nolíticos son ineficaces 

para realizar la reivindicaci6n de los derechos del prole

tariado, en ejercicio del Articulo 123 de la Constitución 

Social que consaera para la clase obrera el derecho a la -

Revoluci6n proletaria µodrán cambiarse las estructuras ec~ 

nóillicas, suprimiendose el Rdgiwen de explotación del hombr~ 

por el hombre". 

11 La teoria integral es, en suma, no solo la ex-

plioaci6n de las relaciones sociales del artículo 123 pr!

cepto Rei.tolucionario, - y de sus leyes reglamentarias -

producto de la democracia caµitnlistn- sino fuerza dialdc

tica para la transformación de las estructuras econ6mica.s 

y sociales, haciendo vivas y din4micas las norwas f~ndame~ 

tales del trabajo y de la Previsión Social, pare bienestar 

y felicidad de todos los ho~bres y mujeres que viven en -

nuestro pa!s". 2 Pag. XVII Nueva Ley Federal del Trabajo.

Dr. Alberto Trueba Urbina. y Jorge Trueba Barrera; Edi torie.l 

Porrlia, s. A. México, 19'70 11
• 

Observando cuidadosaillente el contsnido de la Teg_ 

ria Integral, vemos que su finalidad es una labor noble, -

justa y humana: se pronone y persi~e la realizac16n de la 

dignidad del obrero: asi ta~bién la protección y reivindi

cRci6n del mismó. Por ello, y ror medio de esta ambisiosa 

tesis pedimos a las Autoridades del Trabajo, juristas, -

maestros, estudiosos del Derecho y a todos aquellos que -

tengan in~erencia en problemas laborales, tomen una acti

tud intensa hasta que se lo~re la illeta de la Teoria Inte

gral,. ya que esta traera el beneficio y felicidad de una 
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clase social tan 1mPortiinte en lft vida de nuestro país; -

.. ta Clase '11rabajadorn 11 • 

A ,•ste crrnitulo lo he denom1nHdo 11 La Teoria 

Integral de Derecho del Trabajo y Previs16n Soc1al"t prin 

c1palmente por estas razonea1 

PRl~RROt La Teoria Integral de Derecho del Trabajo y Pre

vis1Sn Soclal, ttene su fundR<mmto en la dialéctica aan-

gr~enta de la Hevoluct6n Mexicana y en loa principios y -

textos del Dinr10 de Debates del Congreso ·constituyente_ 

de 1917, de ln Ciu~ad de Querdtnro y estando vigentea 55 

años seria absurdo cualquier discución de estas. 

SIGUNDOt Lo hemos denominado ta111b1án 11 La Teoria Integral 

de Derecho del Trnl'ajo y Previsión Social " 1 norque se -

'('lrete:1de rea.li t:ar un estudio de eb ta ..uagn1fica teoria que 

no esta sujl'ta a discusión, ya quo nersigue la protección, 

la Jignificaci6n y r·einnd1caci6n de la clase trabajadora 

1 trata de que estos tres aleillentos sean la base pura te! 

n1nar con las desigualdades implantadas por el rágiwen do 

explot.,c16n ce.t-1 t alista. 

?ERCERO; Es imµortante el conoc1..uiento de la Teoría Inte

~ra.l d3 Derecho del Trabajo y Previa16n Social, porque por 

~edio de ella se llega a conocer el contenido del Artícu

lo 123 Con~'tl tuc1onal, tan desconocido para JlUchos trata

distas y estuJiosos del Derec"lo en .ii~xico. 

;:;::~RTC: E,; 1n:co=·ta.nt e conocer el co::te:;ido de ~s•a Teoria 

~orque ~ugna pa'!"a que se di,;n1f1que a la clase trabajado

:-a, ;ior .ilandato Cons¡,1tucional y se integre todo lo que -

l:is L¿g1sladores Ord101:1nos se han e::c-:~gado de desintegrP.:r 

y 8,ll;ruuar a todos los Traba~~iores q~e viven de su esfuer

z,;, y~ sean médicos, abogados, burócratas, dou.ésticos, ar 
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tistas, artesa.nos, toreros, etc. 

El maestro Alberto Trueba Urbina en su obra 
11 Nuevo Derecho del Trabajo ~ al justificar el titulo -

de la Teoria Integral expone: " Después de todo lo ex-

puesto queda plenamente justificada la denominaci6n y -

función de la Teoría Integral: es la investigaci6n Jurf 

dica y Social, en una palabra, cient1fica, del artículo 

123, por el desconocimiento del proceso de forillaci6n 

del precepto y frente a la incomprensión de lus trata-

distas e interpretaciones contrarias al mismo de la más 

alta magistratura. 11 

"Tuvimos que profundizar en la entraña del De

recho del Trabajo para percibir su identificación con -

el Derecho Social y su función revolucionaria, co.u:)O -

niendo cuidadosa.nente los textos desintegrados por la -

Teoria y la Jurisprudencia Mexicanas seducidas por imi

taciones extralógicas, a fin de nretientarlo en su con-

junto maravilloso e integrandolo en su propia contextu

ra; en su extenai6n a todo aquel que pY-esta un servicio 

a otro, en su esencia reivindicatoria, y descubriendo -

en el mismo el Derecho inmanente a la revoluci6n prole

taria; por ello, la teoría que lo explica y difunde es 

integral ... 3 

Concluimos que los defensores del régi~en de 

explotaci6n capitalista, podran en un momento dado det!:_ 

ner el desarrollo y cumplimiento de la 'l'eoria Integral.z. 

pero la clase trabajadora lleba~dola co~o bandera de -

lucha tendrá que cumplir con su co.:1°tido y su destino -

historico; ellos pret:'t.den e:-i todo momento discutir la 

auten~ii:,idad de nuestra teoría, argumentando .situaciones 

absurdas, co~o es "Un sentimiento patriotico ~or todo lo 
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mexicano cayendo dentro d& un chovinismo absoluto~ y es

to es con el fin de segu1r obtt>niendo 111ayores beneficios, 

en riPrjui ci.o del patrimonio de la clrlse trabaJadorn, pero 

la olas& obrera despertara de su letargo y tomara el po-

der ya aea siguiendo un cause legal, o por la fuerza mis

ma eon u.na nuova revoluoitSn. 
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SU NACIMIENTO EN EL DIARIO DE DEBATES DEL CONGRESO 

CONSTITUYENTE DE 1917 

La Teoria Integral de Derecho del :.trabajo y Pr! 

visi6n Social, na·ce en el Diario de Debates del Congreso_ 

Constituyente de 1917, la verdadera y única fuente del de 

racho obrero mexicano, invariable y válido, mientras en -

M~xico existan gentes honestas y capaces defensoras de la 

Constitución de 1917. 

El mérito innegable del me.estro Alberto Trueba -

Urbina, consiste en qme fu~ al abrevadero historico de nues 

tro Derecho Social, al Diario de Debates del Congreso Cons

tituyente de 1917,ahi descubrió e integro la teori!Integral 

pues esta ya existía en las páeinas brillantes del Diario 

de Debates, el maestro Trueba Urbina no invento la teoria, 

él estudio lo nuestro sin dejarse influir por ideas extra~ 

jeras, extrañas a nuestra manera de ser, tan peculiar, pen

sando que la fuente del derecho laboral mexicano, tenia quo 

encontrarse en el Diario de Debates del Congr~so de 1917, el 

resultado de s11 esfuerzo intelectual, despues de muchos años 

de trabajo, es la Magnifica Teoría Integral de Derecho del 

Trabajo y Previsión Social, de la cual hemos participado -

los que hemos sido sus alumnos. 

Vamos a transcribir el pensamiento de algunos 

ilustres Constituyentes, para corroborar de una manera 

fehaciente lo expuesto en el parre.fo anterior y veremos co

mo el pensamiento limpio y honesto de los hombres que inte

graron el Congreso Constituyente, tales como: Heriberto Ja

ra, Héctor Victoria, Alfonso Cravioto, Carlos L. Gracidas,

José Natividad Macias, Cayetano Andrade, Pastor Roauix, Ma~ 

jarrez, Francisco J. Mújica, Modesto González Galindo, y --
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otros, que en esas celebres ses~ones le dan víia a un 

nuevo derecho, tnns am;:ilio que eJ_ Dencho Público y Priva 

do, y junto con el nu0vo Derecho ~ocial nace la Teoria In 

tegral de Derecho del Trabajo y Previsión Social. 

El Constituyente Cay8t~no Andrade dice: tt La -

Conatituci6n actual dehe respor:.dtlr, uor r.onl:'i'!,ujente, a 

los prlncipios ~enerales de la fi:úvoluc!6n co ... o la m~deris 

ta o la de s.yutla 1 un movimien~o weramente instiritivo pa

ra hechar abajo un tirano, la llevoluci6n Consti tuc1ornü1~ 

ta tiene la ~rnn trascendencia de ser una RavolucJdn emi-

nentemente Social, y 9or lo mismo, trqe co~o corolario -

una transformación en todos 109 ordenes" • . 
11 Uno ele los r~ran l 0 s uro ble aas de la Revoluci 6n 

Constitucionalistn ha sido la cuast1ón obrera, que se de

nomina "La política Social \) 1 ~-rr1' 1 • Por .;.:=-n:')s a'ios no -

hay para que rei:"et1rlo en r;r::F".~es pal'ratadas, tanto en 

los obreros en los talleres, c·J,"10 en Jos f~eor.es en los 

campos ha existido la ese lavi tud". 5 

El Constlt~yente Héctor Victoria dice: " Los 

trabajadores esta.,nos entera.uenti: C'.::msados de la labor re_i: 

fida que en detrimento de las libertades pdblicas han lle 

vado á cabo los acadéwicos, los ilustres, los sab:bos, en 

una palabra los jurisconsultos •••• necesitamos para hacer 

fructífera nuestra labor, consi5nar en la Con::itituc16n, -

las bases fundamentales acerca de la lef:'.islación del tra

bajo •••• entre ot!'aS lRs sigm entes: jornada .náx1,na, sala 

rio mínimo, de::icenso se ... a:1'1n.o, higienisación u.e tallnrest 

fábricas, minas;, convenios induó:i1 riales, creación de t'.!'i

bunales de concillac, ón y EFbi t n je, prohi b1c 1 ón del tra-

bajo ·nocturno a las ,¡¡u res y nifirrn, acci.dentes, sr¡;uros, 
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indomizaciones, etc." 6 

El Constituyente Froilan ianjarrez nos dice: 
11 Cu:-i.ndo en 1913, se inició la Rl<voluc16n 1 mucnos aún aini 

gas de lR causa, creyeron en ella un ~ovim1ento esenc1al-

1J1ente político, 9ero no sañores Dinutados, co,H0nz6 la re

voln~ .. ón a invadir 'Jº torlas las regionP,S del país •.•• en

tor.ces serior,..:s DiputHdos, es c1rnndo se na visto que la i·e

voluci 6n no es un& revoluc16n política, sl.a(I nnn cevolu-

ci6n Social cuyo adelanto viene no copiandose de nadien,-

sino que viene poniendo se de e je:nnlo a 'todo el inundo, 11 7 

é.lontinua el Con:.;tituyente lilt:i,njarrez: " Es ya el 

tercer día que nos ocunRmos de la dtHcus16n del ai~fculo 

quinto tpe eciül a debate •••• las inici' t1 vas que se han 

present~do nn son, n1 con micho, la resolución de los 

pro blem'"' G del t raLa jo, bi.en al contrario, quedan aun ;nuohos 

-escollos y muchos C'lpi tul''~' r¡u0 llenar, nada se ha re:~ctel 

to sobre l~a indeillnizacion2$ dq ~rabaJo, nada se ha resuel

to sob:'0 L.s 1 Ltai tacione:::J de las gRnancias óe los oap1 tali.:! 

tas, n: í so h'l resuelto ,;obre el seguro d vida cie los tra 

bajad::ir·o;3 y todo ello y mucho 1íl'1S aún; es preciso que no -

pase d0~ t~ercibido de la consiJeraci~n de esta honorable 

Aaau.bl' 

En e'1ta virtwl y po·r muchae otras ra"?;0nof.l que 

pod!'J "l "licarse y que €S obvio hacorlo.S 1 ;ne permito I'T'_!2, 

poner la Honor'l.bl0 Asamblea, por digno conducto de h't --

presid0nci ~ que s~ cnnccda un cgnitulo exclusivo para tra

tar "Lo:_, ,..,untos J·11 t rab jo y cuyo c<:::iitulo nodria 11 evar -

como titulo ' DEL T~AílAJO 1 o cualquier otro que estime con 

venie11te ln H. Asa.nbJe;¡ "• 8 

El Constituyfl1te Carlos J,. Grac1d<i.s nos dice: 
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11 Luego quedamos en que la justa retribución sera aquella -

en que, sin perjudicar al producto elevandolo de precio, -

dá al trabajador un parte de las utilidades que el ratr6n 

va obteniendo 11 • 

11 Las huelgas se sucederan y esto lo creo 8 incer!:_ 

me~te con todos mis compañeros, mientras no se determine la 

justa retrí.buci6n 11 • 

" Sí la asamblea presente no la encuentra, porque 

no quiere, o porque no. desea entretenerse en buscarla, no -

habra obtenido, señores, la Revolución Constitucionalista -

el triunfo que espera por parte del Pueblo "• 9 

En su obra Carlos L. Gracidas nos dice: 
11 La serie de antecedentes consignados en el 

Diario de Debates del Congreso Constituyente de 1917, efi

caz cuando el gran problema social que entrañan las rela -

ciones obrero- patronales, ofrece o~ortunidad e impone la 

obligación de interpretar la Ley¡ antecedentes escritos en 

que conatan los propósitos explicados por el Legislador en 

el mooen.to de eleborar el texto Legal, es decir, el espí

ritu que fortalece el mandamiento Constitucional a que es

tan sujetos gobernados y gobernantes "· 10 

El Constituyente Alfonso Cravioto nos dice: "El_ 

problema de los Trabajadores, así de los talleres como de 

los ca.npos, así de las Ciudades co!llo de los Surcos, así de 

los gallardos obreros como de los modestos campesinos, es_ 

uno de los más hondos proble1nas Sociales, Políticos y Eco

nómicos de que se debe ocupar la Revolución. 

"Las refor;nas Sociales pueden condensarse así: -

luchar contra el peonismo, o sea la redenci6n de los Traba 
ja.dores del Campo; lucha contra el obrerismo 1 o sea la 
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REIVINDICACION LEGITIMA DE LOS OBREROS, así de los talle

res cofilo de las fábricas y de las filinas; lucha contra el 

Hacendismo, o sea la Creación, for.nRc16n, desarrollo y -

wul tiplicaci 6n de la pequeña propiedad; licha contra el -

Capitalismo mono~olizador y contra el Capitalismo absor-

vente y privilegiado •••• 10 

El Constituyente Jos~ Natividad Macias nos dice: 
11 Este contrato de Trabajo comprende todos los Servicios_ 

que un hombre puede prestar a otro y, sin ewbargo, no es 

este el trabajo obrero. No es este el trabajo que indica

ron los oradores que aquí me han precedido al tratar esta 

cuestión¡ aquí esta comprendido el Trabajo domestico, que 

no es ningún contrato obrero. Aquí esta cownrendido el -

trabajo de los m~dicos, de los abogados, de los in~enie-

ros, que tamµoco es tt·abajo obrero, ri se ha conside1'ado 

en ninguna narte del mundo por el Socialismo más exagera

do, porque son privilegios exclusivos de las clases altru 

istas; aquí esta comprendido ta~bién el trabajo que no es 

-productivo, el tr<J.bajo q:.le no tlene por objeto la produc

cidn, y entonces h~b!a oue definir y nrecisar 1 había que 

separar de esa clase de trabajo, el trabajo que no tiene 

que ser objeto de la ley obrera. 

11 La protección al trabajador es completa; ni 

las leyes Americanas, ni las leyes Inglesas, ni las leyes 

Belgas conceden en los trabajadores de aquellas naciones 

lo que este proyecto de ley concede a obreros Mexicanos~' 
11 Casas secas, aereadas, perfecta1nente higiénicas que te!! 

gan cuando menos 3 piezas; tendrán agua, estaran dotados 

de agua, y si no la hubiere a una distancia de 500 mts.; 

no se le po~rá exi~ir que paguen; en caso de que no haya 
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marcado como se establece en el Artículo 270.,está obli 

gado el propietario de la negociación a llevar los artí 

culos de primera necesitad •••• viene ahora las horas de 

trabajo, el descanso obligatorio, la jornada legal de -

trabajo será de 8 horas en las minas, fábricas, etc •••• 

N Hay que elevar, señores Diputados, al trabajador de -

la miseria en que se encuentra, hay que sacarlo de la -

postraci6n en que se halla, hay que sacarlo de esas cho 

zas inmundas en que vive, en las haciendas y en las fá

bricas para decirles: " Sois hombre y mereceis como ci u 

dadanos de la República, todas las consideraciones que_ 

merece un hombre libre •••• 11 11 Un Pueblo miserable, un -

Pueblo harapiento, un Pueblo pobre, no podrá ser jamás 

un Pueblo libre. 11 

El Constituyente Francisco J". Múgi ca nos dice: 

" La Comisión no tiene nine;ún empeño en que los casos -

queden en este o an aquel J.ugar, con tal de que queden_ 

en la Constituci6n11 •••• 11La Comisión tiene en cuenta los 

principios y declara que donde quiera que se resuelva -

el problema del Trabajo, bien definido, con claridad me 

ridiana, ahí la comisión readherira con todas las fuer

zas de sus convicciones y suplicara a la Asamblea que -

se una en masa nara dar al Pueblo obrero la única verda 

dera solución del problema, porque es su porvenir 11
• 12 

11 En nuestras necesidades actuales, en la muy 

justa ambición que se ha apoderado de nuestros Trabaja

dores para mejorar economica.nente nuede llevarlos a un 

vicio ruinoso, de la misma manera que ruinoso es el de

seo avariento de los espec~lndores que han explotado to 

do au vigor y toda su energía para tener no ocho, ni 
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diez sino doce horas del día. 

11 El descanso Hebdomadario es otra de las refor 

mas que trajo la Comisi6n de este Artículo 5o. ¿ Desde CU!fl 

tlo se viene debatiendo en Ítiéxico esa necesidad? ¡ Cuantos 

conflictos, cuantos ruegos han arrancndo de todas esas 

clases que se llaman empleados y que vivian pegados al 

mostrador o bufete sin descanzar ni un solo día ~ la sema 

na, sin libertad para pass.r en el seno del hogar, tranqu};_ 

loa, sin nungúna preocupaci6n un solo día de la semana¡. 

¿ Cuantas veces se han producido esos conflic -

tos?, Ustedes lo saben. Desde la época Porfiriana se ha -

trabajad.o en ese sentido y la comisi6n quiere y es deber 

de este Congreso elevarlo a la Cr-ltegoria J.e precepto Con~ 

titucional, poner este n:·ecepto donde no se pueda burlar, 

norque es una necesidad Social de nuestro medio ainbiente. 

13 

El Constituvente Henberto Jara nos dice1 " La 

joma.da máxima de 8 horas no es senctlla.mente un adita-

mento para signifi.car que es bueno que solo se trahaje ... 

ese ndmero de horas; es para garantizar la libertad de -

los individuos, es precisa:nente para garantí zar su vida, 

es para garantizar sus energías, porque hasta ahora los_ 

obreros Mexicanos no han sido mas que carne de explota--

ción •••• 

" Ahora, nosotros nelílos te:üdo emneño de que -

Hgure esta adici6n en el artículo 5o. porque la experie!:; 

cia, los desengru1os que hemos tenido en el curso de nues

tra lucha nor el prolet::iriado, nos ha de.uostrado que hasta 

ahora, que es rnuy difícil que los le~1sladores se preocu

pen ~on le nt~nci6n que merece, del proble~a Econ6mico.--



69 

La libertad misma no nuede estar garantizada si no esta 

resuelto el proble11ia Económico. 

11 Ahora en lo que toca 'l la 1nstrucc16n ¿Qué_ 

deseos ~uede tener un hombre de instruirse, de leer un_ 

libro, de saber cuales son sus Derechos, cuales sus pr~ 

rrogativas que tiene, si sale del trabajo perfecta~ente_ 

a.gobl.ado, rendido y perfecta.nente incapáz de hacer oti·a 

cosa más que tomar un mediano bocado y hacharse sobre -

el suelo para descansar; ¿Qué aliciente puede tener pa

ra el trabajador un libro, cuando su estomago esta va-

cio? •••• la miseria es la peor de J.as tiranías, y esa ti, 

rania, debernos procurar emanciparnos y oara eso es nec!:_ 

sario votar leyes eficaces, aun cuando estas leyes, 

confor~e al Artículo de los Tratadistas, no encajen 

perfectamente en una CJonstituci6n 11 • 14 

El Const L rnyente Nicolas Cano nos dice: " Pr.2_ 

pongo esto a la Honorable Asamblea: Que no se declare -

alteradores del orden ni de la Paz Pública a loe Huel--

guistas, l&s razones que tengo para pedir esto son las 

siguientes: La Huelga habida a illediados del año que co

rre (1916) en la Ciudad de Máxico, como Ustedes saben,

concluy6 con el fusilamiento de los com!Jafieros Sindica

lizados. 15 

El Con5tituyente Modesto Gonzalez Ga'indo nos 

dice: " El tr::tbajo es una esnada de dos filos para el-

indi viduo; si es excesi!o, es pelieroso, es nocivo; si .~ 

se regla.úenta, si es moderado, si esta sujeto el trap!!_· 

jo a las condiciones de las energias de cada individuo, 

es salvador, es conservador, es perfeccionador, es vivi 

ficante; por esta razón tene1uos que cnnsiderar, de una 
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manera muy concienzuda el problema del trabajo, y al -

hablar del trabajo no hablo solo de loa obreros de las 

fábricas, hablo también de los barrenderos •••• hablo -

de los peones ya sean indios, ya sean mestizos, ya sean 

criollos, ya sean extranjeros, pues todos estan sujetos 

a la ley enexorable del Trabajo; hablo también de loa -

artesanos, de los herreros, de los sastres, de los za~~ 

teros, ae los carpinteros, de todas las artes liberales 

que dan vida a un 25 o 50% del Puc.ilo de la República.st 

15 

Esto es en forma breve y simple una parte muy 

somera qel brillante pensruuiento de los Constituyentes_ 

de 1917. Este Diario de Debates del Congreso Constitu-

yente de 1917, constituye el continente del contenido -

de la fuente de nuestro Derecho del 'i'rabajo, es aquí -

de donde el maestro Alberto Trueba Urbina tom6 y deacu

bri6 nuestra Teoría Integral de De:echo del· Trabajo y -

Previsión Social, en esa fuente nace también el nuevo 

Derecho Social, tomado posteriormente como ejemplo para 

todas las ConstitÚcionea del mundo. 
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NORMAS PROTECCIO~ISTAS, DIGNIFICADOrlAS Y REIVINDICATORIAS 

La clase trabajadora y la clase campesina, des

de tiempos muy re1notos han tenido multiples nrobleroas pa

ra poder subsistir como género humano, esto es ocacionado 

por la desigualdad econ6mica en que viven, existe en el -

mundo t:'3."i tall sta una voráz determinaci6n de los pode ro-

sos con el fin de aumentar sus riquezas y para lor;rar és

to, explotan al .m'i:.<imo a estas dos clases a que hemos he

cho referencia, haciendo más profundos los limites entre 

el p:roletu.riado mexicano y la clase privilegiada de la Re 

voluci6n Mexicana. 

Para superar la crisis económica en que vive 

e~ proletariado mexicano, se le deben otorgar la aplica-

ci6n de las normas protectoras, dignificadoras y reivindi_ 

cadoras, que se encuentran consignadas en la Constituc:i.6n 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Todas le.s normas que emanan del artículo 123 

Constitucional, tienen como finaHdad el mejoramiento y -

euperaci6n de lss condiciones econ6rnicas de los Trabajad.2_ 

res y por ser un Derecho Social, trata.de alcanzar el bi! 

nestar de la comunidad,lo~rando esto con base, en las nor 

~as protectoras, reivindicadoras y dignifica.doras. 

El maestro Octavio M. Trigo al respecto nos di

ce: 11 El estado cada día sigue ensanchando su acción ínter 

vencionista en materia de trabajo, hasta llegar a la crea

ción de una verdadera instituc16n tutelar de la clase tra 

baj~dora, y así es como vemos que este intervencionismo -

influye hasta t nmsfo:!" ,iarla si emnre con un .unrcado espir! 

tu nroteccionista nnra la cl~se laborante". 16 
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El maestro Porras López nos dice: " A propósito 

de la naturaleza Jurídica del Derecho Procesal del Traba

jo, que una de sus carR.cteristicas esenciales es la de -

ser proteccionista de la clase econ6mica~ente ddbil, de -

la clase trabajadora" 17. 

El maestro Mario de la Cueva, nos dice: 11 Cuan

do el patrón se negaba a filrmar un contrato colectivo ju! 

to, no quedaba otro caillino que la huelga. Pero la huelga_ 

persigue ta.ubién una finalidad mediata y es, a.costumbrar 

a los tr::i.baJadores a la lucha de clases y a la idea de -

que una huelga general es el C&iu1no para transformar al -

r'gimen .CapHalista. La h,1elga es uno de los instru,11ertoa 

de lucha de la clase trabajadora. La asoc1ación profesio

nal es una ~arantía. de los trabajadores~ Existe cierta.nen 

te en favor de los emnresarios, nues su misión consistió_ 

en igualar la fuerzas sociales,el organo jurídico lo ex-

tendio a los earnresarios en virtud de principio de igual

dad, cuando no existe una raz6n fundamental para ella."18 

El maestro Alberto Trueba Urbina nos dicei 11 -

Nuestro Derecho del Trabajo, a partir de su vigencia el -

lo. de Mayo de 1917, es el estatuto proteccionista y rei

vindicador de todos los trabajadores, no por fuerza expa~ 

siva, sino en virtud del texto Constitucional del artícu

lo 123 de la carta político social mexicana. En consecuen 

cia dos son los fines del artículo 123: uno la protección 

y tutela jurídica y econ6mica de los trabajadores indus··-· 

triales o de los ~restadores de servicio en general ya sean 

obreros, jornaleros, empleados privados y públicos, domes

ticas, artesanos, artistas, profesionales, agentes de co-

mercio, t~cnicos, etc.,m través de la legislnci6n, de la -
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administración y de la jurisdicci6n; y otro la reivindica

ci6n de los derechos de la clase trabajadora por medio de 

la evolución o de la revolución oroletaria". 19 

La idea de transcribir el pensainiento de estos -

maestros es con el fin de poder constatRr plenainente que -

el único .118.estro que h'.1 C'Omprendido a fondo la ~)roblernati

ca del artículo 123 es el maestro Alberto 'trueba Urbina, -

realmente en el conteni·i0 del citado artículo, existen no!_ 

mas nrotectoras, nivelado-rB.s, pero lo mas importante es que 

por primern vez, en un Articulo Constitucional, existen 

,\ormas Reivindica.doras de la Ch.se Obrera, cumpliendose 

ta idea de Itrnacio Ramirez 11 El Nigrounnte"1' 11 En donde -

quiera que exista un valor, alli se encuentra la efigie 

soberana del trabajo 11 

Es asi que cuando nuestro articulo 123 Constit~ 

cional fija como jornada máxime de trabRjO 8 horas diarias¡ 

establece una jornada de 7 horas para el trabajo nocturno, 

prohibe a las mujeres y a los menores dedicarse a labores 

peligrosas, cuando nrohibe a los meno:ces de 14 años efec

tuar trabajos remunerados,cuando exige que por cada seis 

dias de labor el trabajador disfrutara de uno de descanso~ 

cuando el artículo 123 Constitucional exige el pago de un 

salario mínimo que debe ser suficiente para satisfacer las 

necesidades esenciales del trabajador y su familia; cuando 

a consecuencia del trabajo sufre un riesgo, enfermed11d o -

accidente, la ley responsabiliza al patr6n y le impone la 

obligflci6n de compensar el daño que sufrio el trabajador; 

a.sí tambien cuando obliga al patrón a evitar los accidentes 

de trabajo mediante la iillplantación de medidas preventivas 

si el patrón cumple con todc,s estas medidas, realmente fie 
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se curuple con el cometido del artículo 123 Conatitucí.!?_ 

nal. Asimismo cuando el artículo 123 impone la obliga

ci6n del patr6n a participar de las utilidades a sus -

trabajadores, o cuando se reconoce el derecho de los -

trabajadores para asociarse en defensa de sus intereses 

( asociaci6n profesional - sindicato ) 1 se cumple tam

bidn con los postulados del artículo 123 Constitucio-

nal; solo de é~ta forma se recuperara la ~lusvalia de 

los bienes de producci6n que actualmente se encuentran 

en manos de los capitalistas. 
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CRITERIO PERSONAL DE LA ~EOHIA INTEGRAL DE DERECHO 

DEL TRABAJO Y PREVlSION SOCIAL. 

La Teoria Integral de Derecho del Trabajo y -

Previsi6n Social, es un estudio de los textos del artí

culo 123 de la Constitución Mexicana de 19J7 y lucha -

por integrar todos los elementos constitutivos de éste 

artículo que con arti.nañas de abogados mexicanoo y legi~ 

ladores ordinarios hs.n logrado desordenar logrando con -

lo mismo que el mencionado artículo no cumpla con su co

metido histórico. La Teoría Integral del Trabajo se pro

pone alcanzar el bien de la comunidad obrera, alcanzar -

la seguridad colectiva y la justicia social. Esta teoría 

se propone socialigar los bienes de la producción por me

dio del Derecho Social del Trabajo, d1trnifecando,prote-

giendo y reivindicando a los que viven de sus esfuerzos 

materiales e intelectue.les. 

La Teoria Integral de Derecho del Trabajo y -

Previsi 6n Social se propone la transforwac16n de las es

tructuras econ6micas y sociales, haciendo vivan y dinátni 

cas las nor~as fundamentales del Derecho del Trabajo y -

Previsi6n Social, para bienestar y felicidad de todas las 

gentes que viven de su esfuerzo en nuestro País. 

La Teoria Integral de Derecho del Trabajo y -

Previsión Social surgio como una revelaci6n de los prin

cipios y textos del artículo 123 Constitucional y de los 

debates surgidos en el ConRreso Constituyente de 1917 y 

todo esto tiene COJ!O fundamento la Dialectica Sangrienta 

de la Revolución Mexicana de 1910. 

Al awnaro de la Teoria Intdgral del Derecho del 
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Trabajo y Previsión Social son sujetos de Derecho todos 

los que viven de su esfuerzo, sean obreros, jornaleros. 

abogados, medicas, ingenieros, carniceros, nlomeros, m! 

cá.nicoe, etc., a todos ellos los protege, los dignifica 

y los reivindica. 

Considero que toda Teoría que tenfa como .neta 

el bien de la comunidad obrera, la seguridad social, la 

justicia social, la dignificación, protección, y reivin 

dicnci6n de los trabajadores merece y nos obliga a bri!! 

darle toda clase de apoyo y colaboración, con el objeto 

de que realice plenamente su co.netido, aunque para ello 

debamo11 de luchar tenasinente en contra de los capi tali!! 

tas que siendo enemigos acerrimos de las clases débiles 

tratarán de marginarlos del desarrollo econ6mico,so~ial 

y cultural. 

Tene.nos la obligaci.6n de apoyar a la Teoria -

Integral de Derecho del Trabajo y Previsión Social para 

que se conviE>rta en una realidad definitiva. 
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O A P I T U L O IV 

"EL USO INCORRECTO DE ALGUNOS TER:HNOS EN LA LEY 

PEDERAL DEL TRABAJO" 

a).- 11 ORDEN pum.reo " 

b).- 11 SUBORDINACION " 

o).- 11 RESOISION 11 

d).- 11 INSPIRACION EXTRANJERA ~ DEL ARTICULO 30. DE LA 

LEY PEDERAL DEL TRABAJO. 

e).- 11 INDEBIDA EXCLUSION DB LOS '.l.'RABAJADOllliS DOMESTI

COS", EN LOS BEN'EFIOIOS DE LA LEY FEDERAL DEL TR,! 

BAJO. 
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11 ORDEN PUBLICO " 

El artículo quinto de la Ley Federal del Trab.l 

jo, en su enunciado nos dice: 11 Las disposiciones de es

ta Ley son de Orden Pdblico, por lo que no producira 

efecto legal, ni impedira el goce y el ejercicio de los 

derechos, sea escrita o verbal, la estinulaci6n que es-

tablezca11 ••• 1 

En el curso de este trabajo hemos tratado de -

demostrar, que el Derecho del Trabajo, pertenece al Dere 

chó Social, y no, al Derecho Pl1b:!.ico, como determinados -

~ensadores, y legisladores inclusive, insisten en prego

nar, pues el Derecho del Trabajo es de integraci6n social 

al servicio y en beneficio de los trabajadores. Este De

recho esta constituido por nor~as reivindicatorias, pro

teccionistas y niveladoras; en tanto que el Derecho P11-
blico esta constituido por norillas de subordin3ci6n. 

Expondremos a continuaci6n algunos conceptos -

que ha.n vertido determinados pensadores y de esta for.na 

vamos a demostrar que no es posible en.narcar al Derecho 

del Trabajo, en la clasica divisi6n de Derecho Privado y 

Derecho Pdblico, ya que su sitio preciso lo tiene en el 

Derecho Social. 

Mellado hace consistir el orden público: 11 En_ 

el cumplimiento de las Leyes, tanto por las autoridades 

como por los Ciudadanos". 

La Enciclopedia lo define: " Como la actuaci6n 

individual y social del Orden Jurídicoº. 

El maestro Eduardo Pallares define al orden Pl1 

blico: 11 Como la actue.ci6n individual y social de orden 
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jurídico establecido en una Sociedad. Si se respeta di

cho orden, si tanto las autoridades como los particula

res lo acatan debidamente, entonce~ se produce el orden 

público que en definitiva consiste en no violar las Le

yes de Derecho Público". 2 

El Licenciado Anrtres Serra Rojas nos exnone:-

11 La i1nportnncia creciente de aJ ["Unn.s disci '1linas, su -

transforwaci6n de normas que regulan intereses particu

lares a nor.na.s que aseguran princi r.almente el interes -

Pú'blico, han dado origen a ramas diversas del Derecho -

Público o a nuevas subdivisiones de las ramas princip!! 

les de dicho Derecho, tal es el caso del Derecho del -

Trabajo, en el cual el Estado asume una ímportante fun

ción tutelar de ese orden de Relacjones". 3 

El Maestro Hugo Alsina define al orden .Pdblico: 

" Como el conjunto de normas en que reposa el bienestar 

coan1n y ante el cual ceden los Derechos de los Particu

lares11. 

Despues de analizar estos conceptos naneamos, 

que ninguno es aplicable al Derecho del Trabajo, pues -

insistimos que este es de naturaleza eminentemente Social. 

El iilaestro Alberto Trueba Urbina, dice: " El -

origen de orden Público se encuentra en el Artículo 10 

de la declaración francesa de los derechos del hombre y 

del ciudadano de 1789 que dice: 

Nadie debe ser molestcldo ~or sus opiniones, aun 

las religiosas con tal que su .. 1'1.nifestaci6n no perturbe_ 

el Orden P6bl1co estaPlecido en la Ley 11 • 4 

Coneidero que la idea del legislgdor al usar el 
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t~rmino Orden Público, fué con el objeto Je que cualquier 

situación que perjudicara a la clase trabajadora, como el 

hecho de que les iwpidan el goce y el ejercicio de loa 

Derechos, la renuncia de Derechos Laborales o cualquiera_ 

de las establecidas en las 13 fracciones del Artículo 5o., 

no producirían ningun efecto legal. Pero el legislador d! 

bio de haber buscado la fuente de esta inagnifica idea den 

tro del mismo Derecho Social y no recorrir al Derecho Pú

blico o Privado. 

El Doctor Alberto Trueba Urbina en la obra cit! 

da nos expone brillantemente: 

11 El criterio civilista que fué superado po:r el 

Artículo 123 en la fracción XXVII, cuando declaro la nuli 

dad de pleno Derecho de cualquier renuncia n.ue hagan los 

trabajadores en las Leyes que consi8nan derechos en ou -

favor y a cualquier estinu1Rci6n al resoecto, ~or la na

turaleza eminente.nente Social del Articulo 123, es. nula_ 

de pleno derecho, es decir, sin ningún valor legal o de 

hecho". 5 

La introducci 6n del t~r.uino 11 Orden Público "

dentro de la Nueva Ley Federal del Trabajo es equivoco,

puea los legislado-res ordinarios deben de seguir el cri

terio de los Constituyentes, de 1917, quien~s en el Ar~ 
ticulo 123 Constitucional, precisaron con claridad, y -

sin recurrir al criterio civilista, la nrotecci6n a loa 

trabajadores, en el Derecho Social se encuentra mejor -

definida la fracción XXVII del Artículo 123 Constitucio 

nal dice: 

11 Seran co:-iJ.iciones nulas y no obligarán a los 



contrayentes, aunque se exnresen en el contratos 

A).- Las que estipulen una jornada inhu:nana por lo 

notoria.nante excesiva, de la indole del trabajo. 

B).- Los que fijen su salario que no sea renumera

dor a juicio de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

C).- Las que estipulen un plazo 111ayor de una semana 

para la percepci6n del jornal. 

~).- Las que seüalen un lue;ar de recreo, fonda, º.! 

fá, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago -

del salario, cuando no se trate empleados de este est.! 

blecim.iento. 

B).- Las que estrañen obligaci6n directa o indirecta 

de adquirir los Artículos de consumo en tiendas o luga

res determinados. 

P).- Las que permitan retener el ealario en concepto 

de multa. 

G).- Las qua constituyan renuncia hecha por el obre

ro de las indemnizaciones a que tiene derecho por acci

dente del trabajo y enfermedades profesionales, perjui

cios ocaoionados por el incumplimiento del contrato o -

por deapedirsele de la obra. 

H).- Todas las demás estipulPciones que impliquen r! 

nuncia de cualquier derecho consagrado a favor del obre 

ro en las Leyes de protecci6n y auxilio a los Trabajad~ 

res". 6 

COillO nuede verse de la simple lectura de este 

artículo, no se nombra para nada el término orden Públi 

co debe el legislador o~din~rio a~egarse a la terminolo 
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g!a del Artículo 123 Constitucional y solo de esa mane

ra podrá evitar errores y confusiones, y estos términos 

que no encajan en la ciencia Social, deben de ser substi 

tuidos ~or los claros principios sociales del Artículo -

123 Constitucional. 
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S U B O R D I N A C I O N. 

El contrato de trabajo, inicialmente fué equi

parado, al contrato de arrendamiento !JUes se decía que -

una persona podía 11 rentar 11 sus servicios a cambio de 

un salario. Como consecuencia de la creaci6n del artícu

lo 123 Constitucional se llegó a la conclusi6n de que el 

contrato de trabajo era una Institución Social que ten!a 

elementos propios y exclusivos que lo diferencia de 

cualesquier otra figura contractual. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 en su 

artículo )o. expresaba que: 11 Trabajador es toda persona 

que presta a otra un servicio material, intelectual o de 

ambos géneros, en virtud de un contrato de trabajo". 

El artículo 170. de la Ley Federal del Trabajo 

de 1931 decía: 11 Con.trato individual de trabajo es aquel 

por virtud del cual umt ne rsona se obliga a. prestar a otra 

bajo ~u dirección y denendencia, un servicio personal me 

diante una retribuci6n convenida." 

Como puede observarse el tármino contrato de -

trabajo era importante en el Derecho Laboral, sin embargo 

en la nueva ley el tármíno ha perdido importancia, pues -

ha sido desplazado ror la llanITTda relaci6n de trabajo y -

a.ce:rtada.nente esto ha sucedido, pues la relaci6n entre -

trnbajador y patr6n puede darse y existir con inde.-enden

cia del mencionado 11 Contrato de Trabajo." 

La Ley Federal del Trabajo vigente en su art!cu 

lo 80. y 200. hacen uso del t•r~i.no " Subordinaci6n 1
11 que 

es a todas luces equivoco e inadecuado y contrario al sen 
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tido ideológico de los Constituyentes de la Ciudad de Que

ráte.ro de 1917. El citado artículo 80. dice: " Trabajador 

es la persona física que presta a otra, fisica o moral, -

un trabajo personal subordinado 11 • 7 

El artículo 200. de la Ley Federal del Trabajo -

nos dice: " Se entiende por relaci6n de trabajo, cualquierR 

que sea el acto que le de origen, la prestaci6n de un tra

bajo personal subordinado a un~ persona mediante el pagó -

de un salario "· 8 

La palabra Subordinación significa 

a la or<;,en o dominio de uno "• 9 

11 Sujcci6n -

Subordine.ci6n: 11 Sujetnr personfls o cosas a la -

dependencias de otras, clasificar al~umi.s cosas inferiores 

en orden respecto de otras " . 10 

Indiscutiblemente que el empleo da 18. palabra. 11 Su

bordinación~ ea un resabio de la explotaci6n que ha hecho 

de la clase obrer~, la priviligiada clase capitalista y -

loa legisladores ordinarios en complicidad con esta clase, 

tratan de que la vieja y absurda autoridad del patrón, has

ta con la disposición de la vida del trabajador, vuelva a 

estar en vigencia y añoran los contratos eminentemente ci

viles en donde se nactaba que el trabRjador era una cosa -

que rentaba sus servicios a cambio de un salario y era -

tratado como una bestia, como un esclavo, es decir era -

un subordinado del patrón. 

Los legisladores ordinarios traicionan el sentido 

social y justo del artículo 123 Constitucional, al seguir 

empleando término2 coúlnletamente inadecuados al momento 

histo:rico,y nor las definiciones que de subordinn.ci6n trans-
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cribimos, se desprende que eote término no es el adecuado -

a emplearse respecto a las relaciones entre trabajadores -

y patl·ones, ya que dichas relaciones son igualitarias y -

no de subordinación. 

El Doctor Alberto Trueba Urbina define al Traba

jador: " Todo aquel que presta un servicio '!)ersonal a otro 

mediante una remuneración 11 • 

Esta definici6n es completa y se olvida del em

pleo de términos tan ofensivos para la persona ; esta de -

finici6n emerge del ideario y de loa brill~ntes textos del 

artículo 123 Constitucional y rige a todos los trabajado

res en general, es decir a toda persona que presta un ser

vicio a otra. 

Se debe de exigir a los Legisladores ordinarios 

una mejo~ prepRraci6n a efecto de que empleen terminas -

adecuados y no aquellos que ofenden la dignidad de las -

personas, ya que la obligaci6n del trabajador de prestar 

un servicio a otra, no entraña una subordinación, sino -

que el trabajador cumple con un deber social en benefi

cio de la Comunidad. 
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EL 'l'ERMINO " HESCISION 11 Eu\INENTE.1iENTE CIVILISTA 

El capitulo IV de la LP-y Federal del Trabajo 

se denomina: 11 Rescisión de las relqciones de trabajo". 

El Artículo 46 nos dice: 

" El Trabaj~dor o el Patrón podrá Rescindir -

en cualquier tie1npo la relaci6n de trabajo, por causq -

justificada sin incurrir en rest'onsabilidad. 

El Artículo 47 nos dice: 11 Son causas de Resc,!. 

ai6n de la relación de Trabajo, sin responsabilidad para 

el Patrón etc. 11 

Artículo 51 11 Son causas de Rescisión de la r~ 

laci6n de trabajo, sin responsabilidad para el tr~baja-

dor etc. " 

Hemos titulado este inciso, como: " El Urmino 

rescisión eminentemente ci.vilista "; y vamos a tratar de 

justificar dicho titulo, primeramente expondremos la Hi~ 

toria del término rescisión, lo definiremos y daremos -

nuestro punto de vista. 

Al T~rmino Rescisi6n también se le conoce con_ 

el nombre de Pacto Comisorio. 

Eti:nologica,nente " Pacto Comisario se fonna -

con los vocablos latinos " Pacto 11 que significa., estip!!_ 

laci6n, y " Co~issorio " que denota lo oblieatorio o vá

lido por determinado tíP.~no u ofrecido para cierto día. 

Origen histórico y formaci6n de la Rescisi6ni 

Derecho aomano.- Las características en el Der! 

cho ·~o~ano son las siguientess 



A).- La Rescisi6n solo se daba en el contrato de com

pra-venta; 

B}.- Solo se otorga al vendedor; 

C).- No raqueria declarací6n judicial y oneraba ipso_ 

jure, nor voluntad del vendedor. 

EDAD :ilEDIA Y DlNECHO CANONIGO.-

Durante esta época y por e1 Derecho Can6nigo,

se sostuvo el nrincipio de que cu.ando 2 personas contra

taban, y una no cumplía su nro:nesa, daba lugar a un hecho 

ilícito por no cumpli.r lo pactado. La otra parte no s6lo 

se hallaba libre de cumplir su pro.uesa, sino que pod:!a -

en vez de reclama1' la e jecusi6n forzada, citar a su adver 

sario ante el tribunal eclesiastice nara hacer constar la 

violación de la f~ prometida, y exigir que se le relevase 

de su obligacj6n. 

DERECHO FRANOES.-

Las anteriores ideas del Derecho Canónigo, las 

preconizó en Prancia, Demoulín y con au considerable auto 

ridad hizo que éstas penetra.ra.n en la jurisprudencia fran 

cesa durante el eiglo XVI. 

Durante el siglo XVII Domat explica, como la -

acción resolutaria se admite ya, no solo en beneficio del 

vendedor, sino taillbi'n en favor o en provecho del compra

dor. 

En el siglo XVIII Pothier sostiene que la falta 

de pago del urecio 9ermite de.u~ndar la Resolución del Con 

trato aunque no hubiera nacto comisario. 

En el siglo XIX en que se ~estq el vigente C6-
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digo Civil Francee, el C6digo de Napole6n, se subsuillen -

todas estas ideas en el texto del Artículo 1184 de ese -

ordenamiento, el cual a la letra dice: 11 La condici6n re 

solutaria se sobreentiende en todos los contratos Sina-

lagmáticos para el caso de que una "':'3.rte no cumpla en 

obli::i;aci6n, 

DERECHO M3.XICANO.-

El C6digo Civil de 1870, siguiendo los pasos -

del Código de Napoleón establecio el mismo sistema y se_ 

reprodujo identicau1ente en el G6digo de Hl84; El C6digo 

Civil de 1928, igual solo suprí~iendo una narte del Artic~ 

lo 1527, del C6dieo de 1870, quP corr0 sncmde al último -. · 

párrafo del artículo 1184 del Godigo Frances. 

Esto es a grandes pasos la historia de la Bese! 

si6n o Pacto Comisario. Como ~odemos deducir s~ trata de 

un término eminentemente Civil, y un Término rle Derecho -

Privado no tiene nada que hacer en un Derecho Social, pe

ro vamos a continuar, con la definici6n de Rescisi&n, pa

ra demostrar de una manera más clara el que existe al em

plear este término. 

Carnelutti define a la Rescisi6n: 11 El acto me

diante el cual se rriva de eficiencja a un acto preceden

te a causa de su injusticia." 

11 La Rescisi6n sunone que el acto es váU do es

to es, que produce efectos legales, pero que es intrinsi-

cainente injusto." 

Gutiérrez y Gonzalev lR definen como 11 La ter-

min.«ci6n de nleno Derecho 11 Ipso Jure " sin necesiclad de 
decbracion Judicial, de un acto bil'1teral nlena.111ente vá-
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lido, por incumplimiento de una de las uartes en sus 

obl1gaciones. 11 

Landeros Sigris dice: 11 Que es de gran trasce!! 

dencia a.firmar qite oncra 11 ipso jure 11 , ain necesidad de 

declarac16n J,.idic1al, pues e11o presenta un ca,nbio muy -

serio respecto de1 c1ás1co sistema que hasta hoy equivo

ci1da,oente se ha sostenido oor :uás de ,uil años." 11 

Con esto hemos demostrqdo que el término ~esci 

S' 6n ne:rtenece al Derecho Civil ;r nor lo consiguiente e!! 

ta mal e:nnleado en lA Ley Federal del Trabajo por lo que 

se deb10 de seguir con el uensamiento de los Consi1tuy~~ 

tes de 1917, oue con más visi6n que los ~rtuales l~~isl! 

dore;'. ordinarios, loi::;raron deslig-.r la terminolo~{a rlel 

Derecho Social de la terminología del Dert:cho Público o_ 

Privado. La fracc t6n XXII riel •\rt!culo 123 Cons"ti tucional 1 

emplea t~rJ1in0s propios, sin recurrir a t~r.ainos P.q11ivo

cados, rues nos dice: 11 El patr6n que desnidR a un obrero 

sin oausa justificada o por haber inp;resado a una asocia 

ci6n o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga 

licita, estará obligado, a elección del Trabajador, a -

ou.nplir el contrato o a indemnizarlo con el impo~te de -

3 meses de salario. La Ley determin,.,rá los casos en que_ 

el Patr6n podrá ser ex1 .nido de la obligación de cumplir 

el cont1·Rto, medi'lnte el nag6 de una indemnizaci6n. Igua1, 

mente tendrá la oblir::-1ci 6n de inde11inizar el tr"iba ·'"'dor 

con el imnorte de 3 meses de sa1Rrio, cue~do se retire 

del servicio por fal t"l. de probidad del r¡¡trono o nor -

recibir de ~1 :nal f!S i !"!tami Pr.tns, ya sen en su nersona, 

o en la de su convugue, )ladres, hijos o hermanos. El Pa-
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tr6n no podrá eximirse de esta resposabilidad, cuando -

los malos trata,uientos provengan de de;>endi entes o fa-

miliares rue obren con el consentimiento y tolerancia -

de él." 12 

Si el Legislador ordinario desea en1uendar su -

error debe de substituir los t~rminos en el Articulo 47, 

en lugar del Rescisión debe de emplear Despido•>Y en el -

Artículo 51 debe de sibstituir Rescisión por el de Retiro, 

que son las palabras correctas en el Derecho del Trabajo 

y no el Término Civilista de Rescisión. 
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INSPIRACJON EXTRANJERA DEL ~RTICULO TERChRO DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO. 

El citado artículo tercero de la vieente Ley Fe

deral del Trabajo, a la letra dice: 11 El Trabajo es un De

recho y un deber Social. No es artículo de Comercio, exige 

res~eto rara las libertades y dignidad de quien lo presta 

y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la_ 

salud y un nivel económico decrroso para el trabajador y -

su familia". 

11 No podrán establecerse distinciones entre los_ 

trabaja.dores por wotivo de raza, sexo, edad, credo religi~ 

so, doctrina política o condición social 11 • 13 

Siguiendo el pensamiento del maestro, Doctor Al

berto Trueba Urbina q•..1.i en ha sido wi guia en este peq'1eño 

traba.jo, considero que el texto del A.rtículo anteriormente 

transcrito, ae inspira en legislaciones extranjeras, pues_ 

si bien es cierto que el Derecho del Traba.jo es protector_ 

y dign ificador de la clase trabajadora., lo funda.mental de 

éste artículo, eminentemente aocial, es que reivindica a -

los que viven de su trabajo, esto es lo que no han entendi 

do los estudiosos del derecho, ni los legisla.dores ordina

rios, ellos se han anartado de los postulados que marca la 

Const1 tuci6n Política Mexicana de 1917, concretamente su -

nensamiento discrena. de la ideolo~ía del artículo 123 Cons 

tí tuci anal y se de jan deslumbrar por ideas de :·ensadores -

extranjeros. 

El maestro Eugenio Pérez Botija nos dice: " El U! 

recho del 'l'rabajo o Labor::il, es el conjunto de principios 

y normas que regulan las relacionrs de ennresarj os y tra--
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bajadores y de ambos con el estado, a efecto de protección 

y tutela del trabajo". 14 

Tanto los pensadores mexicanos como algunos extra~ 

jeros,no conciben que la clase trabajadora pueda alcanzar 

el bienestar y la reivindicación social, y no aceptan ~ue -

el Derecho del Trabajo sea un Derecho Social, que nací6 an

te el requerirrnento inaplazable de r:arantizar a los trabaj~ 

dores una vida digna de ser vivida y acabar con el imnerio 

de la Ley del tllás fuerte, en la cual el econ6micamente pod! 

roso obtenía, en todos los casos, ventajas inaebidas, pues 

el débil o aceptaba las condiciones que ae le imponían o se 

quedaba sin trabajo, es en estas condiciones en que nace 

el Derecho Social del Trabajo que es un Derecho de clase, -

cuyo proposito nrinciual consiste en reivindicar para el ho! 

bre que trabaja todos los derechos inherentes a la nersona -

huma.na. 

El maestro Alberto Trueba U:rbina nos dice: " Los -

Derechos Sociales estan vivos para su funci6n revolucionaria 

de proteger, tutelar .Y retvindicar a los obreros y campesi-

noa, trabajadores en general, a todos los económicamente d~

bilee, frente a los poderosos, capitalistas y propietarios,

ínsaciables de riqueza y de poder, librando al hombre de las 

garras de la explot2ci6n y de la miseria", 15 

Est~ idea anteriormente expuesta es la que debe -

regir el texto del artículo tercero de la Nueva Ley Federal 

del Trabajo. 

El articulo 123 Gonsti tucional fue 1nás alla de lo 

aue exponen diversos nensadores extranjeros, y es que en M~

xico desde 1870 en nuestros ordenamientos jurídicos se plan

t e6 
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teó la Teoria de la dignidad de la oersona huillana, los le- -

gisladores del Código Civil de di cho año rf!Chazaron el arren 

dailliento de servicios humanos 9orque consideraron que si la 

prestaci6n de servicios humanos se equiparaba al contrqto 

de arrendamiento, se atentaba en contra de la dignidad de la 

persona~ oor ello el artículo 1~3 Const~tucional al r~coRer_ 

las ideas de sus antecesores hicieron ~asible la roivindíca

cí~n, la :orotecci6n y dignificación de la nersona humana. 

En el citado artículo tercero de la Ley Federal del 

Trabajo, se plantea la dignidad de la nersona humana, en fo! 

ma incompleta, faltó la reivíndicaci6n de la clase trabajad,2_ 

r11, pues solo re1vindicandola podrá recurerar la pluavalia -

de los bienes de producci6n. 

La 0blig·1c i6n inmediata e im1pla;mble de los '."ens_§! 

dores mexicanos,así como de los legisludores ordinarios, es 

la de if':'t':Üor en el c3..n:>o de la ! roducci6n y de la econo.nia 

a los débiles con loa fuertes y esto, unicamente se logra -

con una acertada interpretac16n y aplicaci6n del pensamiento 

limpio de los Constituyentes de 1917. 
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"INDEBIDA EXCLUSION DE LOS TRABAJADORES DOMESTIGOS", EN 

LOS BENEFICIOS DE LA LEY PEDE'tAI, DEL TRABAJO, 

Nuestra Constituci6n de 1917, en su artículo 123 

fracci6n XII prevenía la oblig8ci6n de aroporcionar a los 

trabajadores habitaciones c6modas e higiénicas, por las -

que se podría~~obrar rentae q~e no excedieran del meñio -

mensual del valor catastral de las fí.nrr:i.s. ~in ei!lbargo ésta 

obligaci6n, coino muchas del citado artículo, no se cumpiía 

esto sa debfa a que no se encontrabq debitta~ente reglamen

tada. 

Ell 22 de diciembre de 1971 el !'residente Cfonsti tg_ 

ciona.l de los ~stad0s Unidos Mexicanos, E>nvi6 a ln Camara -

de Diputados una iniciativa de re ,·,r.na de la frscci6n XII -

del apartado "A 11 del ar~ículo 123 1e la Uonst1tucion Polít! 

ca de los ~stP'.lo<' Unifos lllexic?noe: 

Artículo único. Se reforma la fracción XII del A

partado "A" del artículo 123 de la ConBtituci 6n Polítice ie 

los Estados Unidos Me-xi canos t _nara quedar como sigues 

XII. Toda empresa agrícola., industrial, ·uinera o_ 

de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada se~iin -

lo determinen las Leyes regla,uentarias, a proporcionar a. los 

trabajadores habi tEciones c6;nodas e higiénicas. Esta obliga

ci6n se cumplirá mediante las aryortaciones ~ue las eJJ'lresas 

hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de c0nstitµir 

depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sis

tema de financiamiento c¡ue nermi ta. oto1·e;ar a ~stos crédí to 

barato y suficiente para que adquieran en ..,ropiedad tales -

habitaciones. 
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Se consi.dtrra de utilidad soc Lal la expedición de 

una Ley para la creación de un organismo integrado por re

present~ntes del gobierno federal, de los trabajadores y de 

los patrones' rp1e administren los recu.rsos del fondo nacio

nal de la vivienda. Dicha. ley re¡_{ulará. las far.nas y procedi 

,nientos conf·,n'.rre a los cuales loa trabajadores podrán adqu,i. 

rir en nrnoird~d las habitaciones antes mencionadas. 

LRs nc:r.;ocü1cionea a qL.te se r .. diere el parrafo pri 

:ner0 de esta fr~1cci6n, situadas fuera de las poblaciones, -

están obli.'_!adas a estaolecer escnel'.i.S, enfermerías y de nás 

se:rvicíos necesarios a la comunidad. 

La Co~isi.6n Permanente del H. Congreso de la Uni6n 

•nodi fic6 el texto de nroyecto de Reforma a la fracc16n XII 

del apartado "A" del artículo l?~ Constitucional proyecto -

que finalmente fue unrobado y '1Ublicado en el Diario Oficial 

de la Fed8r?ct6n del día 14 rte Febrero de 1972. 

La modificRci6n consistid en que en el proyecto en 

la parte final del nri.ner párrafo de J.q fracción XII decía: -

" ••• que :ierJíta a los trabaj!ldores adquirir en proniedad -

teles habitacLones". 

Esta redacción fue sustituida por la que quedó en -

qefinitiva: u ••• a fin de constituir depósitos en favor de -

sus traba,jadores y establecer un sistema de financiamiento,-

que 9erlllita otor-,31:i.r a éstos cr~dito barato y suficiente para 

que adquieran en ;1ror<i0.dad tales habitaciones 11 • 

i<;st<t fiH~ la intri::it.; va q',le nr:rmi te a los trabajadS!, 

res obtener h~bitn0i0nes c6modas e higí6nices, indis~ensables 

riars. la elev,1ci6n de su 1üv"~1 de vida.. 

Ti!l :-irtfr>1lo 146 rle 1-n Ley Feddrul del Traba.jo nos 
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taciones a que se refiere el articulo 136 de ésta Ley por -

lo que toca a trabajadores do.uésticos". 16 

En primer lugar considero qu·e el t~rmino empleado 
11 Dom~stico 11 no es el adecuado para designer a la persona 

que desempeña su trabajo en las d1stint:as actividades del -

hogar, como son: cocinero, jardinPro, ama de llaves, recaru~ 

rera, etc. 

Conforme al diccion~rio de la Real Academia de la 

Lengua Española, " Doméstico " significa: " Perteneciente -

o relativo al hogar, aplicase al anjmal que se cria en com

pañia del h·ombre, d!cese del criado que sirve a una oasa 11 .-

17 

11 Dom~stico 11 .-"Perteneciente o relativo a la 

casa, d{ceae del criado que sirve en una casa, apliquese .al 

animal que se cr1a en casa". 18 

El Mrmino que se debe aplicar a la rereona que -

presta u~ servicio en el hogar, mediante una remuneración -

es el de 11 Trabajador del Hogar 11 , y no el de Doméstico, -

puea toda pe1·sona que presta un servicio personal a otro. -

es simplemente un trabajador, y no encuentro justificado el 

• término de Doméstico. 

En segundo lugar considero injusto el tratamiento 

que la Ley Federal del Trabajo le dá a éstos trabajadores -

domésticos, al excluirlos de los derechos de gozar de casas 

habitación, c6zodas e higiénicas. La reforma de la fracci6n 

XII del apnrte.do 11 A11 del artículo 123 Constitucional es una 

pequeña parte del Derecho Social que tiende a garantiz~r las 

condiciones míni~as de bienestar ~ara toda la noblnci6n y no 
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solo a una parte de ella; el Constituyente de 1917 establ! 

ci6 norrnas que estimo esenciales para locrar el co.n1,leto -

bienestar de toda la clase trabajadora, 'ºr ello considero 

que el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo constit~ 

ye una vi•>lación a la idea de Justicia Social ~eivindicato 

ria, pues excluye del beneficio de lograr una habitación -

cómoda e higiénic~ nl trabajador dom~stico y a su fafililia, 

y esto no debe ser, pues si bien es cierto que est€ trRbaja

dor por la índole del servicio que presta permenece en el -

hogar del patrón, su familia en muchas ocaciones tiene ne

cesidad de vivir en hogar distinto y la realidad de la vida 

econ6mica y social de México, debería hacer comprender a lo~ 

Legisladores ordinarios que estos trabajadores y su familia 

son quienes rnas necesitan de la protección, tutela y reivi~ 

dicaci6n de la Ley, ya que careciendo de una preparaci6n -

adecuada tienen que ganarse la vida, desarrollando labores 

pronias de su escolaridad. 



100 

NOTAS: 

1.- Dr. Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera 

" Nueva Ley Federal del Trabajo" 

Editorial Porrda, s. A. Página 18 1 México 1970 

2.- Diccionario de Derec~o Procesal Civil 

Página 552, Editorial Porriia, s. A. M~xico 1966 

3·- Lic. Andres Serra Rojas, 

"Teoria. General del Estado" 

Editorial Porrúa, s. A. Página 73, México 1964 

4.- Alberto Trueba Urbina 

" Nuevo Derecho del Trabajo 11 

Editorial Porriia s. A. P~gina 258, México 1970 

5.- Obra Citada 

Página 254 

6.-"Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Editorial Porrtia, s. A. Página 95 y 96 

México 1972 

1.- Dr. Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera 

" Nuev.a Ley Federal del Trabe.jo " 

Editorial Porrda, s. A. Página 20, M~xico 1970 

8.- Obra Citada 

Página 27 

9.-"Diccionario Manual de la Lengua Es!Jaflola" 

Editorial Esparsa Calpe, s. A. Madrid, Es~aña 1960 

10.- " Diccionario Hie:'ano Universal," 

Tomo I, Páe;ina 1 ]07 W ... 1. 

J~ckson inc. Editores México, D. F. 



101 

11.- tic. Ricardo I1anJeros Sigrist 
,, 

11 Apuntes de Teoria GenerRl de las Obligaciones" 

P~~ine '03, Md~ico 1967 

12 .... Dr. ,\1 b~rto Trueba Urbina .v Jo:rge Trueba Barrera 

" Nueva L•y FPdPral del Trabajo " 

P:-\•-:irm 8, '!':di tnri al Porri1a, S. A. i\1~xj co 1970 

l~.- Obra Citnda 

Pá{;ina 16 y 17 

14.- lu:;::rmio P~rf'?, Botija 

•curso de Derecho del Trabajo" 

Quinta Edición, P~Gina 4, Madrid Esparta, 1957 

15. - Dr. Al b•· rto 'l'!'Ue ba llrbi na 

" T:--'lt"ido de I,er::1slaci6n Social " 

·Editorial Libreria Herrero, Pág~na 147, México 1954 

16.- Dr. Alberto Tru<>l:-~ Urbina ~· Jorge 'l'rueba Barrera 

11 Nueva Ley Pedera.l del ~'rabajo " 

Kd1torial Porráa, s. A. Página 80 

l7.-11Dicci0nnrio di"!nua.l de la Lengua Es)añolai: 

&di~orial Bsparsa Calpe 1 s. A. Página 596 

»adrid, Esya.ña 1960 

13.-"Diccionario !'hs;>anico lJni versal," 

W.l. Jackson, inc. Eñ1tores, .'ll~xico D. F. 

Página 516, To~o I. 



102 

QONOLUSIONES 

I.- El artículo 123 Constitucional es el magn.!_ 

fico resultado de las acaloradas discusiones de una gen! 

rnci6n limniR y brillante de Mexica~os que en un momento 

dado de la historia, hicieron posible, el nacimiento de_ 

un nuevo derecho que Ge apartnba de los canonas estable

cidos por el Derecho Positivo vigente de la época. El -

Derecho del Trabajo es eminente.aF:nte Social y es indisc~ 

tible que corresponde a México el ill6rito de ser el pri-

mer pa.:!e del mundo que contiene dentro '.le sus normas Cons 

titucionales esta nueva rama del Derecho. Son los art{c~ 

los 123z regulando el Derecho del trAbajo y la Previai6n 

Social; el 27 regulando el derecho a 111. tierra, { socia

lizando la propiedad privada que estaba en pocas manos de 

odiosos lati fundif'ta.s y entrPrrar.doseJ "1 a qui..,nes verdade

ramente la necesitan, los campesinos y haciendo vigente 

asi el pensamiento de Emiliqno ZRpata, " La tic>r!'a es ñe 

quien la trabaja "; el Jo. consagrando el derecho del -

pueblo de México a la educaci6n; el 28 imponiendo la 

intervención del Estado en la Producci6n y Circulación; 

el 130 compenetrando al estado en materia de culto reli

gioso. Los articulos anteriormente expuestos son los que 

princiyialmente dier\\n origen a. l?.. creaci6n de una nueva 

forma de Constitución. Quede pues, completa.mente claro -

que México es el primer Pais del mun~o que consagra en 

su Constitución los innegables derechos sociales en fa

vor del proletariado, recogiendo así las aspiraciones del 

proletariado mundial. 

II.- Que ln. Justicia. Social en M~xico sintetiza 

los cla1nores y lRs justas esperanzas de los mexicanos a -
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~rogresar en todos los embitos, siendo este el unico me -

dio de encontrar alivio a las ;i-iupérrimas condiciones en -

que viven y alcanzar un mejoraniento en las condicione< so 

ciales y en las condiciones ec6nowicas, 

III.- Q11e los juristas mexicanos deElumbrados por 

teorías extranjeras, h1m rlP.scuidado el <>stutlio do la Justi 

cia Social R:.>ivindi.PadnraJ tema tan :nrimordi.al en el desen 

volvimiento de nuestro Pn.!s. So) o el mgestro Alberto Trueba 

Urbina?quien es un apasionado de este estudio,ha tratado -

de obtener un mejoraaiento en el proleta!'iado mexicano, ;-'Or 

medio de la Justicia Social Reivindicqtoria. Oons1dero que 

este es el dnico caillino para lograr ese anhelado bienestar 

de las clases obrero y c~,"~sin~; el Le1:slqdor Ordinario -

deberá tomar con"ienc1a de ésto v luchar :ia~·::-. que se C'Jmpl1. 

eficientemente con esta j~stici~, Pues si nsi no fuera las 

clases, cans~das de vivir en la ~iseria y sieL~?~ explota-

das por los CR'.litali,st::s, to.fü>.rr>n ri·)~ 1.a ,· >rza lo que en -

derecho les corresponda loi:rando asi la aplicaci6n coinPlet"'. 

de la Justicia Social Reiv1ndic~toria. 

IV.- Que el re::-arto de utilidades en :México no ha 

sido producto de generación espontanea, sino fruto de una -

evoluci6n, su mRduréz se lograra en el momento que nuestra 

clase trabaj·vlora haBa posiHe que la Revoluc: 6n Social i\le

xicana rinda sus verdaderos lo~ros. Patentizo desde este 

trabajo mi edmiraci6n a ese rrRn "recursor de las ref~r~ns 

sociales, el 'insigne Líbernl, Don lijnacío Ra,:drez, asiü1ismo 

al ilustre ConstltUyfl~te Don Carlos L. Grec1das 1 continuado. 

del pensa,niento del Cons1 i tuci '::alismo Mexi.cano en fPvor de 

la ''"l"ticiracJ 6n de utilidades, ahi donde lo hri.hia dejado .• 

trunc.o ln voz visionaria dt>1 Nigro.aA.nte, 
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v.- Qua la Teoria Int.ep;rn1 de Derecho del Tra

bajo y Previrn6n :>octal, se propone alcanzar el u1ejora-

m1••nto di' 1 1 cn111tmi.liad obt'•' r:l, la :,0r,uridad colectiva, -

la ,Tust1<':11 :)oc~rtl ·{('1Vind1("ÜOría y uoc1aliz•1r nlename!! 

te los bienes de la nroducci6n. Esta Teoria entiende al 

Derecho de1 Trnbn.,io nni Nrnente como lo que P.S 1 un Derecho 

Social, CCtns'\ .lt>randolo truuhén c0,nn un 6rden ju'ddi co di' 

nif:t'fldor, ··r..,t•:otor y reiv1n.iic·1dnr de tor1as Aquellas -

~ersonas que viven de sus esfuerzos matPrialeR e intelec

tunleP. 

VI.- Que la Teoría Integral de Dert·cho del Tra

bajo y Pr~vis16n Social nace de los textos del Diario de 

Debates ,iel Co11¡;rPso r.onsti tu~""nte 1'le 1 ~'17 y li'U fuer.te se 

en0uent1"1 en l'1 hintoria C''!"lt('nT'1'1d"' ,..._!A Jnz del 1n-1.ter:ía 

lis.no di ~1 áct1eo ne ro .,r10c1 pal.nen-te en el articulo 123 -

Const i tuc-i ,'n~l y :':!"'\(' :i ?8 al m!iestro Albf'rto Trueba Urbina 

se logró conocer la illencionadq teoria ~l la ordena, la 

C'Oordir.!! y s"..ste.:mti ::':9.. Ade,nás nuestra Teoria Integral de 

Derecho del Trabajo y Previs16n Social tiene como fundrunen 

to lr-c. dialect~ ca sangrienta de la Revoluc16n Mexicana de -

1910. 

VII.- Que la Teoría Integral de Derecho del Tr!' 

be~o se ~ro-p<me la tr::>::1sfor..:aci6n de las estructuras eco 

nómicas y sociales haciei~do vivas y dimb1cas las normA.s 

i"'.:n.:i:;...:e:1tal('S del t~·ncajo y J.e le. ''revis:6n f'ocie.l para -

bienest~r y felicidad de todos los hombres y mujeres que 

v~ven e~ n~e!¡ro País. 

VIII.- ~ue toda l '! t0<' "i<i. que te~'"'ª como 1:ieta -

alcar;::er el bL :1est~_r de l?.. comurndad obrera, la seguridad 
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colectiva 1 la Justicia Social Reivinliicntoria de esa. el~ 

se economicamente débil,~y que considera a nuestro dere

cho del trabajo como un orden jurídico dignidicador, pr~ 

tector y reivindicador de los que viven de sus esfuerzos 

materiales e intelectuales debe de obtener toda clase de 

anoyo de los Tribunales del Trabajo, de leP"islado~·es, de 

los abo~ados y estudiosos del Derecho; ryues solo de e 

manera cumnlira con su com'"tido y se logrará sacar a la 

cla1::1e trabajuuora del estancaJliento ec'Jnómico, socüü y 

cultural en q.ue se encuentra, ryor eso debe1nos luchqr p~ 

ra que esta Teoría I~tegral del Derecho ael Trabajo y -

Previsi6n Social se conviRrta de tr'lnsi toria en definití 

va. 

IX.- Que el Le15isl?,dor Ordinr>rio aebe de ser -

presiso en la terminología que em11lea al :·edactar las 

distintas leyes mexicanas, y tener en mente siempre el 

criterio de los Constituy~ntes de 1917, ya que estos -

hombres ilustres no recurrieron a tdrminos civilistas o 

de otra índole cuando se refirieron al Derecho del Trabajo; 

así vernos como la fracción XXVII del artículo 123 Const!, 

tucional declaró la nulidad de pleno derecho de cualquier 

renuncie. que hagan los trabajadores de las Leyes que con 

signan derechos en su favor o cualquier estipulación al 

respecto y esto se debio Por la naturaleza eminentemente 

social del multicitado artículo 123 Constitucional, por_ 

esto considero que el t~rmino 110rden J>Qblico 11 no tiene -

razón de existir en un derecho social. 

X.- Que el ea1~leo del i;~r.nino Subordinación es 

repugnante en un Der0cho Social ya q·rn el mismo da. una -

idea de sujeción absoluta de una persona a otra. Los le

gislRdores ordin1 ríos con com,.,l<' ~o de BurP,'lleaes añoran -
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ia vieja y abAurd<i autoridad de los patrones hasta sobre 

ln vida del trabaj ·rlor, ne ro en la actu"!.lidad, gracias -

al artículo 1:?3 Gonsti tucional, se ha superado esa etapa, 

es 1or ello que debemos pu~nar nor que desaparezcan éstos 

térnlino<' q J ~ ofenden la dit;nidad hume.na y exigir que el -

l~""isJac1::~· e .. "lee +.~rminos r-tdecuadoo y ciírsnos, 

Asimismo el "término rescisión pertenece al De-

recJ.i.o Pri,rado, Derecho Civil. Si el r.egis~_ador ordinario 

desea en:nendfir su .c;rave error debe substituir loa términos 

incorrectos y emnhrnr 1 os precisos. En el artículo 4'7 de 

la vigente Ley Federal del Trabajo en lugar de 11 Rescisión" 

debe de em~JeAr la oalabra " Desoido 11 y en el artículo 51 

debe u"::ili:;mr el Mrrnino " qetiro ~ va que ést!;S termines 

son los cocrectos dentro del~ ts~minología social. 

XI.- El artículo )o. de la Ley .Federal oel Trabajo 

ea inco,nnleto, le falt6 la p?.""'te mPrl'tl"r dPl Derec'io Soci.<i.l 

'1Ues si bien es cicC"t0 que el D'?rr:cho del Traba.jo es digni

ficBrlor :' ...,rotect0I'.lo import.<tn~e <le 1ste Oer<?~ho es su ca

rácter reívintli~ador, tratando de mejorar n todos aquellos 

que viven de su esfuerz0 material .e intelectual en el cam 

pode la producc16n econ6mica. ~1 legislador ordinario 

tiene como obligación inaplazable i~alar en el campo eco~§. 

~ico a los débil~s con los poderosos, y esto solo lo lograra 

mediante lr-:" reivindicaci6nf cuestJ ón que se ha pl::inn~ado -

desde el 7 de Julio de 1856, e t'l.ndo el insi1ne Don I~m.cio 

ita:n{ re z de C' fa: 

" ,\ donde quiera r¡·1e ex1 sta un V8lor, all! se en 

cuentra la efigie sob8ran"" del Traba,jo "• 

Con vnl0ntía se~~ ~s le~isl?do~es debe~os de lo-
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grar la total reivindicari6n de los economica~~nte débiles 

te.n ex!Jlotados durante todos los t:i em-pos. 

XII.- Que .uanifi"'0to .ii nbsoluta inconfrrmidad -

con el tratamiento que la nueva Ley Ley Federal del trabajo 

le dn ~ los trabajadores del hogar, así e] artículo 146 de 

la citadn Ley los excluye de los beneficios a que se les pr~ 

porcione c1s~ ~abitnción, Es desrl 0 todos los puntos de vis

ta criticable efltf' art?culo pues consider0 que en realidad 

son estos trr.bajadores y su fa.mil ia qnienes me.s neceai ts.n -

de l~ protecri6n, t~tela y reivindicaci6n de la Ley, ya que 

careciendo de una preparaci6n adecuada tienen que ganarse -

·la vida, precisa.mente desempeñando labores propias del Ho

gar. 
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