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INTRODUCCION 

Dos son las preocupaciones principales que motivaron el desa 

rrollo del presente trabajo, ambas igual de importantes: primero 

fu~ el hecho de que el trabajador al servicio del Estado, ademSs 

de mal remunerado situación, que por si misma ya deja entrever 

una grave problemlltica, tambi~n, no encuentra la satisfacci6n pl~ 

na para la realización óptima de su importante labor, fundamental 

para el funcionamiento del Estado, en razón de que no se respeta 

su dignidad como ser humano en la realización de su trabajo, por 

ejemplo sin darle parte real en el establecimiento de las condi-

ciones de trabajo, o sin compartirle los resultados finales de su 

esfuerzo, deshumanizando su trabajo sin perspectivas ciertas de -

desarrollo a futuro, donde la desigualdad y la injusticia son la 

nota caracteristica de su desempeño y que sin embargo, bajo esas 

circunstancias en muchos casos realizan sus funciones con lealtad 

y patriotismo, pero que no obstante ello, el funcionamiento del -

Estado no es completo con graves perjuicios para toda la sociedad. 

Y segundo, el hecho de que la revaloracit5n y reconoci1niento 

de la dignidad humana, elevándola a la parte más alta y conside-

rándola el valor primero,se haya realizado en M~xico en 1917, que 

dando estructurado su respeto en la decisión fundamental del pue

blo soberano contenida en el articulo 123 Constitucional, de .lo -

cual resulta que en lugar de ir hacia adelante como serta lo co-

rrecto, vamos para atr~s, contraviniendo a lo establecido en nue! 

tra Ley Fundamental concretamente a la Declaración de Derechos So 



ciales, siendo esto una afrenta a nuestro máximo ordenamiento legal. 

En efecto, desde su promulgación en l9l7, la primera Declara-

ción de Derechos Sociales del siglo XX, ha tenido una vida muy in-

tensa en favor y beneficio del hombre-trabajador, sin embargo, su -

dirección y alca~ce no han sido del todo comprendidos, o no han qu~ 

rido comprenderse, trayendo como consecuencias, graves desviaciones 

a su dirección as1 como graves limitaciones a su alcance y conteni

do. 

Junto con la Declaraci6n ce Derechos Sociales surgió una nueva 

.disciplina jur1dica denominada Derecho del Trabajo encargada del e! 

tudio, sistematizaci6n y cumplimiento de los nobles preceptos que -

contienen a dicha Declaración; actualmente el Derecho del. Trabajo -

atraviesa por la m~s importante crisis conceptual en relación a sus 

fundamentos y valores por alcanzar, que se registra desde su origen 

y creación de manera formal, debido a que desde su vigencia no ha -

sido acatado o cumplido como se debiera, en razón de que no tuvo al 

momento de nacer razonamientos filosóficos de rigor que lo justifi

caran, sino mlís bien, estuvo precedido de necesidades humanas con-

cretas, que fueron reconocidas porqué, era ya imposible no darles 

atención, lo que significó un razonamiento natural del ser humano -

que escuchó el dolor de sus cong~neres, estableciendo la solución -

para terminar con ese dolor, a través de bases m1nimas de ,existen-

cia humana contenidas en la Declaración de Derechos Sociales aludi

da, constituyendo los nuevos derechos humanos que el muntlo conoció. 

La falta de razonamientos filosóficos acad~micos de rigor que 



justificaran totalmente a la Declaración de Derechos Sociales, de 

alguna manera ha permitido con el paso del tiempo, que el Derecho 

del Trabajo sea actualmente un derecho injusto que no obligue a -

nadie en el fuero de la conciencia, lo que ha provocado incongrue~ 

tes interpretaciones del mismo, que van en contra de los supuestos 

básicos en que se sustenta y de las ideas de valor que le dan sen

tido, lo más grave ha sido que esas interpretaciones contrarias al 

Derecho del Trabajo, han sido realizadas por el m§ximo órgano in

t~rprete de la Constitución, as! como del Poder Legislativo, el 

cual en la misma forma ha procedido a reformar en 33 ocasiones el 

artículo. 123 Constitucional, a partir de que entró en vigor, resu~ 

tando que la mayor1a de esas reformas en el fondo, han significado 

disminución de dexeohos del horribre-trabajador, viciadas de incon! 

titucionalidad, principalmente la adición del apartado "B" en 1960 

que partió en dos al artículo 123 que era en un principio de uni-

dad inquebrantable, con el objeto de legitimar la cancelación de -

los derechos colectivos de los trabajadores al servicio del Estado, 

negándoles con ello derechos esenciales como libre sindicación, b~ 

lateralidad en el establecimiento de las condiciones de trabajo y 

el derecho de huelga. 

La inseguridad jurídica que con ello se provocó en materia l~ 

boral ocasiona que los sujetos del Derecho del Trabajo, terrible-

mente dejen de cumplir la Ley, en la medida en que el desorden señ~ 

lado se los permita, convirtiendo importantes preceptos de la Ley, 

que debieran cumplirse con naturalidad, en letra muerta. En esto -

radica la qran crisis del Derecho del Trabajo, en un azoramiento, -

un no saber a que atenerse, una pérdida de seguridad en las relaci~ 
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nes de trabajo producto de la falta de firmeza en las áirectrices 

de la Declaraci6n de Derechos Sociales. 

Es por eso que urge un replanteamiento de la Declaraci6n de 

Derechos Sociales, ahora, acompañado de un razonamiento filosófi

co de rigor a la luz de la Filosof1a del Derecho que demuestre la 

validez objetiva del contenido de dicha declaraci6n para conse- -

guir un derecho justo laboral que beneficie al hombre-trabajador, 

retomando el verdadero rumbo y sentido de la señalada Declaración, 

trayendo la verdad absoluta a esta cuesti6n¡ de manera que el ho.!!! 

bre tenga la conciencia y el razonamiento para esforzarce en coo~ 

dinacitin con toda la sociedad, ahora si, a su estricto cumplimie!)_ 

to, permitiéndose de esta manera el cumplimiento de sus fines 

esenciales, perfeccionándose él misl1P y la sociedad contemporánea 

a su servicio donde el Derecho del Trabajo realmente obligue al -

ser humano en el campo de la conciencia, impidiéndose el retroce

so y la degeneración de la persona humana y por ende de la socie

dad. 

Ante esa ardua labor que esta urgiendo, el presente trabajo 

modestamente pretende dar el primer paso, constituyéndose, cree

mos en un principio de hacer Filosof1a del Derecho aplicada a los 

temas trascendentales del Derecho del Trabajo. 
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CAPITULO 
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ES EL PORTADOR DEL HUMANISMO 
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CAPITULO I 

PUNDAMENTACION FILOSOFICA DE LAS GARANTIAS SOCIALES 

a) La persona humana 

En el excelente trabajo de defensa e interpretaci6n de la con~ 

tituci6n titulado "Las garant!as individuales" el maestro ~ur~oa, 

nos señala, que "Si analizamos sin ningdn prejuicio ideolOgico los 

actos, las aspiraciones, las inquietudes, las tendencias y, en g~ 

neral, la vida del hombre, podemos observar claramente que todo -

ello gira alrededor de un solo fin, de un solo propOsito, tancon~ 

tante como insaciable: superarse a st mismo, obtener una perenne 

satisfacci6n subjetiva que pueda brindarle la felicidad anhelada .•• 

los seres humanos, por m&s diversos que parezcan sus caracteres y 

sus temperamentos, por mds dis!miles sus fines particulares, por 

mds contrarias sus actitudes, coinciden en un punto fundamental: 

en una gen~rica aspiraci6n de obtener su felicidad, que se tradu

ce en una situaciOn subjetiva consciente de bienestar duradero, -

que no es otra cosa que una satisfacci6n !ntima permanente ..• 3n 

otras palabras, -nos sigue diciendo el maestro- la vida humana 

misma es, en esencia, la propensi6n de obtener la felicidad. Na

die actda consciente y deliberadamente para ser infeliz. En la -

conducta inmanente y trascendente de todo hombre hay siempre un -

'querer' o volici6n hacia la consecuci6n de prop6sitos o fines que 

denoten la felicidad, aunque ésta no se logre. De ah! que el vi

vir humano tiene como causa determinante el deseo y como fin la -



realizaci6n de lo deseado .•. independientemente de que sean po

aitivos o negativos." 1 

Las anteriores afirmaciones realizadas desde el estricto pun 

to de vista formal y ontol6gico•, no muestran una idea acabada 

de la verdadera esencia de la persona hu.~ana, porque muestran -

anicarnento una de las caracter!sticas supremas del hombre con-

sistcntc en la voluntad libre, sin sefialar la otra característl 

ca trascendental que es la capacidad de sujetar las decisiones 

que provoca esa voluntad libre a los dictSmenes de la raz6n, r~ 

bajando con esto al hombre al mismo nivel que las dcmAs creatu~ 

ras del mundo. 

"Al formular -las anteriores aserciones, nos dice el maestro 

Burgoa-, hemos prescindido deliberadamente de toda consideraci6n 

de tipo ideol6gico para concebir en cuanto a su contenido, la -

finalidad natural del hombre. Dicho de otra manera, no preten 

demos adscribir a esta finalidad ningan substratum eid~tico, o 

sea, es ajena a nuestra intenci6n toda cuesti6n que se relacio

ne con la justificaci6n o legitimaci6n religiosa, moral o social 

de los fines a eme la conducta humana debe estarvinculada, ya 

que simplemente hemos reputado a la felicidad del hombre corno -

un objeto vital desde el estricto punto de vista forrnal ••• •
2 

1) ilURGOA, Orihuela, Ignacio, "Las Garantías Individuales" Decl 
rnos~ptima edici6n, :::d. Porra a, H~xico l 983, pp. 15-17. 

Ontologia, - Del griego ontos = ser y log!a, - expli.caci6n sin 
t~tica y total del ser, independiente de cualquier estirnaci~n. 
A dif~rencia de Axiología.- Teoría General de los Valo-
res. PiU:UIAUU, rindez Rafael, Lecciones de Filosofía del Dere
"ho, Ulll\11 1986, p. 18. 

, 2) Ibidern. pp. 17-18. 



De la anterior aclaraci6n, el maestro Burgoa, justifica la -

parcialidad de sus afirmaciones, señalandonos, que dej6 de lado 

las consideraciones ideol6gicas y todas la cuestiones que se r~ 

lacionen con la justificaci6n de la religi6n, de la moral y de 

la sociedad, situaci6n que es correcta si se pretende llegar a 

los primeros principios de la persona humana, sin embargo, su -

planteamiento fu~ inconcluso como veremos, 

I:l maestro Recas6ns nos expresa que "En filos~f!a, persona -

es la expresi6n de la esencia del ser humano, del individuo hu-

mano, esencia que no puede ser captada dentro del mero campo de 

la ontolog!a -como lo hizo el maestro Burgoa- antes bien, es 

conseguible tan s6lo en la intersecci6n de este campo con el de 

la ética. En efecto la persona en filosof!a se define no sola

mente por sus especiales caracter!sticas ontol6gicas, sino tam

bién y principalmente por su participaci6n en el reino de los -

valores éticos (como son: el honor, la libertad, la lealtad, la 

fidelidad, el respeto a la vida, la bondad, etc.) como ser so-

bre el cu~l pesa un deber ser, una misi6n moral, a cumplir por 

s! mismo, por su propia cuenta y con su propia responsabilidad. 

Y as! desde tal punto de vista -desde el punto de vista ético-, 

la persona se define como· el ser con 'dignidad', es decir, con 

fines propios que debe realizar por su propia decisi6n ••• •3 

3) RECASI:llS, Siches, Luis, "Tratado General de Filosof!a del -
Derecho", Nove:>a edici6n, Ed. Porrt1a, Ildxico 1986, p. 244. 
Nota: la prir.1era edici6n es de 1959. 
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Tambi~n, el maestro Preciado, nos seüala que "La persona, fi 
los6ficamente hablando, es el hombre real, individual en quien 

se singularizan la raz6n y la libertad, y que por esto mismo se 

reputa el sujeto natural del ordenamiento normativo ••• Raz6n, -

voluntad y libertad, constituyen para el hombre un poder inmen

so: son un honor y un riesgo. Son as!, la raz611 y la libertad, 

el fundamento inmediato de la eminente dignidad de la persona -

humana; sin raz6n ni libertad, el hombre no estar!a colocado 

por encima de los dem4s seres de la creaci6n y éstos no estar!an 

ordenados a ~l, como a su fin natural ••• • 4 

"El pensa.~iento de la Edad Media -nos enseña el maestro Rec~ 

s~ns- contribuy6 a subrayar y conceder un m4ximo vigor a la 

idea cristina de la dignidad de la persona individual (creada a 

imSgen y semejanza de Dios) al recalcar con vigor superlativo -

que el hombre es el centro y el fin de toda cultura. Aquella -

expresi6n Kantiana de que en este mundo todas las cosas tienen 

precio -es decir, un valor relativo o instrumental-, excepto el 

hombre, quien no tiene precio, porque tiene dignidad, es decir, 

porque constituye un fin en si mismo, esto es, porque es el sub~ 

trato para la realizaci6n de un valor absoluto -el valor moral-, 

vino a recoger a la vez el sentido cristiano de la vida y el es

p!ritu de la cultura moderna.• 5 

4) PRECIADO Hernández,Rafael, Lecciones de Filosof!a del Dere
cho, P.rimera reimpresi6n, 1986, Ed. u!IA!·l, mlxico, pp. Bl y 
as. 

5) !lECASZNS Siches, Luis, op. cit. p. 550. 



ll 

De las anteriores consideraciones, se desprende que la "nat~ 

raleza racional" es una nota gen!Srica, coman a la persona huma.-

na, esa naturaleza racional o entendimiento es lo que hace di f~ 

rente a la persona humana, de los demás seres del mundo, lo cual 

permite al hombre conocer las cuestiones necesarias que existen 

entre las cosas que lo rodean, incluyendo aquéllas que lo rigen 

a l!l mis1no, tanto en su aspecto f!sico o material como espiri-

tual o mental. 

~se conocimiento implica, nos dice el maestro Preciado'' ... 

una forma que hace suya a otra forma, o a la propia, enfrentada 

u objetivada frente a si misma• y nos sigue expresando que "Co

nocer es poseer inmaterialmente una forma ajena" 6 Así la per

sona humana creadora y testigo de todo lo existente, se consti-

tuye como el centro y el fin del Universo. 

La capacidad de conocimiento, exclusiva de la persona hurnana 

se perfecciona y magnifica al lado de la otra capacidad única -

en el hombre: voluntad libre capaz de sujetar sus decisiones a 

los dicti!menes de la raz6n (naturaleza racional). Estas dos c~ 

pacidades son el fundamento de la dignidad humana. 

La persona humana no se guia por instintos -aunque los sien-

ta y los vivarealmente-, porque el instinto no ofrece más que -

6) PRECIADO llernández, Rafael, op. cit. p. 83 
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una posibilidad de actuaci6n, determinante, ya que es un apeti-

to o inclinaci6n sensible que constituye un impulso ci.ago; el -

maestro aurgoa, -al limitarse al an4lisis estrictamente formal 

y vntol6gico- coloca en un plano inferior a la persona humana 

señalando entre otras cosas, que " ... el vivir humano tiene ca-

como causa determinante el deseo y como fin la realizaci6n de -

lo deseado ••• •7 sin tomar realmente en consideraci6n, la volun

tad libre, la raz6n y el entendimiento que le ofrecen al hombre 

una capacidad de obrar, con conocimiento de causa para que pue

da elegir entre dos o m4s posibilidades. Es la voluntad razon~ 

da el principio interno de las acciones humanas (no el deseo o 

cualquier instinto) mezcla de apetito y raz6n que fornan una v2 

luntad iluminada por el entendimiento, conformando el apetito -

racional. 

Este apetito racional, da lugar a que se de la libertad psi

col6gica que rompe la determinaci6n del instinto, permitiendo a 

la voluntad elegir entre dos o m4s derroteros. "Así el hombre 

se convierte en causa de sus actos, en sujeto responsable de su 

actividad, pues conociendo las leyes cosmol6gicas y nool6gicas 

(de la materia y del espíritu respectivamente) puede aplicarlas 

de diverso modo, ya sea cooperando a realizar el orden postula-

do por esas leres, tanto en el fuero externo como en el interior, 

o transformando ese orden en la medida de sus posibilidades."8 

71 Cfr. Ilota l. 
8) PRECrADO Hern!ndez, Uafael, op. cit. p. 85. 
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La persona humana, es decir, el hor.tbre de carne y hueso '.l eE, 

ptritu, transfonnador del mundo en que se desarrolla, incansa--

ble buscador de la verdad primera y a1ti.ma, si no fuera posee

dor de su grandiosa dignidad, y estuviera colocado en el mismo 

plano que los demSs animales, las leyes cosmológicas que rigen 

a todos los seres, comprendiendo entre ellas la ley del instin

to, gobernar1an igualnente al hombre, forzosamente, fatalmente 

y no habr1a posibilidad de reglas y de normas. "Luego es evi-

dcnte que han sido la raz6n y la libertad las que han hecho ne-

ces ario el orden normativo, y por esto mismo es el hombre el s~ 

jeto r.atural de ese orden•. 9 

En efecto, la característica de la persona humana, sobre la 

cual, pesa un deber ser, una misión moral, que se debe cumplir 

por la misma persona humana bajo su propia responsabilidad, ori 

gina la necesidad de la existencia de la estructura normativa, 

sea esta del tipo que sea, es decir, convencionalismos sociales, 

reglas de trato social, reglas morales o las propias normas ju-

ddicas. 

As!, el hombre desde sus primeras organizaciones: familia, -

tribu, horda, clan, se encuentra inmerso en estructuras normat! 

vas que rigen su conducta, estructuras determinadas por fines o 

criterios racionales, por ello, la persona humana actGa conscie~ 

ternente, con miras a alcanzar ciertos fines u objetivos que su-

9) Idem. 
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ponen la representación de fines que el entcndiniento pone a la 

voluntad y que esta puede querer o rechazar. Bn este sentido -

existen fines muy diversos a los cuales la actividad humana pug 

de encaminarse, ntismos qu(! plantean el problema moral, es decir, 

la calificación de esos fines en orden a su bondad o malicia. 

La multitud de fines a los que la actividad humana se puede 

encaminar siempre esta en evolución y le permite a la persona -

humana obrar libremente, avoc4ndose a realizar actividades bue-

nas o malas, por ejemplo ayudar a aliviar a un enferr.io, o deja~ 

lo a su suertei herir o matar a un prójimo que nos ha agraviado 

o respetar su vida: dedicarse al trabajo fecundo o a la holgan

za, etc.i de lo anterior se desp,rende que no todos los objetivos 

o fines propuestos a la acción humana, son de la misma catego-

r!a o rango y en las decisiones que la persona humana tome, pu~ 

de configurarse en un bruto irracional, degrad4ndose o elevar -

su especie a la altura de las estrellas, perfeccion4ndose. 

Por ello, nos dice el maestro Preciado, " ••. Es preciso en

tonces, contar con criterios que nos orienten para elegir aceE 

tadamente entre las maltiples posibilidades que ofrece el enten 

dimiento a nuestra voluntad libre. El hombre necesita contar 

con una tabla de valores con una jerarqu!a de bienes que la ra~ 

z6n descubre o reconoce como criterios rectores de su conducta 

y que por tener validez objetiva, pueden ser igualmente recono

cidos por todos los hombre y regir la actividad humana tanto en 

el aspecto individual como en el social.ulC 

10) Ibidem p. 173. 
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La tabla de valores necesaria para orientar la conducta de -

la persona humana, se estructura primeramente por las cuestio

nes espirituales y secundariamente y subordinadas a las prime

ras, por las cuestiones materiales, lo anterior se fundamenta y 

explica partiendo de las caracter~sticas supremas de la persona 

humana, las cuales la distinguen de los demlls seres. ill maes

tro Preciado nos lo explica diciendo: • ••• el hombre estll cons

tituido por un cuerpo portador de un esplritu; y como lo que, -

distingue al ho!ilbre de los deml!s animales, lo que lo especifica, 

no es el cuerpo sino el esp!ritu -razOn y voluntad libre- de 

ahí se infiere este principio fundamental; la primacia de lo es

piritual respecto de lo material. Por tanto, son superiores los 

valores o bienes intelectuales y morales a los valores y bienes 

sensibles." 11 

Por Oltimo, es preciso señalar otro dato fundamental de la -

persona humana, que hasta ahora sOlo ha sido mencionado indire~ 

tamente; su espacio vital; en efecto, la dignidad,. ya señalada 

empuja a la persona humana a perfeccionarse mediante un esfuer

zo propio -conciente y libre- digamos a través de un instinto 

de superaciOn, que sin duda es tan fuerte como el instinto de -

conservaciOn y de sociabilidad, as! los tres instintos mencionJ!. 

dos, provocan la necesidad del hombre de vivir en sociedad. 

Realmente nos manifiesta el maestro Preciado que ºBl hombre 

11) Ibídem p. 184. 
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necesita de la sociedad para conservarse y para superarse, para 

perfeccionarse¡ y la sociedad misma, que constituye el ambiente 

natural en que el hombre se desarrolla, es igualmente suscepti-

ble de perfeccionamiento por la acci6n inteligente y libre de -

quienes la integran, " 12 

H&s adelante, nos referiremos a la sociedad con relaci6n a -

la persona humana, por. ahora, no querernos dejar de señalar la iJ!! 

portancia fundamental de la sociedad para la persona humana, e.e_ 

me la organizaci6n colectiva donde el hombre desarrolla todas -

sus potencialidades. 

b, La Libertad Humana 

"La definici6n del concepto de 'libertad• -nos explica el mae_!!. 

tro Alfonso Noriega-, la descubrimos a través de nuestras con-

vicciones y de nuestros ideales¡ de nuestros deseos y de nues-

tras aspiraciones, y, en esta forma, le conferirnos un sentido -

personal, de acuerdo con las ~pocas de la historia y especial

mente, con la naturaleza de los enemigos de la libertad, los 

cuales deben combatirse en momentos decisivos. 

"As! pues, en el seno de la conciencia el hombre tiene el ºº.!!. 

cepto de libertad que m&s le aco~ode, sin que existan limitaci.e_ 

nes de ninguna especie, La conciencia del hombre es irreducti

ble a cualquier coacci6n.•13 

121 PRECIADO. Hern4ndez, Rafael, op, cit., p. 178, 
13) NORIEGA, Alfonso,"Lecciones de Amparo~ segunda edici6n, Ed, 

Porrlla, Héxico 1980, p. 2. 
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~n t~rminos gen~ricos expresa el maestro Burgoa que la libe! 

tad humana es la "facultad o posibilidad de forjaci6n de fines 

y de escogitaci6n de los medios id6neos respectivos, subjetivos 

y objetivos, es eminentemente aut6noma, puesto que ella misma -

crea sus propias reglas .••• 14 

Ya vimos en el apartado anterior, que el hombre esta formado 

de cuerpo y alma, que es permeable a la llamada ideal del mun

do de los valores, que es capaz de concebir ideales de conducta, 

de proponerse por su cuenta riesgo y finalidades y de manejar -

los medios conducentes a la realizaci6n de los fines elegidos. 

Es por as! decirlo.ciudadano de dos mundos,del mundo de la nat~ 

raleza y del mundo de los valores y fines y tiende un puente en 

tre ambos. 

Ahora, descendiendo adn m!s, a los primeros principios del -

hombre, -el maestro Recas~ns nos enseña-, que ese cuerpo y esa 

alma son s6lo la cubierta mSs intima del "yo" del hombre, y·que 

ese yo interno de cada hombre, no es que tenga o deje de tener 

libre albedrio porque sencillamente, es albedrio. 

Veamoslo m!s detenidamente, la vida es un encuentro perma-

ncnte entre nosotros (los hombres) y nuestro entorno, es un en-

frentamiento entre los sujetos y los objetos, objetos con los :.. 

14) i!URGOA, Orihuela, Ignacio, op, cit. p. 23 
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cuales tenemos que vernolas queramos o no, pues bien, el cuerpo 

y el alma no son propiamente el sujeto mismo en sentido estri~ 

to, sino las envolturas mls pr6ximas constantes e inevitables 

de éste. As! no somos ni nuestro cuerpo ni nuestra alma, sino

el sujeto que tiene que vivir forzosar.iente con el cuerpo y con 

el alma que nos ha tocado con suerte. 

El fil6sofo español Ortega y Gasset citado por el maestro R~ 

caséns expresaal efecto "Yo no soy mi cuerpo porque en muchas -

ocasiones contrapongo mi !ntima personalidad, mi yo, al cuerpo 

que poaeo1 y desear!a que ~ste tuviese mdsculos mls vigorosos, 

mayor resistencia para los catarros, figura m&s esbelta, etc. 

Cierto que tengo que vivir con ese cuerpo,que no puedo eludir¡ 

pero la ra!z !ntima de mi yo, no se identifica con el soma que 

me envuelve. En definitiva, desde hace muchos siglos se ha con 

siderado el cuerpo corno algo distinto del yo, aunque se halle -

!ntimamente unido a él y ejerza sobre él numerosos e importan-

tes influjos. 

"Tampoco soy mi alma, pues de ~sta puedo decir algo semejan

te de lo que se ha hecho patente con respecto al cuerpo, s6lo -

que la~psique constituye una envoltura del yo todav!a mucho rnls 

pr6xima y m&s !ntimamente unida a él que su cuerpo. También se 

puede contraponer el yo a la propia psique: encontrarse desean-

do tener una memor!a de mayor volumen y rn!s &gil, una imagina

ci6n m&s ~ica.• 15 

15) RECASENS Siches 1 Luis, op. cit. p. 87 



19 

Cl yo es, pues, la persona humana aut~ntica, genuina, aquel 

que piensa y siente -y no los mecanismos psicol6gicos con los 

que piensa y siente-. El yo es el hombre que sufre y goza -y 

no el cuerpo y el alma con los cuales sufre y goza-; el yo es -

el sujeto que trabaja -y no los instrumentos som!ticos y ps!qui 

cos con los cuales trabaja. 

Asi pues, el modo de ser concreto de nuestros cuerpos y al-

mas constituye los primeros elementos determinantes del conjun

to de posibilidades que se nos ofrecen y entre los cuales tene

mos que elegir. Esas posibilidades se nos manifiestan en situ~ 

ciones concretas, algunas constituyen facilidades para nuestros 

actos, otras representan dificultades que podremos vencer si' s2 

moa capaces para ello, sino ser!n para nosotros insuperables. Y 

partiendo de que todos los seres humanos tenemos diferente cuer 

pe y diferente alma, las potencialidades y las cualidades con

cretas del organismo y de la mente de cada persona conforman -

una peculiar circunscripci6n del repertorio de conductas que c~ 

da quien pueda llevar a cabo. Asi unos con fuertes y resiste~ 

tes cuerpos ser!n aptos para las competencias olimpicas, mien-

tras otros m!s inteligentes y capaces para la concentraci6n te~ 

rica, dedicar!n su vida a la docencia o la investigaci6n. Cla

ro est~,que pueden realizarce actividades que cambien un poco -

nuestra situaci6n pero siempre ser!, hasta cierto limite de - -

acuerdo a nuestro propio cuerpo y nuestra propia mente. 

~xisten otros factores externos, que tambi~n vienen a deter-
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minar algunas posibil;dades y respectivamente muchas imposibili 

dades para nuestras vidas, como son: el entorno geogr!fico y el 

patrimonio social, en efecto, el que vivamos en u~a zona desér

tica delimita el cat!logo de posibilidades para nuestro compor

tamiento, cierto es que podemos cambiar nuestro domicilio, a 

otro lugar m!s favorable, pero taJllbién tenemos que ver, con que 

patrimonio social contamos: con el de· una naci6n desarrollada o 

el de una en v!as de desarrollo, porque eso tambidn va a contar 

mucho, para saber con que posibilidades podemos actuar. 

"La combinaci6n de todos esos ingredientes del contorno -psi 

quico, biol6gico, geogr4fico y social- determina para cada suj_!! 

to el !mbito de su vida y el cat4logo de posibilidades que se -

le deparan. Ese !mbito y esas posibilidades son diversas para 

cada sujeto, segt\n cuales sean las aptitudes de su cuerpo, las 

capacidades de su psique, el lugar donde esté, la educaci6n que 

haya recibido, la situaci6n social que ocupe, los medios econ6-

micos de que disponga, la atm6sfera colectiva que respire, etc. 

Pero cada sujeto, dentro del especie de su propia vida, halla -

siempre la posibilidad de diversas conductas en cada momento, 

por lo cual es albedrio, ya que él tiene que elegir por si alg.!:!. 

na de esas conductas, por no hallarse predeterminado forzosame!)_ 

te a emprender una s6la de ellas. 

"Hay, pues, en nuestra vida algo determinado, a saber: el 4!!! 
bito concreto dentro del cual tiene que moverse, la ser!e de P2 

sibilidades a su alcance, que es limitada. Pero dentro de ese 
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llmbito y ante el repertorio de caminos que el mismo le depara, 

el hombre no se halla determinado, antes b.ien tiene que resol-

ver por su propia cuenta. Por eso el hombre es albedrío, por-

que se halla siempre en encrusijada," 16 

Las definiciones de libertad de los maestros Noriega y Bur-

goa no han llegado a dar el paso decisivo en la concepción del 

albedrío, por haber seguido inertemente la tradición de plan- -

tear ese tema como solidario de una forma de voluntad y ademas 

en el caso del maestro Burgoa de considerarlo como una "facul--

tad o posibilidad". 

Pero la decisión del yo, se encuentra mas a11a de la volun-

tad porque como dice el maestro Recas~ns "la voluntad como hecho 

psiquico forma parte de mi circunstancia anímica, •.• forma par

te de eso que se ha llamado el mí, es decir, mi envoltura psí-

quica y también biol6gica. Mis tendencias, inclinaciones, afa-

nes, amores, odios, pensamientos, rasgos temperamentales, (o C,2 

mo dice el maestro Noriega, mis convicciones, ideales, deseos, 

y aspiraciones) son mios, pero no soy yo. El mí, es decir, el 

volUMen do mis fen6menos pstquicos, de mis sensaciones, de mis 

.ira~genes, de mis conceptos, de mis sentimientos, de mi caracter, 

de mis anhelos, de mis apetitos, de mi fuerza de voluntad, de -

mis propenciones, es mio, pero no es yo. El mí es una parte de 

16) Ibidem p. 89. 
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la. circunstancia que me rodea, del contorno que me enmarca, y -

esa parte tiene papel muy principal en la determinaci6n del 4rn

bito de las posibilidades que se ofrecen a mi comportamiento, -

en la determinaci6n de su n11mero y calidad. El libre albedrío 

no se predica de ningOn ingrediente del m~. Quien es libre es 

el yo, en virtud del especial tipo de su inserci6n con holgura 

en el contorno que.le envuelve.•17 

Ahora, con respecto a la concepci~n de la libertad humana c2 

mo una "facultad o posibilidad" nos sigue diciendo el maestro -

Recas4ns que "frente a ese magno error de haber concebido el a! 

bedr!o como una cosa que se puede tener o no tener, hay que de-

cir algo muy distinto. El hombre ni tiene ni deja de tener al

bedr!o (ya que el albedrío no es cosa, ni facultad); lo que oc~ 

rre es que el hombre es albedrío, con lo cual se expresa su si

tuaci6n respecto del contorno que lo enmarca, su inserci6n en -

la circunstancia, o lo que es lo mismo, su situaci6n ontol6gica 

en el universo.• 18 

El yo para manifestarse para decidirse,para resolver, entre 

lo que puede hacer, expresa una especie de "hagase". En eso con. 

siete totalmente la decisi6n, una forma de resolverse a. Para 

que esa decisi6n se cumpla en el obrar y·hacer humanos, hace 

falta, entre otros muchos requisitos (condiciones de posibilidad), 

17) Ibidem pp. 95-96. 
18) Ibidem p. 85, 
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.que la voluntad que va a actuar y a realizar tenga fuerza para 

ello. Pues bien, una cosa es la voluntad, mecanismo psicol6gi

co, especie de ~jecutor, y otra cosa distinta, la capacidad de 

decisi6n, de resoluci6n, de mandato que emite el yo al elegir -

por propia cuenta entre alguno de los comportamientos posibles, 

como ya lo señalamos en el apartado anterior. 

l:l albedr!o es la forma Qel yo, el n~cleo esencial' de la per

sona humana que frente a las distintas posibilidades que nos d~ 

para la circunstancia, y enfrent!ndose contra grandes dificult~ 

des del contorno, tanto del exterior como de la propia alma, 

pronuncia su sentencia, decide y falla, sobre una de las diver

sas posibilidades que se le presentan a trav~s del cuerpo, alma 

y el exterior. 

Por otro lado, la dignidad de la persona )lurnana implica z\ec!:! 

sariamente la libertad porque si el hombre es un ser soore el -

cual pesa un deber ser, una misi6n moral, a cumplir por si mis

mo por su propia cuenta y con su propia responsabilidad; consti 

tuyendo un fin en si mismo, resulta claro que la persona huma

na necesita un conjunto de libertades a través de las cuales 

pueda operar por si mismo. 

En ese sentido, si el hombre tiene fines propios que cumplir 

por su propia decisi6n,necesita el respeto y la garantia de su 

libertad, necesita estar exento de la coacci6n de otros indivi

duos y de la coacci6n de los poderes prtblícos que interfieran -
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en la realizaci6n de las finalidades propias de la persona huma

na. 

"La libertad jurídica es esencialmente necesaria al ser hu~ 

no, porque la vida del hombre es la utilizaci6n y el desarrollo· 

de una serie de energías potenciales, de una serie de posibili

dades creadoras, que no pueden ser encajadas dentro de ninguna 

ruta preestablecida. El .desenvolvimiento de la persona s6lo 

puede efectuarse por medio de las fuerzas creadoras latentes en 

el individuo humano. Aunque la sociedad y la autoridad sean 

esencialmente necesarias al hombre, ni la sociedad ni las insti

tuciones son creadoras. S6lo la libertad personal le hace al 

hombre desenvolver su propia persona. Cierto que para este fin 

el ser humano necesita ciertamente la ayuda de la sociedad, del 

Estado y del Derecho; pero únicamente el individuo mismo en un 

4mbito de libertad puede desenvolver sus fuerzas creadoras. 

"La libertad, desde el punto de vista social y jurídico, ti! 

ne varios aspectos: unos negativos, es decir, de valla, de cer

ca, que defienden el santuario de la persona individual frente 

a ingerencias de otros individuos, y frente a ingerencias de 

los poderes públicos; y otros aspectos positivos, entre los cua

les figuran los derechos democr~ticos a participar en el gobier

no de su propio pueblo, y los llamados derechos sociales, econ6-

micos y culturales, (Derecho del Trabajo y de la Seguridad So

cial) gracias a los cuales obtenga las condiciones materiales y 
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sociales, as! como los servicios colectivos, para el iibre des~ 
rrollo de sus propias potencialidades.• 19 

"Los llamados derechos sociales (econ~micos y culturales) 

tienen por objeto actividades positivas del estado, del pr6jimo 

y de la sociedad, para suministrar al hombre ciertos bienes o -

condiciones. En contraste con los llamados derechos individua-

les, cuyo contenido es 'un no hacer' , un 'no violar'·, un (no 

perjudicar) por parte de las dernds personas y sobre todo de las 

autoridades pdblicas, resulta, que por el contrario, el conteni 

do de los derechos sociales consiste en "un hacer" "un contri-

buir", 'un ayudar', por parte de los 6rganos estatales.• 20 

Ahora bien, de acuerdo a la finalidad que persigue esta t~-

sis, importa subrayar sobre todo los aspectos positivos, es de

cir, la libertad jur!dica, como una serie de garant!as sociales 

que proponen asegurar a los hombre que vierten su energ!a de 

trabajo la econom!a, la salud, la vida y un ingreso, en el pre

sente, y en el futuro, que haga posible un vivir conforme con -

la naturaleza, la libertad y la dignidad humanas y que implican 

por parte del Estado "un hacer", "un contribuir 11
, "un nyudar 11

• 

La libertad jur!dica, consistente en hallarse libre de coac-

cienes o ingerencias indebidas, pablicas o privadas.abarca mal-

19) Ibídem, p. 561, 
20) Ibidem, p. 600. 
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tiples aspectos, entre los cuales importa destacar sobre todos 

los siguientes: 

A) Libertad consistente en ser dueño del propio destino, es de

cir, en no ser esclavo ni siervo de nadie, ni de ningdn otro in 

dividuo, ni de una colectividad, ni del Estado. 

ll) Seguridad de la persona. Aqu1 la palabra seguridad no es 

usada como expresi6n de la pura idea formal de la seguridad ju

r1dica, sino que es empleada en otro sentido. Aqu1 segurida.d 

significa en sus derechos a la dignidad a la vida y a la liber

tad¡.,. •21 que plenamente se realizan de acuerdo a la naturale

za humana con un salario justo, una jornada m!xima, descanso 

hepdomedario pagado, vacaciones tambi6n pagadas, seguros de sa-

lud, etc. 

C) Libertad para elegir ocupaci6n, profesi6n, oficio, o trabajo. 

DI Libertad de reuni6n y asociaci6n pac1fica para fines 11citos, 

"La libertad es, sin duda ninguna, -nos dice el maestro Al--

fonso Noriega-, un elemento esencial en la naturaleza del ser -

humano, y es, tambi6n, por cierto, uno de los atributos m!s no

bles del mismo. La afirmaci6n de la libertad en la vida social, 

es el factor '{Ue ha determinado el curso, mismo de la historia 

21) Ibidem p. 561, 
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de la humanidad, ya se trate de la libertad física, as! como de 

la pol!tíca o de la econ6mica,• 22 

Ahora bien, para que la libertad exista verdaderamente el 

hombre mismo le ha impuesto limitantes que son necesarios para 

la misma libertad. Llamemoslas, por decir algo, limitaciones -

racionales de la libertad, para su estudio esas limitaciones las 

dividiremos en cuatro a saber: 

l. Limitaciones por Etica Social, 

2. Limitaciones por Orden Pt1blico. 

3, Limitaciones por el llien Comdn, 

4. Limitaciones por existir otra libertad leg!tima en con--

traposici~n. 23 

l. Limitaciones por Ctica Social 

Para que opere una limitación a la libertad humana por raz6n 

de ~tica Social, es evidente, que no se trate de valores mora-

les en la acepción rigurosa de esta expresión, sino que se tra

te de otro tipo de valores ~tices, que se realizan externar.iente 

en la sociedad, se trata de nol:l'1as de relación externa con nue~ 

tras semejantes, algunas veces de justicia, otras de decencia, 

otras de convivencia, cuya validez se da como supuesta en las -

sociedades civilizadas, en general, llamemosle buenas costumbres, 

22) NORIEGA, Alfonso, op. cit. p. 2 
23) Cfr. ru::CAS:Ns Siches, Luis, op. cit,, pp. 596-598. 
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por ejemplo: el respeto a la vida, la prohibici6n del adoctrin~ 

miento de prejuicios como los de raza, de creencia, de clase, -

el principio de la monogamia, el rechazo de las obscenidades, -

etc. 

2. Limitaciones por Orden PGblico. 

La justificaci6n de estas limitaciones obedece a la verdad, 

de que no es posible que el ejercicio de todas las libertades 

leg!timas y de todos los derechos se llevan a cabo en situacio

nes de caos, motines, amontonamientos, etc., m&s bien, s6lo -

operan en situaciones de paz, de orden y de seguridad. Al 

respecto es prudente señalar, que determinar en la pr&ctica es

tas limitaciones resulta muy dif!cil, algunas veces equivocan

do el camino se realizan limitaciones a petici6n de grupos polf 

ticos de car&cter ultraconservador fundamentando argumentos de 

orden pOblico, sin embargo, el orden pablico, solamente lo debe

mos interpretar como ausencia de perturbaciones materiales, co

mo: revueltas, motines, alborotos, en general como ausencia de 

orden. 

3. Limitaciones por el Bien Coman. 

A reserva de que analicemos el Bien Coman en un apartado es

pec!fico, dada su importancia en este trabajo, ahora podemos s~ 

ñalar que al Bien Coman como una limitaci6n a la libertad lo d~ 

bemos entender como la suma de la mayor cantidad posible de bien 

para el mayor nOmero posible de personas, esto interpretado en 
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una forma universal con beneficios concretos para todos, o dicho. 

de otra forr.ia, como el conjunto de condicioneG objetivas que ha

qan posible la realizaci6n.de los fines de la persona humana y -

la obtenci6n de aquella m!xima realizaci6n de bienes individua-

les. Al respecto aqut, hay que hacer el mismo comentario reali

zado en el punto anterior, particularizando que jamás debe invo

car•e ~l bien can~n para limitar la libertad esencial del ser h~ 

mano, porque el bien comdn implica el respeto efectivo de los d~ 

rechos y libertades inherentes al hombre. 

4. Limitaciones por Existir otra libertad leq!tima en contraposi 

ci6n. 

Ya señaladas las limitaciones a ~a libertad, justificadas en 

razones qenerales, debemos recordar que tambi~n existen casos v! 

lides en que deba limitarse la libertad por razones particulares. 

"El anAlisis de las conexiones esenciales de índole formal en 

tre deber jur!dico y derecho subjetivo revela como toda obliqa

ci6n restrinqre la libertad jur~dica del obliqado. Cuando un -

deber jur!dico nace a cargo de· un sujeto, ~ste pierde, ai mismo 

tiempo, ya el derecho de omitir lo que se le ordena, ya el de h! 

cer lo que se le prohibe. En relaci6n con la conducta objeto de 

una prohibici6n o de un mandato, el obligado no es, ni puede ser, 

jurtdicamente libre. Si aqu~1la esta prohibida, el sujeto del -

deber puede ltcitamente onitirla, mas no ejecutarla; si est~ or

denada, se le permite ejecutarla, pero no omitirla. Lo que lla

mamos deber jur!dico es, por tanto, la restricci6n de la liber-
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tad exterior de una persona, derivada de la facultad, concedida 

a otra u otras, de exigir de la primera cierta conducta positi

va o negativa.• 24 

Debemos reconocer que la aplicaci6n pr4ctica de las sefiala-

das limitaciones racionales de la libertad, debe manejarse con 

sutileza, para evitar efectos contrarios a los derechos funda--

mentales de los hombres en el aspecto social y particular. 

el La Igualdad Humana. 

Visto el tema de la Libertad Humana, ineludiblemente surge -

la necesidad de tratar a la Igualdad Humana como lo af irm6 el -

maestro Mario de la Cueva "Las dos ideas de la igualdad y de la 

libertad marchan por los caminos del derecho del trabajo como 

dos hermanas tomadas de la mano: la igualdad sin la libertad no 

puede existir y ésta no florece donde falta aquélla.• 25 

En efecto reconocer la igualdad de los hombres es fundarnen--

tal para alcanzar la libertad, y ambas, libertad e igualdad son 

la esencia de la dignidad humana. 

Creemos que toda posici6n filos6fica respecto de la igualdad, 

parte de la afirmaci6n contenida en el Viejo Testamento de que 

24) 

25) 

Gl\RCIA, Wiynez, Eduardo, "Introducci6n al Estudio del Dere
.!:!!2." Décima edicil5n, Ed. l'orrda, 11ixico 1961, p. 268. 
CUI:VA, Mario de la, "El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo" 
Tomo I, Décima edici6n, Ed. l'orrda, m!xico 1985, p. 111. 
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"el hombre ha sido creado a im4gen y se~ejanza de Dios", de la 

cual inmediatamente se desprende la idea de iqualdad"de todos -

los hor.lbres en cuanto a su dignidad. Esa verdadera idea cris-

tiana de la "igualdad, rebas6 los confines de la religi6n y se -

convirti~ en un principio b4sico en la cultura occidental. 

La experiencia evidente nos ha demostrado que los seres hum! 

nos son parecidos -en lo esencial iguales- por las"siguientes -

razones: 

l. Desde el punto de vista anat6mico y fisiol6gico, los - -

cuerpos de todos los seres humanos son parecidos, tienen igual 

estructura (tienen cabeza, tronco, extremidades superiores e in 

feriores y andan erectosl constan de las mismas partes y teji

dos (esqueleto, musculos, piel, nervios, etc.¡ poseen los mismos 

6rganos (cerebro, m4dula, pulmones, coraz6n,estomago, etc.) y -

realizan identicas funciones (respiratoria, circulatoria, dige~ 

tiva, etc.) Todos los hombres cst4n sometidos a las mismas le

yes naturales (físicas, químicas, biol6gicas, etc.l no s6to'en 

cuanto a su propio cuerpo sino a toda la naturaleza que los ro

dea. ~odos los seres humanos sienten las mismas necesidades co

mo la de comer, beber, dormir, etc. 

2. Desde el punto de vista psicol6gico, los seres humanos -

son similares porque poseen en gran medida mecanismos análogos, 

tales como los de la sensación, percepción, apercepci6n, memo--
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ria, imaginaci611r generalizaci6n, abstracci6n, raciocinio, reac

ciones emocionales, sentimientos de amor l' de aversi6n, tenden

cias, impulso, deseos, deliberaci6n, decisi6n, voluntad, etc. y 

porque todos a su manera realizan las funciones propias de esos 

mecanismos. 

3. En la vida humana, hallllll\os presente un sistema de fun-

ciones, como: la funci6n de conocimiento de nuestro entorno y -

de nuestros pr6jimos, la funci6n tAcnica de lograr acomodo en -

la naturaleza dominandola y poniendola al servicio y satisfac-

ci6n de las p~ias necesidades, la preocupaci6n religiosa por -

lo que sigue despuAs de la muerte, la expresi6n art!stica de las 

emociones, la organizaci6n social, jur!dica y econ6mica, etc. 

Pero al mismo tiempo, los seres humanos son desiguales, des

de varios puntos de vista: 

l. Diferentes en sexo, edad, tipo constitucional (altos, m~ 

dianos o chaparros), en la forma de la cabeza, en el color de -

la piel, de los ojos, la clase do cabello, la forma de la nariz, 

la fisonom!a facial, vigor muscular, agilidad, tipo de la voz, 

etc. 

2. Incomparables en forma psicol6gica: en cuanto a talentos 

especiales, grado de inteligencia, aptitud para la abstracci6n, 

la capacidad, volumen, exactitud, memoria, r4pidez de la evoca

ci6n, riqueza y vigor de las fantasias, emotividad, acentuaci6n 
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de unas y otras tendencias (af4n de poder, esp~ritu gregario, -

vanidad, etc.l, en cuanto a las aficiones y deseos, etc. 

J. Desiguales en cuanto a la singular vocacidn de cada, uno. 

El ser humano natamente prefiere y rechaza. Cada individuo se 

inclina emocionalmente en una u otra direcci6n incluso antes de 

conocer lo que le rodea, hacia unos valores u otros. 

4. Diversos entre si por raz6n de su conducta en cuan!'º· a -

la moral. Aa!, hay personas virtuosas y personas viciosas, .hay 

santos, y pecadores, cumplidos de la ley y criminales, trabajad2 

res y flojos. 

S. Distintos material y econ6micamente. Los hay con tierras 

y sin tierras, herederos y desherederos, con riqueza acumulada 

y sin ésta. 

Lo señalado nos muestra que de la simple observaci6n, los s~ 

res humanos son iguales y a la vez diferentes,"Ahora bien, el -

principio de la igualdad jurídica, en su principal postulado, -

se da en un plano diferente a los hechos emp!ricos. Se funda -

en la ética y se proyecta como condici6n jur!dica exigida por -

la idea de la persona humana. Desde el punto de vista moral y 

filos6fico jur!dico, igualdad quiere decir ante todo y por encl 

ma de todo -aunque no esclusivamcnte-, igualdad en cuanto a la 

,dignidad de la personainiividual, y, por tanto, igualdad en 

cuanto a derechos fundamentales o esenciales de todo individuo 
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humano, desde el punto de vista axiolOgico. También significa, 

adem&s, paridad formal ante el derecho -igualdad ante la ley-, 

y as! mismo contiene como desider&tum la promociOn de un estado 

de cosas en que haya igualdad de opor·tunidades. • 26 

Ahora bien, las igualdades señaladas: en dignidad y derechos 

fundamentales, ante la le~ y en oportunidades, no resuelven t2 

dos los problemas que las desigualdades humanas le plantean al 

orden jur1dico, -aunque este orden deba establecer siempre el -

principio de esas tres igualdades-, porque es imperativo en ju~ 

ticia tomar en cuenta tambHln las desigualdades en muchas rela

ciones jur!dicas. Recordemos qua la justicia exige que se de -

•a cada uno lo suyo•, y no •a cada uno lo mismo•. 

En efecto, los hombres todos son iguales en dignidad moral, 

es decir, en ser •personas•, seres con fines propios que CUJ:l- -

plir que jam&s deben ser rebajados a la condiciOn de meros me

dios, por eso se les debe reconocer a todos ellos una igual dii 

nidad jur!dica, y, por tanto, los mismos derechos fundamentales 

(tanto individuales como sociales). Pero como taÍnbién los hom-

bres son desiguales entre s! en cuanto a aptitudes, en cuanto a 

laboriosidad, en cuanto a conducta,en cuanto a rendimiento pes~ 

do, etc. deben ser tratados desigualmente en esos aspectos. As! 

corresponde en justicia. Uo es igual salario para todos, sino 

a igual trabajo igual salario, !lo es igual reconocimiento para 

todos en beneficios sociales, sino igual reconocimiento por mé-

26) R<;CASBtlS, Siches, Luis. op. cit, p. 589. 
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rito igual. !lo es igual castigo para los que delinquieron, si

no igual pena por igual' .delito. No es igual precio para todas 

las cosas, sino igual precio para las cosas de igual valor eco

nlSmico. 

Las desigualdades f!sicas •eatatura,fuerza muscular, buena o 

mala salud, etc.• las desigualdades intelectuales -talento, po

sesien o carencia de determinadas capacidades, etc.- y las desi 

gualdadea materiales y econ&nicas mayor o menor riqueza acumul~ 

da, herederos o desheredaros, con tierras o sin tierras-. no -

deben constituir hechos con relevancia jur!dica, que afecten los 

derechos fundamentales del hombre, ni tampoco a loa derechos que 

surj11n de relaciones jur!dicas concretas, tales como las de com

prador, vendedor, arrendador, arrendatario, etc. y s!, en cambio, 

si ee trata ti<! cubrir puestos, para la Policia, no cabe duda de -

que la estatura, el vigor y la agilidad de los muscules deben -

venir a colacien. Si se trata de nombrar funcionarios cuyas a~ 

tividades requieran un talento especialmente calificado, las d.!!, 

sigualdades en ~ste deberán producir consecuencias jur!dicas, -

es decir, deber~n ser tomadas en cuenta por el Derecho, en cua,n 

to a los nombramientos y los ascensos. Si se trata de las rel~ 

ciones entre patrones y trabajadores el Derecho debe tutelar sus 

relaciones para igualarlas dentro de su desigualdad, dandolu 

oportunidad igual al más d~bil de esa relaci6n que es el traba

jador. 

la participaciOn individual en el bien colectivo debe -
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ser proporcional al esfuerzo y aportaci6n prestados por cada -

uno de los miembros de la sociedad, para la realizaci6n delbien 

corndn. Principio 4ste que determina el verdadero sentido del -

ideal igualitario1 pues bien es cierto que por esencia todos los 

hombres son iguales -de ah! que a todo hombre deba reconoc~rsele 

y garantiz!rsele las prerrogativas esenciales de la persona- e~ 

to no implica que todos tengan el mismo derecho en la distribu

ci6n del bien comttn distribuible, ya que individualmente consi-

derados -no en su esencia-, los hombres nacen desiguales -en.i.!!. 

teligencia, en voluntad, en fuerza f!sica, y en general, en ap

titudes y capacidades-; luego es evidente que no todos los hom

bres. prestan iguales servicios a la sociedad ni contribuyen en 

la misma forma eficaz al bien comttn, por lo cual tampoco tienen 

derecho a que se les asigne igual participaci6n en ese bien. La 

verdadera igualdad -en este caso- consiste en tratar desigual-

mente, aunque proporcionalmente, a seres desiguales.•27 

Ahora bien, lo antes señalado en t~xrninos generales, plantea 

sin embargo, muchos y d!ficiles problemas en la pr!ctica, en 

cuanto a cuales son las desigualdades que la justicia debe to--

mar en cuenta. El problema consiste en averiguar si unas de--

tei::minadas desigualdades deben ser relevantes para la justicia, 

y, por tanto, fuentes de justificadas ~iferencias jurídicas. 

Para esto es necesario que tengamos presentes los siguientes 

27) PHECil\IlO, Hern!ndez, Rafael, op. cit. pp. 203-204. 
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axiomass debe existir igualdad en dignidad indiviaual, en dere

chos a la vida, a la segll.ridad personal, a las libertades de. 

conciencia, de pensamiento de asociaci6n, al trabajo, etc. Tam

bian debe haber igualdad jurtdica respecto de ciertas materias · 

en las que de hecho hay desigualdades reales, pero irrelevantes 

para la justicia en determinadas relaciones jurtdicas. Pero en 

cambio, debe haber desigualdades jur!dicas fundadas en aquellas 

desigualdades de facto que son relevantes para la justicia en -

determinadas situaciones jur!dicas. 

"La averiguaci6n de si determinadas desi9ualdades deben ser 

relevantes en justicia para el Derecho, o no, es un problema 

que no puede ser resuelto en térn1inos absolutos, generales y n~ 

cesarios. Es un imperativo de axiolog~a jurtdica aplicada el -

procurar que la situaci6n posesoria de cada persona esté en ar

mon!a con los méritos que haya contraido mediante su trabajo y 

los resultados de éste. A tal respecto se debe tomar en consi

deraci6n no s6lo el volumen cuantitativo de trabajo, sino tam-

bi~n, y dando a ello rn4xima importancia, el valor humano de los 

productos del trabajo, ateniéndose, para ello a una escala esti 

mativa correcta. No cabe duda de que en esa escala el grado s~ 

perior estA representado por las tareas espirituales (cient!fi

cas, art!sticas, filos6ficas, tecnolOgicas), y por las directo

ras en el ilstado, en los dem4s entes pdblicos y en las grandes 

instituciones sociales, industriales, etc. 
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"nay otras desiguald~des reales que son fuente justa de desi 

gualdades jur!dicas, a saber: las diferentes funciones que los 

varios seres humanos desempei\an en la sociedad: la funci6n de -

padre, la de madre, la de hijo, la de autoridad, la de jefe; la 

de subordinado, etc. Y a cada una de esas funciones correspon-

de una esfera particular de (lo suyo), que es fuente de justifi 

cadas desigul.d.li:Jes jur~dicas. • 28 

Constituye uno de los primeros principios de la persona hum~ 

na, el ser igual a su pr6jimo, es decir, tener el mismo destino 

, y la misma dignidad, sin embargo, esa igualdad se debe combinar 

con la desigualdad que a su vez, caracteriza al hombre. Por 

ello los derechos b&sicos del individuo no implican homogeneidad 

o identidad. El orden justo presupone las diferencias de la 

distribuci6n y por tanto, la desigualdad de los beneficios y de 

las cargas, la desigualdad en las tareas y en las aportaciones. 

As! pues, el principio de la igualdad esencial entre todos -

los hombres, en cuanto a la dignidad ética de la persona indivi 

dual y en cuanto a derechos fundamentales, no excluye, la just! 

ficaci6n de tantas diferencias relativas a derechos concretos, 

en raz6n de lo siguiente: 

l. Las distintas conductas de los hombres: rectitud, labo--

riosidad, maldad, legalidad, delincuencia, flojera, descuido, -

etc. 

28) RECASI:NS, Siches, Luis, op. cit. p. 590. 
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2. Las diversas aptitudes individuales, q~e sin ser atribui 

das a los individuos, por tenerlas por suerte, si en car.ibio ti~ 

nen un valor social: ejm. aptitudes mentales y f!sicas. 

3. Desigualdad en roles sociales: como Padre, !!adre, Hijo, 

Servidor Pablico, Comerciante, Jefe, Subordinado, etc. 

lll problema a vencer en favor de la igualdad de los hom--

bres ~~ la discriminaci6n que es una distinci6n perjudicial por 

las siguientes razones: 

l. Hechos no imputables al individuo irrelevantes socialmen 

te, tales corno las diferencias raciales, el color, o el sexo. 

2. Las Posiciones Colectivas Generales cor.10 el idioma, la -

religi6n, la opini6n polttica, o de cualquier otra tndole, la -

posici6n econ6mica, el estrato social, o el origen nacional. 

Para manejar mejor la discriilll.naci6n va."los a clasificar las -

conductas discriminatorias en dos grupos. 

l. Discriminaciones jurídicas, y 

2. Discriminaciones sociales. 29 

Las primeras consisten en actos u omisiones que afectan der~ 

29) Vid, Ibidem, p. 591. 
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chos subjetivos, y las segundas son conductas que implican ave_!: 

sienes fundadas en los prete~tos señalados en la enumeración an 

terior, pero on relaciones sociales dnicamente, sin relevancia 

jur1dica,corno sertan, el no invitar a algdn tipo de gente a nue~ 

tra propia casa. 

Las discriminaciones jurtdicas son las que aqut vamos a comen 

tar, pues las otras salen de nuestro estudio, sin einbargo, pode 

mos decir que tambi~n es ir.lportante· combatir· las discriminacio

nes sociales en beneficio de la igualdad universal de los hom-

bres y una forma efectiva de hacerlo es a trav~s de la educa- -

ción. 

La discriminación jur1dica a su vez, se subclasifica en: 

A) La realizada por autoridades, y 

a) La realizada por personas privadas. 

Las discriminaciones jur1dicas realizadas por autoridades o 

sus integrantes puede cometerse tanto por autoridades interna-

cionales, nacionales y locales, a trav~s de cualquiera de sus -

6rganos legislativos, administrativos o judiciales y se pr3.cti

ca concretamente de las siguientes maneras: 

a) Restricci6n de los derechos para determinada posición co

lectiva -por color o por creencia, etc,-
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b) Concesi6n de privilegios a los miembros de cierto grupo 

lo cual excluye de esos mismos derechos a los no favorecidos por 

la concesi6n. 

c) Imposici6n de Obligaciones Terribles a los miembros de d~ 

terminado grupo, por ejemplo: prestaci6n de trabajo forzado, pa

go de ciertos impuestos especiales, obligaci6n de llevar ciertos 

distintivos (como lo hicieron los nazis con los jud1osl, etc. 

Las discriminaciones jur1dicas que se deben combatir tenaz

mente son las que toman como fundamento los pretextos siguientes: 

la raza, el color, el sexo, el idioma, la religi6n, la opini6n p~ 

11tica o de cualquier 1ndole, el origen nacional o social, la po

sici6n econ6mica, el nacimiento o linaje, o cualquier raz6n simi

lar a los enunciados. No debemos permitir jamás que un ordena

miento jur1dico regule de manera directa o indirecta cualquier 

discriminaci6n basada en los pretextos indicados, y sí en cambio, 

debemos pugnar por su total prohibici6n en las normas jurídicas. 

Esta prohibici6n jur1dica de las discriminaciones comentadas 

debe provocar la exaltaci6n de todos los derechos y libertades 

fundamentales del hombre "Discriminar contra los miembros de un 

grupo, por ejemplo, en cuanto a la adquisici6n de propiedad, en 

cuanto a contratos de arrendamiento, en cuanto acceso a las es

cuelas, en cuanto al disfrute de servicios y espectáculos pfibli

cos, en cuanto a dar trabajo, en cuanto a facilidades y oportu-
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nidades de ascensos en un empleo, (en cuanto a linitaciones al 

'de.recho de huelga, de asociaci6n, y de negociaci6n colectiva) -

entrañar!a gravisirna violaci6n de derechos fundamentales del --

hombre. 

"Los pretextos que han solido ser tornados en cuenta corno ba

ses para discrirninaci6n perjudicial constituyen diferencias hu

rnmas inesenciales, que no deben tener ninguna relevancia jur!di 

ca.•30 

•üna de las exigencias primordiales del principio de igual-:. 

dad jur!dica esencial es la de igualdad en dignidad y derechos 

fundamentales, sin discrirninaci6n de ninguna especie.• 31 

d) La Persona Humana, la Sociedad y el Derecho. 

Aprendimos en los apartados anteriores que la persona humana 

-en su esencia-, es raz6n y libertad, que su envoltura rn!s pr6-

xirna son su cuerpo y su alma y es a trav4s de estos corno se rna

nif iesta en el mundo, que actda conscientemente con miras a al

canzar ciertos fines u objetivos que suponen la representaci6n 

de metas que la raz6n pone a su libertad, que es un ser sobre el 

cual pesa un deber ser, que tiene que cumplir una misi6n moral, 

por s! mismo, por su propia cuenta y con su propia responsabili 

dad, que se encuentra inmerso en estructuras normativas que ri-

30) Ibidern. p. 592 
31) Ibidem. p. 591 
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gen su conducta, estructuras que se determinan por fines o cri

terios racionales, establecidos por la r.tisma persona hwnana·, a 

traves de juicios 16gicoa. 

Ahora, vamos a tratar su caracterlstica esencialmente socia

ble, que hasta el momento solamente ha sido mencionada de una -

manera indirecta y presupuesta. Cn efecto, el hombre es esen-

cialmente sociable y existen muchas explicaciones de esta ver

dad, fundamentadas principalmente• 

1) A c11usa de las necesidades o indigencias human·as; 

2) Por raz6n del instinto de conservaci6n1 

3) Un el entendido de la ineludible urgencia para el hombre -

de la Sociedad. 

11 A causa de las necesidades e indigencias humanas, 

La vida de los hombres de todos 'los tiempos se de~ate en esc2 

ger entre las posibilidades limitadas que le ofrece la circuns-

tancia, as! empezando por su cuerpo y su almq por el lugar geo-

gráfico que habita y por el grado social del grupo hwnano al -

que pertenezca, tiene los prir.ieros problemas a resolver en la exis 

tencia, problemas que para solucionar necesariamente requiere del 

apoyo de otros hombres. Asi el grupo humano se presenta como una 

necesidad natural para solucionar los problemas que plantea el 

vivir humano dentro de la circunstaacia, por ejemplo. "l hombre -
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siente hambre, observa que de los animales que lo rodean puede 

ob.tener su sustento alimenticio, sin embargo, el hor.ibre s6lo nuy 

dif!cilmente los puede capturar, incluso lo intenta hacer y fr~ 

casa rotundamente, necesita de otros hombres que le ayuden a 

capturar y matar los animales que necesita, busca la manera de 

comunicarse con esos otros hombres y plantearles su inquietud y 

enseñarles como se puede realizar dicha empresa que será fácil 

en la medida en que todos colaboren en la forma planeada. 

2) Por raz6n del instinto de conservaci6n. 

Las necesidades e indigencias humanas señaladas en el punto 

anterior se relacionan intimamente con la explicaci6n de la co

hesi6n social que le vamos a atribuir aqu! al instinto de con-

servaci6n. 

Por instinto de conservaci6n, en estricto sentido, vamos a -

entender ahora, la capacidad humana apoyada por mecanismos bio-

16gicos para dar de s!, una nueva vida humana, una nueva perso

na humana. 

La impresi6n del ser humano de ese hecho trascendente, des-

pierta en el hor.ibre un profundo sentimiento de amor, o dicho de 

otra manera una qenerocidad radical que inicia aportando al nu~ 

vo ser -pequefio, frágil e indefenso- las mayores comodidades de 

las que el hombre tenga a mano. As!, el hombre cuida e instruye 

a su decendencia, por amor y con inteligencia, porque a su vez, 
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el grupo humano, fortalece al hombre en todos los sentidos, le 

ayuda en la satisfacci6n de las necesidades de todos los d!as. 

3) ~n el entendido de la ineludible urgencia para el hombre 

de la Sociedad. 

~l hombre esta fo:::rnado de cuerpo y alma, pero la esencia pr2 

piar.iente humana no radica en eso, sino en la decisi6n de poner

se a utilizar los mecanismos y elementos que le ofrece el mundo, 

r~spondiendo a la necesidad que le estimula para hacer lo que -

se propone como fin. 

El hombre siente una urgencia, una penuria, un vacío, un ha

ber menester, que le invita a buscar a imaginar algo, con lo 

cual puedaoolmar esa. a;ietencia. bSto es lo que constituye el -

porqué inicial del hacer, por ejemplo: el hombre siente miedo 

de los animales salvajes, y esto lo incita a buscar, a imaginar 

algo que remedie esta penuria, una cabafia. Cl porqu~ de lo que 

va a hacer consiste en la penuria que t~ata de colmar, ya ha -

imaginado que construyendo una casa satisfacer4 esa urgencia. -

Pues bien la casa imaginada, propuesta, constituye el para qué 

o' finalidad de su hacer. Y determinando esto, buscará las acti 

vidades (fuerza de brasas, por ejemplo, etc,) ·y los materiales 

(piedras, etc.) para construir su cabaña. Esas actividades em

pleadaa sobre esos, materiales, constituyen los medios, para 

llegar al fin propuesto (constituyen las causas eficientes cuyo 

efecto será la finalidad deseada). 
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Las primeras explicaciones antes mencionadas de una manera -

simplista resuelven que la sociedad es una solución racional de 

la causalidad; que la sociedad es el efecto deseado, que se an

ticipa mentalmente y que los.medios que utiliza el hombre son -

la causa que origina la necesidad de la sociedad, en cambio, la 

tercer explicación mlls acorde con la esencial cara.cter1sti.ca de 

la persona humana, muestra la ra!z humana, el motivo, el porqu~ 

sin que se relacione con la causa, porque la verdadera causa de 

la sociedad mlls que las necesidades e indigencias humanas y el 

instinto de conservación, es la urgencia que tiene el homlire de 

vivir en sociedad. 

En efecto, el hombre habla no s~lo po;rque posea elmccanismo 

fisiológico del habla, antes bien, porque siente la necesidad -

de hacerlo y si es mudo, entonces acude a otros medios de co

municación; por ejemplo, señas¡y as! tambi~n tiene muchas fa-

cultades que no utiliza, que no pone en pr&ctica; sencillamente 

porque no siente la necesidad de emplear esas facultades, apti

tudes o capacidades, .incluso algunas hasta las desconoce por 

ejemplo la telequinesis. 

La tercer explicación acerca del fen15meno social, es m&s ce!: 

tera sin que las anteriores est~n del todo equivocadas, as!, el 

hombre no realiza actos sociales porque tenga la aptitud o nec~ 

sidad para ello, sino porque siente la ineludible urgencia de -

la sociedad. 
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Creernos que en un ~rincipio las tres razones serialadas son -

el fundamento de la existencla social, mismas que son consecuen 

cia de la comunicaciOn, el instinto de superaci6n y el progreso 

social; elementos t<odos que al lado de las necesidades e indi-

gencias humanas, de Al instinto de conservaciOn y de la deci- -

siOn social humana, dan lugar al principio de sociabilidad. 

La capacidad de comunicaciOn que el h011lbre desarrolla al vi

vir dentro del grupo humano, lo ayuda a poder aprender de los -

dem&s. Esta dualidad canunicaci~n -aprendizaje es muy importan 

te en la sociedad, porque suponiendo que un hombre es muy inte

ligente y pr&ctico que resuelve por si; todos los problemas, t2 

da su eabidur!a y experiencia, si no pudiera comunicarse, pere

cer!a con dicho individuo; y los dem&s, sus conternpor4neos y -

sucesores tendr!an que empezar de nuevo desde el principio, y -

as! sucesivamente, r.on lo que nlngl!n perfeccionamiento ni pro-

greso se coneeguir~a. Por ello lo que caracteriza al hombre es 

superfectibilidaq apoyada en su canunicabilidad. 

As!, resulta que el hombre comienza a vivir, partiendo de lo 

que han hecho los dem4s, sobre cuyo nivel aportar~ ~l su pro-

pia contribuciOn grande o pequeña.Y es la interminable acumula· 

ciOn de inventos teOricos y pr4cticos lo que hace posible el 

progreso. 

El Progreso, supone un conjunto de alcances, de satisfacto--
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res para el hombre, que solo logra gracias a. su esencia social, 

supone una victoria que ~l encamina desde un principio y que -

fsta pude ser de una u otra manera como·mejor le parezca al -

hombre. Es decir, la sociedad es una creaci6n del hombre que 

al.igual es perfectible como el mismo, que puede perfeccionar

se o degradarse de acuerdo a las conductas humanas. As! ser& 

mejor tanto como se esfuercen los hombres en que as! sea, o s.!!_ 

r! peor si olvidan los hombres la naturaleza de la sociedad, -

como la organizaci6n humana, creada por el mismo hombre para -

la satisfacci6n de sus necesidades por lo cual esa sociedad no 

puede ser adversa al hombre porque el hombre la creo con la f.!_ 

nalidad de ayudarse a vivir mejor. 

lo colectivo cumplir& su papel y ser4 beneficioso en -

la medida en que ayude al hombre a resolver una serie de pro--

blemas1 .pero dejandole a la vez una holgura, dentro de la cual 

el individuo pueda ser ~l mismo, pueda moverse con libertad, -

para hacer su propia vida individual. Y por eso cuando se in

tenta colectivizar íntegramente al hombre, estatificarlo, fun

cionalizarlo o, lo que es lo mismo, desindividualizarlo, ento~ 

ces se agota la esencia de lo humano, se deshumaniza al hombre, 

se le destruye. Y, adem~s con ello se troncha irremisiblemen

te el porvenir y toda posibilidad de progreso para la misma S,2 

ciedad, la cual perece resecada, puesto que ella s6lo puede 

progresar merced a las aportaciones individuales.• 32 

32 ) RECASENS, Siches, Luis, op. cit. pp. 140-141. 
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"La sociedad es el hombre mismo considerado en su aspecto -

'relacional'. No es una entidad substancial, pero st constitu-

ye una unidad institucional con un fin especifico que se real! 

za con el esfuerzo de todos los miembros que la integran y se 

aprovecha a todos, fin común que no es la suma de los fines in 

dividuales. As! comprendida la sociedad, como una unidad ins

titucional con un fin especifico, reúne los caracteres propios 

de una persona jur!dica, y por esto se le reputa la sociedad -

jur!dica, colectiva por excelencia.• 33 

De la conjunci6n de la cauaalidad humana y de la decisi6n 

también humana de formar la sociedad, surge la esencia de lo 

jur!dico, que presupone un orden social humano, el cual se fo~ 

ma de la urgencia del hombre de vivir en sociedad y de los fi-

nea que el hombre prevé para encaminar hacia ellos a la soci~ 

dad. 

En efecto, el derecho en su parte técnica esta sometido a -

leyes l6qicas, econ6micas, sociol6gicas, etc. y en su parte ra 

cional esta vinculado a la ~tica o moral. No es mera técnica, 

ni simple enunciado de principios¡ es s!ntesis de estos dos -

elementos fundamentales, adaptaci6n de una técnica a los fines 

racionales que suponen la convivencia humana, de acuerdo con -

las exigencias de una sociedad determinada. 

33 ) PRECIADO, Hern~ndez, Rafael, op. cit. p. 128. 
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"Toda sociedad tiene un derecho objetivo, puesto que la so-

ciedad es cooperaci6n o coordinaci6n de esfuerzos, de modo per

manente, para alcanzar un fin común; y esa coordinaci6n de las 

acciones de varios sujetos -que supone una divisi6n de tareas y 

funciones- implica un reglamento externo que, en cuanto ordena 

la actividad de los miembros de la sociedad a un fin común, que 

vale como bien comlln, es esencialmente derecho. Esto no signi

fica que cada sociedad tenga un derecho completamente distinto 

del que rige a las demas. Sucede con el derecho algo semejante 

a lo que ocurre con el hombre: si se atiende a sus notas indiv! 

duales -estatura, color, capacidades-, se observa una gran des! 

gualdad entre los hombre, pero si se consideran sus notas esen

ciales -animalidad, racionalidad, voluntad libre-, se tiene que 

admitir que hay en todos ellos una naturaleza común. Tambi~n 

los derechos tienen notas individuantes, variables y contingen

tes, y notas esenciales, comunes e inmutables.•:34 

"La regulaci6n jur!dica es indispensable para la existencia, 

subsistencia y din&mica de la sociedad en todos sus aspectos. 

Sin el Derecho, que implanta el orden normativo necesario para 

la vida social, ~sta no podr!a desarrollarse. La normatividad 

jur!dica es para toda colectividad humana lo que el agua para 

los peces, o sea, que dichos elementos son imprescindibles para 

la vida en sus respectivos casos. En toda comunidad indepen- -

dientemente de sus condiciones tempo-espaciales, siempre ha fu~ 

34 ) Ibidem pp. 258-259 
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cionado el Derecho, cualquiera que hayan sido sus modalidades -

org!nicas y teleol6gicas, as! come su fuente y estimaci6n axio

l6gica. • 35 

El Derecho en s1 es un ordenamiento social humano que acoge 

dentro de la substancialidad de sus normas, a diferentes princi 

pios, reglas o tendencias de diferentes disciplinas tanto cult~ 

ralee como t~cnicas y cient!ficas, además refleja en sus pres-

cripciones fundamentales las transformaciones sociales, econ6mi 

cas, culturales y pol1ticas que se registran dentro de la vida 

din:úuica de las sociedades humanas, con el objeto de consolidar 

los resultados de dichas transformaciones y de regular imperat1 

vamente las relaciones comunitarias conforme a ellos, con miras 

a realizar en las relaciones humanas un cierto orden, orden el 

m!s favorable al bien coman. 

Sin esta normaci6n jur1dica, ningan cambio que opere en los 

diversos !mbitos vitales de la sociedad podría tener vigencia, 

respetabilidad ni operatividad reales, ya que los postulados de 

dicho cambio no podr!an imponerse válidamente para regir a la -

colectividad, toda vez que estarían apoyados exclusivamente en 

la fuerza. 

"La historia nos enseña que el progreso de un pueblo depende 

35) BURGOA, Orihuela, Ignacio, op. cit. p. 25 
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fundamentalmente de las instituciones jurtdicas que lo rigen. -

Si éstas garantizan las libertades hU111anas, las actividades le

gttimas, y reglamentan debidamente las formas de convivencia s2 

cial naturales y en es~e sentido necesarias al hombre, el pro-

greso material y espiritual de la sociedad de que se trate, es 

su resultado l6gico. Por el contrario, allt donde las llamadas 

instituciones jurtdicas no se inspiran en los principios racio-

nales que rigen la conducta social del hombre, la sociedad se 

agita y lucha estérilmente. Se ha dicho con raz6n, que un pue

blo s6lo puede progresar cuando cuenta con un buen gobierno, . y 

es evidente que un buen gobierno se funda siempre en un au--

téntico orden jurtdico, en un derecho justo. La experiencia -

nos enseña ••• que no son Gtiles ni duraderas las leyes injustas. 

porque, antes o después, más bien que en el orden desembocan en 

la revoluci6n. •·36 

No sobra señalar, por Gltimo, que aun cuando el grupo humano 

sea fundamental al hombre, éste grupo por et, -llamese pueblo, 

estado, sociedad o naci6n- .no representa una entidad superior -

en aras de cuyo beneficio el ser humano deba sacrificarse total 

mente· hasta el grado de renunciar a su propia libertad mtnima, 

puesto que eso serta contradictorio • .•• ya que es imposible 

que un todo tenga bienestar y felicidad, cuando sus partes son 

desdichadas y están postradas en la abyecci6n y en el servilis

mo. •·37 

36) PRECIADO, Hernández, Rafael, op. cit. pp. 27-28 
37) BURGOA, Orihuela, Ignacio, op. cit. p. 28 
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e) El Bien Común, 

Todo ana1isis social, ineludiblemente debe iniciar por el ha~ 

bre considerado individualmente, y t6rrninar igual, esta idea 

principalmente debe estar presente, en el estudio del bien común, 

por ser el valor principal, al cuál el Derecho se debe perfilar. 

Observemos por que: • el problema medular -nos dice el - -

maestro Recáserm- en la determinaci6n del bien común es el siguie~ 

te: o se concibe el bien com!in, al modo transpersonalista tdel. E.!!. 

tado), como bien del todo social, entendiendo 6ste corno una su-

puesta realidad substante e independiente, que vive por s1 misma, 

que tiene existencia propia -ora como un organismo, ora como una 

fantasmag6rica alma nacional, ora como una m1stica entidad de r~ 

za o de clase, ora como un poder en s! y por s1 valioso en tanto 

que tal poder-, o, por el contrario, se entiende que el bien co

mún no puede ser el bien de la sociedad, considerada ésta como -

algo aparte de los seres humanos vivos integrados en ella, sino 

que el bien común puede consistir solamente en los bienes de las 

personas reales -dir1amos, en la mayor difusi6n posible de la m~ 

yor cantidad posible de bien para el mayor número posible de in

dividuos. Esto es humanismo; esto es clara comprensión del sen

tido de la vida humana, asi como también del sentido de los val~ 

res sociales. Claro que ha.y V.alares sociales, pero éstos pueden 

consistir solamente en medica al servicio de los seres humanos -

reales, vivos -no de los muertos, ni de los que hayan de nacer -

en el futuro-, y no deben ser pensados como bienes especificas -

de la sociedad concebida calenturientamente como una realidad -
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independiente. Tal cosa es pura embriaguez de mitos, que lleva 

a· sacrificar a seres humanos de carne y hueso a meros fantasmas 

sin realidad substantiva• 38 

El· m·aestro Preciado en relaci6n al bien común nos señala que 

•se trata de una noci6n compleja: como bien, casi se identifica 

con el bien de la naturaleza humana¡ como común, alude ante to-

do. al acervo acumulado de valores humanos, por una -sociedad d~ 

terminada ••• es una especie del bien en general, un criterio ra 

cional de la conducta que se refiere en primer t~rmino a la so

ciedad· como entidad "relacional", como la unidad de un todo or-

denado que responde a lo que podr!amos llamar dimensi6n social 

de la naturaleza humana ••• objeto perpetuo de conquista y disc~ 

si6n dada su aptitud o capacidad para ser distribuido, y condi

ci6n al mismo tiempo del desarrollo y perfeccionamiento de los 

hombres; tambifin significa lo común que los individuos no poseen 

ese bien antes de su integraci6n en el organismo social y que -

no s6lo aprovecha a todos sino que a la vez requiere el esfuer

zo coordinado de todos los miembros que integran la comunidad¡ • 

lo cual implica que no está constituido por la suma de bienes i!!. 

dividuales, sino que es un bien espec!fico que comprende vale-

res que no pueden ser realizados por un s6lo individuo, tales -

como el orden o estructura de la propia actividad social, el de 

recho, la autoridad, el r~gimen pol!tico, la unidad nacional de 

un pueblo, la paz social•. 39 

38) RECASENs; Siches, Luis, op. cit. p. 611. 
39) PRECIADO, Hernández, Rafael, op. cit. p. 199. 
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Es importante destacar que el Bien com6n como criterio raci~ 

nal que es, como el ideal de la ordenaci6n social humana, tiene 

diversos aspectos como los que nos señala el maestro RecSsens -

tendientes a que sobresálga ientro del bien comGn a la persona -

humana, cuesti6n que va de acuerdo con las afirmaciones del mae~ 

tro Burgoa, en el apartado anterior, relativas a que el todo no 

esta bien si sus partes as! lo manifiestan. El maestro Precia

do en el pSrrafo anterior nos manifiesta otros aspectos del 

bien eomGn igual de. ºimportantes donde percibimos que prevalece 

un acervo acumulado de valores sociales como bien com6n crea--

dos no s6lo por la suma de bienes individuales, sino que se to~ 

na como un bien general que se conforma por la comunidad social. 

Tambi6n el maestro RecSsens nos menciona ese aspecto del bien 

comGn al señalar: "··· al bienestar general pertenece tambi~n un 

repertorio de bienes objetivos comunes corno, por ejemplo, la paz, 

el orden social, el orden pGblico, la prosperidad financiera del 

Estado, la integridad del territorio nacional, etc. los cuales 

son condiciones que posibilitan la mejor realizaci6n en la mayor 

cantidad lograble de los intereses de todos, seg6n una pauta ar

m6nica, fundada en la jerarquía de los valores•. 40 

observemos que el bien com6n presupone diversos aspectos que 

pertenecen al mismo bien com6n, es importante distinguirlos para 

tenerlos presentes al momento en que tengamos que participar en 

la decisión que lo distribuya, como será el caso cuando llegue-

40) RECASENS," Siches, Luis, op. cit. p. 612 
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mes al final de este trabajo. 

Aat, dentro del bien común debemos distinguir, el bien común 

esencial, fundamental y predominante que consiste en la mayor -

cantidad posible de bienestar para el mayor número posible de -

individuos; el bien común universal o integral de la especie h~ 

mana; en un plano mli11 limitado el bien común nacional y <l:Ofl·contt;!~ 

do m&s reducido el bien común público. 41 

El bien común que persigue el mayor bienestar posible para -

el mayor número posible de individuos, parte de la concepci6n -

del hombre real, de carne y hueso, que sufre y goza, que culti

va los campos o pone en acci6n las maquinas o levanta los muros 

de los palacetes del Pedregal, -siguiendo con palabras del mae~ 

tro Mario de la cueva- con el objeto de asegurar a los hombres 

individualmente considerados, la economta, la salude·, la vida 

y un ingreso, en el presente, y en el futuro que haga posible -

un vivir conforme con la naturaleza, la libertad y la dignidad 

h11111ana. 42 

El bien común universal o integral comprende todas las real~ 

zaciones que el hombreccn su inteligencia y voluntad ha venido 

acumulando desde que apareci6 sobre la tierra, pues constituyen 

un acervo cultural y civilizador que no puede pertenecer a un -

41) Cfr. PRECIADO, Hern&ndez, Rafael. op. cit. p. 200. 
42) Vid. CUEVA, Mario de la, op. cit. p. XIII y ao. 
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ser humano individual, ni a un pueblo, ni a un grupo de naciones, 

sino que representa mas bien un patrimonio común de la humanidad; 

por ejemplo, los idiomas, lasrelig'iones, los sistemas llticos, fi

los6ficos, pol!ticos y jurídicos, las ciencias y sus descubrimie~ 

tos, la tllcnica o aplicaci6n de los conocimientos filos6ficos y 

científicos a la soluci6n de los problemas humanos y a todas las 

realizaciones art!siticas. 

El bien comGn nacional viene a ser la participaci6n de un pu~ 

blo determinado en el bien común de la especie humana, particip! 

ci6n Asta y aprovechamiento que el pueblo a travlls del tiempo, a 

veces de siglos, imprimiAndole un estilo de vida que a su vez r~ 

vierte a la comunidad universal, dándole as! una fisonom!a o f ol 

klor·nacionar.; recordemos que la naci6n, en sentido sociollSgico, 

es la comunidad fundada en vínculos naturales y culturales como 

la sangre, la religi6n, el lenguaje, la cultura o la civilizaci6n 

las tradiciones y costumbres. 

El bien com~n pGblico consiste eri la creacilSn estable y ga-

rantizada de condiciones comunes tanto de orden material como -

de orden espiritual, que sean las más favorables de acuerdo con 

las circunstancias, para la realizaci6n del bien común propio -

de cada uno de los individuos y de los grupos sociales que int~ 

gran el Estado. 

Ahora bien, lo importante es que nos demos cuenta de que la 
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distinci6n de los aspectos del bien común, no forman nuevos bi_~ 

nes comunes aparte, porque el criterio racional que constituye 

el bien común es uno s6lo, es un ordenamiento social humano úni 

ce, que es distribuible y que en esto presenta su mayor comple-

jidad. 

Corno el Bien común se presenta bajo diferentes aspectos cene~ 

rrentes que denotan una síntesis de la dimensi6n social de la -

persona. humana, se suscita la cuesti6n consistente en determinar 

los límites _de operatividad de cada uno de ellos. En otras pa

l~bras, .surge el problema de precisar el alcance y contenido de 

las distintas exigencias en que se condensa el Bien común con -

miras a alcanzar las realidades que supone la perfecci6n de la 

persona humana. 

Determinar hasta que punto debe el orden jurídico limitar la 

actividad y esfera de la persona humaaaconsiderada individual-

mente y hacer prevalecer frente a ~eta los intereses y derechos 

sociales, es un problema difícil que no se puede resolver en 

t~rrninos absolutos, antes bie~ debe analizarse caso por caso 

desde el punto de vista axiol6gico. Sin embargo, es importan

te 11evar a la práctica, las soluciones te6ricas axiol6gicas y 

es preocupaci6n en esta tlisis que a_sí sea, no en vano en la .Pa

cultad de Derecho de la UNl\M se corona los estudios jurídicos -

con la materia de Filosofía del Derecho, la cual investiga las 

causas últimas de las razones más elevadas de los primeros pri~ 

cipios del derecho, con la intención de pasar la ~tapa de filo-
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softa meramente especulativa en que cay6 en el pasado la filoso

fta jurtdica, para colocarla como filosofta aplicada que plan

tee soluciones viables a los problemas jurtdicos. 

Creemos que nuestra Constituci6n Política de los Estados Uni

dos Mexicanos, Legislaci6n Suprema de 1917, armoniza y conjuga -

los diversos aspectos del bien comGn, y estamos de acuerdo con -

lo que al efecto señala el maestro Burgoa: • ••• la Ley Suprema -

de 1917 es el ordenamiento jurtdico fundamental en que se recoge 

preceptivamente la justicia social o Bien ComGn, sin que se le -

pueda adjudicar ning6n calificativo exclusivo ni excluyente, pues 

no es ni individualista o liberal ni'.estatista o colectivista si

no que expresa una verdadera stntesis armoniosa de los primordi! 

les imperativos de carlcter filos6fico, pol!tico, social y econ~ 

mico que deben condicionar a todo derecho positivo bSsico para -

conseguir la felicidad de un pueblo mediante la protecci6n y de

senvolvimiento progresivo de todos y cada uno de sus miembros i~ 

tegrantes, como hombres singularmente considerados y como suje

tos per.tenecientes a las clases mayoritarias de la poblaci6n". 43 

Sin embargo, considero erroneo el pensamiento de algunos aboga-

dos que afirman que lo preceptuado en la constituci6n es salame~ 

te la esperanza de un pueblo, el camino al que debe avocar sus -

esfuerzos, porque ésto es demag6gia pura, que s6lo evade las obl~ 

gaciones y los derechos que impone una Constituci6n como la nue~ 

tra, haciéndose de oidos sordos a la coerciti.vidacf de las normas -

43) BURGOA; Orihuela, Ignacio, op. cit. p. 55-56 
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jurídicas justificando cuestiones incluso contrarias a ella mis- , 

ma, retardando la justicia 'ganada ¡ior lii "po1Haci6n ·· ' en crue-

les batallas, COlllO por ejemplo, la reforma a su artículo 123 en 

1960, donde se le impone un nuevo apartado B, que viene a dis-

criminar a los trabajadores al servicio del Estado y que más ad~ 

lante analizaremos en este trabajo por ser ese su motivo. 

Ahora bien, como los intereses sociales, como las exigencias 

privativas de cada Estado, como las deficiencias, vicios y err~ 

res -por ejemplo el_ señalado arriba- se .·deben corregir en cada 

r~gimen hist6ricamente dado para procurar el bienestar y el pr~ 

greso de un pueblo y como estos problemas varian por razones 

temporales y espaciales, es evidente que no puede aducirse una 

verdad universal concreta respecto del Bien ComGn. Por ende P.!! 

ra distribuir al bien comGn hay que atender a una multituñ de -

factores propios de cada naci6n, tales como la idiosincracia del 

pueblo, la tradici6n, la raza, la problem!tica social, econ6mica 

y cultural, etc. pero siempre respetando, sin embargo, la 6rbi

ta mínima de desenvolvimiento libre en favor de las entidades -

individuales y colectivas a efecto de no degenerar en extremis

mos que no conducen sino al retroceso social. 

De lo anteriormente expuesto, se infiere claramente que el -

elemento central que debe ser tomado en cuenta por el orden jur!_ 

dice, siguiendo el criterio racional del Bien ComGn, es nada m~ 

nos que la persona humana, el individuo que, en concurso con 

sus semejantes, forma la sociedad o los grupos sociales. 
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Desgraciadamente, la historia nos ofrece móltiples ejemplos 

de regimenes poltticos y sociales en los que no s6lo no se res

pet6 la dignidad humana, sino que se rebajo vilmente al hombre, 

trat&ndolo auchas veces peor que una verdadera bestia. Lejos 

de corresponder a su naturaleza ontol6gica y axiol6gica que he

mos delineado en los apartados anteriores; el reconocimiento de 

las garant{as individuales en los siglos XVII y XIX no fueron 

suficientes para dignificar a la persona humana, porque si bien 

es cierto, que se reconoci6 principalmente la libertad e igual

dad humanas -esta Gltima equivocada a través de la concepci6n 

liberal individualista- también lo es, que esa libertad e igual 

dad s6lo eran fol'lll&les y no como deben ser reales. 

Debemos hacer especial hicapié en esa situaci6n, la dignidad, 

la libertad y la igualdad humanas deben ser reales y no mérame~ 

te formales, brindando verdaderos beneficios directos a la per

sona humana, pues a pretexto de beneficios indirectos o remotos 

se impusieron a los hombres -recordemos Inglaterra en la llama

da Revoluci6n Industrial-, los más terribles e injustificados -

sacrificios, que dieron origen al surgimiento de las garant1as 

sociales pues fue evidente, que los derechos individuales no -

pueden realizarse satisfactoriamente cuando no existen ciertas 

condiciones de seguridad material (económica) y de educación y 

cultura porque incluso cuando no se produjeron violaciones a -

los derechos individuales, soli6 acontecer que tales derechos -

no se convirtieron en una realidad efectiva para los sectores 

de la población que carecieron del minimo deseable de bienestar 
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econ6mico y de adjudicaci6n. En el siguiente cap!tulo estudiar~ 

mos las garant!as sociales con detenimiento, por lo pronto bas

te .saber. que dichas garantías persiguen que la libertad e i<JUa!. 

dad humanas sean reales con beneficios directos como los esta-

blece el artículo 123 constitucional, verdadero precepto reivi~ 

dicador de la persona humana hasta antes de contar a partir de 

1960 con ese apartado B que m~s.adelante estudiaremos, uni~ndo

nos convencidamente a sus fundadas críticas • 

. Por filtimo, debemos decir, que el bien coman no puede ser 

justificadamente otra cosa que la mayor suma posible de los bi~ 

nes que se atribuyan a todas las personas o al mayor ndmero po

sible de ellas, como lo persiguen, en su esencia, las garant1as 

sociales, plasmadas en nuestra Constituci6n Política, 
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f) La justicia 

La justicia es una palabra que est! en boca de todos, defin! 

tivamente el hombre la conoce, es una idea clara que no necesi-

ta justificaci6n, toda persona que tiene vocaci6n por el dere

cho, de alguna manera siente amor por la verdad y la justicia, 

antes de saber concretamente lo que significa el derecho, de a! 

guna manera lo relaciona o lo iguala con la justicia, incluso -

la representaci6n que tiene del derecho ea la imagen de la ju! 

ticia, materializada en una mujer con loe ojos vendados, portaTI 

do en una mano, la espada y en.la otra la balanza, y es porque tr! 

dicionalmente la justicia representa el valor jurtdico por exc! 

lencia. 

TambiAn sucede -como nos lo señala el maestro Rec~aens- que 

"Si repasamos la historia del pensamiento humano en todos sus -

periodos, respecto del tema de la justicia, advertimos una gran 

paradoja. Por una parte caeremos en la cuenta, asombrados de 

que este tema ha conservado una identidad radical a través de -

todas las escuelas: acaso en toda la historia del pensamiento -

cient1fico y filosOfico no haya otro tema en el que se haya co~ 

servado tal unanimidad esencial ... El an!lisis de todas las dos 

trinas sobre la justicia desde los pitagOricos hasta el presen

te, pone de manifiesto que entre todas las teortas se da una m~ 

dular coincidencia: el concebir la justicia como regla de armo-

nta, de igualdad proporcional, de proporcionalidad, entre lo 

que se da y se recibe en las relaciones interhumanas, bien en-

tre indiv.iduos, bien entre el individuo y la colectividad" 44 

44) RECASENS, Siches, Luis, op. cit. p. 481. 
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Lo anterior en cierta manera explica un poco, nuestra prime

ra afirmaci6n al abrir el presente apartado, yu que si los est~ 

diosos coinciden en entender a la justicia en forma similar, p~ 

labras m!s, palabras menos, es claro que de alguna manera to-

dos sentimos a la justicia en forma parecida. 

Pero, veamos una definici6n concreta de justicia que por su 

claridad hemos seleccionado: para el maestro Preciado "La justi 

cia es el criterio ~tico que nos obliga a dar al pr6jimo lo que 

se le debe conforme a las exigencias ontol6gicas de su natural~ 

za, en orden a su subsistemia y perfeccionamiento individual y -

social. Criterio ~tico, porque se trata de un principio destin~ 

do a dirigir obligatoriamente la acci6n humana. Y que nos manda 

dar, atribuir o reconocer a todo ser humano lo que se le debe -

de acuerdo con su naturaleza, porque no es un criterio conven-

cional _sino objetivo; pues se funda en los datos constitutivos 

de la dignidad personal, que son esenciales al ser humano, y 

que por esto mismo excluye racionalmente toda discriminaci6n en 

el trato a nuestros semejantes, sin raz6n objetiva s~ficiente" 
45 

Para una mayor comprensi6n se ha dividido clásicamente el e.!!_ 

tudio de la justicia en dos especies: 

l. Justicia general o legal, y 

45) PRECIADO, Hernández, Rafael, op. cit. p. 209. 



65 

Justicia distribuitiva 

2. Justicia particular 

Justicia conmutativa 

Esto es, según se considere los actos humanos en relaci6n 

con lo que exige la conservaci6n de la unidad social y el bien 

común que ya analizamos, o en relaci6n con lo que corresponde a 

los particulares entre st o frente a la·comunidad. La justicia 

general o legal regula los derechos de la sociedad y la justi-

cia particular los derechos de los individuos, esta última se -

subdivide en distributiva y conmutativa porque el hombre tiene 

derechos frente a la sociedad, la cual debe asignar y reconocer 

a cada uno ·su participaci6n en el bien común y también el 

hombre tiene derechos frente a sus semejantes o frente a la mi! 

ma sociedad cuando ésta se coloca en el mismo plano que los PªE 

ticulares. 

Ahora, analicemos las definiciones concretas de las distin-

tas especies de justicia: la justicia general o legal exige que 

todos y cada uno de los miembro~ de la comunidad ordenen adecu~ 

damente su conducta al bien común, rige tanto los deberes de 

los ciudadanos frente a la autoridad como representante de la -

comunidad, como los deberes de los propios gobernantes porque -

también ellos est~n obligados a actuar de acuerdo con las exi-

gencias del bien común, constituyendo una estructura como la 

siguiente: 
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- Sujeto activo, es siempre la comunidad. 

- Sujeto pasivo, es el individuo considerado en su calidad -

de particular o gobernante. 

La justicia distributiva regula la participaci6n que corres

ponde a cada uno de los miembros de la sociedad en el bien co-

mfin, asigna el bien común distribuible, as1 como las tareas o -

cargas con que los particulares deben contribuir, pero si rece! 

damos que, no todos los particulares son iguales, ni contribuyen 

en la misma proporci6n al bien coman, el criterio racional de -

la justicia distributiva es el de una igualdad proporcional. En 

este caso la estructura se invierte as!: 

-'Sujeto activo, es la persona humana. 

- Sujeto pasivo u obligado, es· la autoridad. 

Lo anterior significa que la relaci6n social se rige por la 

justicia general o legal y por la justicia distributiva -que es 

una especie de la justicia particular- de acuerdo a quien cons

tituya el sujeto activo o titular del derecho o el sujeto pasi

vo u obligado, por ejemplo el art!culo.31, fracci6n IV de la 

Constituci6n Pol1tica Mexicana, establece como obligaci6n de 

todos los mexicanos contribuir para los gastos pfiblicos, as1 de 

la Federaci6n como del Estado y Municipio en que se resida, de 

la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, la 

forma de contribuci6n de los particulares, es a trav~s del im-

puesto que es una carga establecida para el sostenimiento de la 

organizaci6n del Estado y de los servicios públicos, que se 
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constituyen como un bien coman distribuido, por ello todos los 

mexicanos estamos obligados a pagarlos de manera proporcional 

y equitativa. 

La relaci6n que se establece entre los mexicanos y el Estado, 

puede ser contemplada ya sea, desde el punto de vista del dere

cho que el Estado tiene de exigir a cada uno de los mexicanos -

su aportaci6n proporcional o equitativa, y estar1amos ante la -

justicia general o legal, o bien desde el punto de vista del d~ 

recho que asiste al mexicano de que se le asigne precisamente -

la cuota proporcional a su situaci6n concreta, es decir, con 

equidad, y estaríamos ante la justicia distributiva. La igual-

dad proporcional que debe regir a los impuestos, puede ser vio

lada por parte de la autoridad, o por parte de los mexicanos; -

en el primer caso, se infringe la justicia distributiva, cuando 

la autoridad establece una cuota desproporcionada e inequitati

va al particular, y en el segundo caso, se infringe la justicia 

general o legal porque el contribuyente deja de pagar la cuota 

que le corresponde. 

Ahora, la justicia conmutativa, que es la otra especie de la 

justicia particular, rige las operaciones de cambio y en gene-

ral, todas las relaciones en que se comparan objetivos, aquí la 

idea de igualdad implica a la justicia y se aplica exactamente 

como una ecuaci6n aritm~tica en la que se comparan dos t~rminos. 

La justicia conmutativa exige equivalencia en~re la prestaci6n 

y la contraprestaci6n, entre el delito y la pena. Aqu! no·se 
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trata de relaciones entre personas humanas directamente, real-

mente lo que impor_ta comparar de acuerdo con el criterio de la 

justicia conmutativa son los objetivos del cambio, en su r.aso, 

la infracci6n y la sanci6n, o la actividad y su producto, se 

trata de una equivalencia en que s6lo se contemplan dos t6rmi-

nos. Cuando el.Estado interviene en una estricta operaci6n de -

cambio, como la compraventa, se da una relaci6n que por su pro

pia naturaleza se rige por la justicia conmutativa, despojando 

al Estado de su carácter de autoridad, por lo que contrata como 

un particular. Para la justicia conmutativa es igual que un co~ 

trato lo celebre el Estado o un particular, ya que en uno y 

otro caso, el precio justo, siempre es el mismo y los derechos 

· y obligaciones que surgen del contrato para ambas partes son 

id6nticos. 

Ael pues, visto lo referente a la justicia, no encontrarnos -

una menci6n concreta de la llamada,"justicia social", ¿ser! una 

nueva espécie de justicia? o·¿quedar! comprendida en las dos e!!. 

pecies ya mencionadas? ¿cuál ser! su concepto? En los pr6Kimos 

p!rrafos trataremos de entender las cuestiones planteadas por-

que es importante para 6ste trabajo la comprensi6n de "la just.!_ 

cia social". 

El planteamiento, la lucha y él reconocimiento de las garan

tlas sociales en el siglo XX, traen consigo el surgimiento dél 

concepto de justicia social, del cual actualmente se discute si 

es una tercera especie de justicia o si queda comprendida en al 
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guna de las tres especies mencionadas. 

Los que sostienen que se trata de una nueva especie de just! 

cia, afirman que la justicia social no s6lo es un nuevo término 

para designar alguna de las dos especies ya señaladas y que ta~ 

poco corresponde con el concepto genérico de justicia referido 

a lo social. 

As1, consideran que adem&s de la justicia general o legal, 

dentro de la divisi6n de la justicia particular, hay tres esp~ 

cies de justicia y no s6lo dos, por lo que para ellos la just! 

cia particular se subdivide en: 

l. Justicia distributiva. 

2. Justicia conmutativa, y 

J. Justicia social. 

En términos generales definen a la justicia social como aqu~ 

lla que tiene por objeto la repartici6n equitativa de la rique

za superflua, con una estructura como la siguiente: 

Sujeto pasivo. Los poseedores de la riqueza. 

Sujeto activo. Los trabajadores. 

Objeto material. Las cosas superfluas. 

Objeto formal. El derecho de los trabajadores. 

Explican que la sociedad esta conformada por dos grupos 

principalmente, de los cuales uno dispone de los medios de pr~ 
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ducción (tierra, bienes, productos, herramientas) y el otro no 

posee nada material, sino dnicamente su fuerza corporal y espi-

· · btual para trabajar. 

Cabe oponer a estos razonamientos la opinión al respecto del 

maestro Preciado: "··· si bien es cierto que uno de los males·

rn!s graves de nuestro tiempo se debe a la injusta distribución 

de la riqueza, esto no implica que para resolver los problemas 

que plantea, haya necesidad de buscar un nuevo criterio racio-

nal, sobre·todo si se reconoce, como debe reconocerse juzgando 

de las cosas imparcialmente, que la situación creada es result~ 

do de la concepción injusta, que sobre la naturaleza y función 

de la autoridad, proclamó el liberalismo individualista y de la 

que se aprovechó, poniéndola en pr!ctica, el capitalismo¡ por -

lo que bastar! restaurar el imperio de las tres especies de ju~ 

ticia en la sociedad (l.- Justicia general o legal¡ 2.- Justi-

cia distributiva y J.- Conmutativa como parte de la justicia 

particular) y con ellas el verdadero principio de autoridad, 

tanto en el orden nacional como en el internacional, para que 

el mal de la injusta distribución de la riqueza desaparezca• 46 

Nosotros coincidimos con la opinión del maestro Preciado y -

consideramos que de su definición ya señalada, se desprenden 

elementos suficientes que abarcan el concepto de justicia so- -

cial, porque si la justicia es la obligación de dar al prójimo lo 

que se le.debe conforme a las exigencias ontológicas de su nat~ 

raleza, en orden a su subsistencia y perfeccionamiento tanto 

46) Ibídem. p. 220. 
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individual como social, es claro, pues que el sistema econ6mico 

capitalista, no estl cumpliendo los principios de justicia, de

jando materialmente a los hombres privados de su natural perfe~ 

cionamiento. 

Por otro lado, buscar nuevos vocablos para criterios racion! 

les ya comprendidos por el hombre, introducen confusi6n a esos 

mismos criterios que deben ser perfectamente claros para su ra-

cional cumplimiento, lo correcto es, en todo caso, antes que 

emitir un nuevo vocablo o expresi6n, aportar soluciones concre

tas a problemas concretos como lo son el actual sistema econ6m! 

co. 

no es preciso -agrega el maestro Preciado- hablar de la 

justicia social como una cuarta y nueva especie de la justicia, 

sino tomlndola como t~rmino sin6nimo de la justicia general o 

legal, o mls bien, como la noci6n gen~rica de la justicia, ref~ 

rida a lo social -y que comprende las tres especies clásicas

distingui~ndola as! de la justicia "metaf6rica" que nosotros 

preferimos llamar justicia individual. En este sentido, la jus

ticia social no es un ideal exclusivo de la clase obrera, sino 

que es el principio de la armon1a y equilibrio racional que 

debe imperar en la sociedad perfecta, en el Estado y en la co

munidad internacional" 47 

47) Ibidem. p. 221. 
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As1 entendiendo a la justicia social corno sin6nirno de la el! 

sica concepci6n de la justicia general o legal, serA el princi

pio de armenia en la vida de relaci6n que coordine las acciones 

de los hodlres entre si como partes del todo que es la sociedad 

civil, ordenando tales acciones al bien corndn, formando de este 

modo el orden social humano, 

Es importante destacar que la justicia social y el bien co-

m11n son dos criterios racionales que suponen dos situaciones d! 

farentes que en teor1a se deben distinguir. El maestro Burgoa -

señala que "La justicia social, cuyo logro constituye el objeto 

primordial de la Revoluci6n Mexicana de 1910, no equivale sino 

al mismo Bien Com11n ••• Por ende comprendiendo ambas ideas den-

tro de un solo concepto esencial, la justicia social no es sino 

la s1ntesis deontol6gica de todo orden jur1dico y la pol1tica -

gubernativa del Estado. Etimol6gicamente, la expresi6n •justi-

cia social' denota la 'justicia para la sociedad', y como esta 

se compone de individuos, su alcance se extiende a los miembros 

particulares de la comunidad y a la comunidad misma como un 

todo 'humano unitario• 49 • 

En general, estamos de acuerdo con lo afirmado por el maes-

tro Burgoa, sin embargo, no compartimos su idea de igualar la -

Justicia Social y el Bien Comdn porque estamos convencidos de -

que es importante en teor1a distinguir y separar todos los ele

mentos o pasos que se requieran para alcanzar algo. Distinci6n 

48) BORGOA, Orihuela, Ignacio, op. cit. p. 51. 
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que facilita la comprensión general de todo un proceso, colee&~ 

dones en una situaci6n de mejor!a para participar en los cam-

bios que requiera dicho proceso ya aplicado a la vida real. La 

justicia social ordena toda la actividad social al bien coman, 

la justicia social es el camino por as! decirlo; y el bien ccr-

' man la meta, ambos conceptos se implican entre s!, pero son di-

ferentes, en filosof!a es importante distinguirlos para poste-

riormente (despu~s de comprenderlos, uno por uno, sin supuestos 

previos, sin dejar atr!s implicaciones no resueltas) formarnos 

una visiOn articulada del Universo construida· por razones just! 

ficadas, una por una, intelectualmente 49 . 

Ahora bien, hemos visto que el examen de la justicia, nos di 
rige a la consideraciOn de una serie de valores concretos, que 

nece·sariamente resultan implicados por la idea de la justicia, 

aGn cuando no est!n contenidos en ella, lo que nos hace enten-

der lo que el maestro Rec!sens señala como una gran paradoja, 

consistente en la contradicciOn que resulta, por una parte, de 

la coincidencia generalizada de lo que estrictamente abarca el 

concepto justicia, y por otra, las enseñanzas de la historia 

con relaciOn a los problemas de aplicaci6n pr~ctica de la idea 

de justicia tanto por arduas controversias teóricas, como por -

las m~s sangrientas luchas pol!ticas. 

E11 vfecto, el problema rüdica en los criterios de valor que 

se implican de la justicia, avocarnos a su comprensi6n y resol~ 

49) Cfr. RECASENS, Siches, Luis, op. cit. p. 18. 
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ci6n ser& lo correcto para plantear fielmente el problema de la 

definici6n de la justicia. 

Lo anterior, lo hemos aprendido de las siguientes palabras -

del maestro Recaséns: •concuerdan todos en afirmar que la justi 

cia es un principio de armon!a, de igualdad proporcional en las 

relaciones de cambio y en los procesos de distribuci6n de los -

bienes. Pero el promover igualdad entre lo que se da y lo que -

se recibe, o proporcionalidad en la distribuci6n de ventajas y 

de cargas, implica la necesidad de poseer criterios de medida, 

es decir, pautas de valoraci6n de las realidades que deben ser 

igualadas o armonizadas. La mera idea de armon!a o proporciona

lidad, o de dar a cada uno lo suyo, no suministra el criterio -

para promover esa armon!a o proporcionalidad, pues no dice lo 

que deba ser considerado como •suyo' de cada cual. Se puede es

tar de acuerdo en que se debe tratar igualmente a los iguales, 

y desigualmente a los desiguales según sus desigualdades¡ pero 

al mismo tiempo se puede discrepar sobre cu&les deben ser los -

puntos de vista para apreciar las igualdades y las desigualda-

des, es decir, se puede discrepar sobre lo que pueda ser consi

derado como suyo de cada cual, sobre los puntos de vista axial~ 

gicos desde los cuales se deba enfocar esa tarea de armoniza- -

ci6n, de igualaci6n proporcional o que sirvan para determinar 

lo que debe ser considerado como suyo de cada cual. 

"Las dificultades y la discusión se centran en torno a cúales 

sean los valores relevantes para promover la proporci6n o armo

nía, se centran en torno a qu~ sea lo que deba atribuirse a 
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cada cual como lo 'suyo'. Este problema de valoración material 

o de contenido constituye nada menos que el asunto principal de 

la filosofía política y de la axiología jur(dica" 5º. 

A lo largo de la presente t.esis, vamos a estar pendientes de -

la bGsqueda de esos criterios de valor, criterios de medida o -

pautas de valoraci6n de las realidades que este trabajo plantea, 

con el objeto da dar una soluci6n, lo m4s acabada posible, de -

acuerdo a los principios manejados en este capitulo. 

Pensamos haber vertido en este Primer Capitulo los datos 

constitutivos de la dignidad personal, que son esenciales al 

ser humano, datos que forman u11 criterio objetivo de la natura

leaa humana, miamos que nos servirln para fundar y motivar las 

soluciones concretaa a las que lleguemos en el Capitulo IV, pos-

teriormente al planteamiento de las garantias sociales en el 

Capitulo II y del caso concreto que origina este trabajo en re

laci6n· a .la diferencia de derechos entre los trabajadores en 

general y los trabajadores al servicio del Estado, que se expl! 

ca en el capitulo III. 

50) Ibidem p. 482. 
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CAPITULO II 

"Los DERECHOS HUMANOS, HISTÓRICAMENTE, 
ESTÁN COMPRENDIDOS EN DOS DECLARACIO
NES: LA DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO Y 
LA DE DERECHOS SOCIALES, LA BASE DE 
ESTAS DECLARACIONES ES LA MISMA: QUE 
EL HOMBRE SE REALICE COMO HOMBRE, ÜNA 
DECLARACIÓN COMPLEMENTA A LA OTRA, SoN 
LOS DOS BRAZOS DE UN M 1 SMO CUERPO< 

JORGE CARPIZO, 
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CAPITULO II. 

EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

a) 'íntroducción histórica 

El pueblo de México toleró y aguantó un sin nllinero de injusti 

cias, incluso qUe desconocieron la dignidad de la persona humana, 

fueron 300 áños de dominación, que terminaron al grito de inde-

pendencia del Cura Miguel Hidalgo en el año de 1810, por el que 

destierra a la esclavitud de este nuestro territorio. 

Muchos son los acontecimientos hist6ricos que marcan la lucha 

qilc nuestro pueblo tuvo que librar para que se reconocieran paul~ 

tinamente los derechos inherentes de la persona humana, sin em--

bargo, s6lo se mencionará suscintamente aquéllos que dieron ori

gen ál artículo 123 constitucional precepto que conforma la pri

mera declaración de derechos sociales del siglo XX. 

El maestro Fix-Zamudio nos señala que 11 
••• toco a nuestro país 

el privilegio de levantar la bandera del nuevo Derecho, con la -

consagración de 'garantías sociales' en los artículos 27 y 123 -

de la Constitución de 5 de febrero de 1917.• 51 

El maestro Dávalos nos enseña que "El derecho del trabajo en 

México nace en el Constituyente de Querétaro en 1917, como cons~ 

cuencia del movimiento armado de 1910 que derrumbó a la dictadu

ra de Porfirio Díaz. Fue el resultado de la lucha tenaz y herói 

ca de las clases trabajadoras en muchos años, por el respeto a 

51) FIX-ZAIVDIO, Héctor, "Introducción al Estudio del Derecho Procesal Social" 
.~ Iberoanericana de Derecho Procesal Nº 3, Madrid España 1965 p. 10 
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la dignidad del trabajo y a la persona humana que lo realiza.• 52 

Para poder entender nuestro arttculo 123 constitucional, es -

necesario conocer las causas que lo originaron: es decir los mot~ 

vos que tuvo el pueblo mexicano para levantarse en armas reoirrien. 

do a su legitimo derecho fundamental de rebeli6n, para borrar to

do el sistema socio-polttico que hab1a inper/100 durante varias décadas. 

Concretamente señala el maestro Carpizo, que las siguientes 
fueron las causas de nuestro movimiento social: 

52) 

53) 

•1. El r~gimen de gobierno en el cual se vivi6 al margen de 
la Constituci6n. (de 1857) • 

2. El rompimiento de ligas del poder con el pueblo que di6 
por resultado la deplorable situaci6n del campesino y -
del obrero. 

3. La ocupaci6n de los mejores trabajos por extranjeros. 
4. El gobierno central donde la 6nica voluntad fue la del 

presidente. 
S. La inseguridad jur1dica en que se vivi6 donde el poder~ 

so todo lo pudo y al menesteroso la ley le neg6 eu pro
tecci6n. 

6. El uso de la fuerza tanto para reprimir huelgas, como -
para aniquilar a un pueblo o a un individuo. 

7. Haberse permitido una especie de esclavitud donde las -
deudas pasaban de padres a hijos, de generaci6n en gen~ 
raci6n. 

B. Intransigencia política que se present6 en la negaci6n 
rotunda a cambiar al vicepresidente para el periodo de 
1910-1916. • 53 

lll\.VAUE, JosA, "0Jclstitu::i6n y Nuevo Derectlo del Trabajo", F.d. Porríla. 
Ml!>dco 1988, p. 23. 
CMU'IZO, Jorge, "La COnstitucl6n Mexicana de 1917", tercera edici6n, 
Ed, UNAM, M&ico,1979 p. 29. ------
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Todas las anteriores causas, justificadas a la luz de la fil~ 

softa del derecho, legitimaron el movimiento armado de 1910, por 

ir en contra del Estado que destruy6 la dignidad de los mexica--

nos considerados individual y socialmente, al mantener en una s~ 

tuación deplorable el curso de sus vidas, al fomentar desiguald~ 

des irrelevantes para los fines supremos del Derecho, al afectar 

la esfera mínima de libertad a que tiene derecho cualquier pers~ 

na humana, y en general como consecuencia de lo anterior, al pr~ 

vacar una situación de inseguridad que en mucho alejaba a la nue 

va naci6n de la justicia social y el bien coman necesarios para 

sentar las bases de un gran país • 

. Lamentablemente, el movimiento armado aludido no llegó a ser 

una verdadera revolución -nos señala el maestro Carpizo- 11 La Re-

volución Mexicana de 1910, o de 1913, es mal llamada revoluci6n, 

pu~s no implic6 un cambio fundamental, de esencia, en las estrus 

turas econ6micas. Es un movimiento que en 1910 tuvo una finali-

dad política doble: derrocar al dictador (Porfirio Díaz) y lle

•1ar a la Constitución el principio de la no -reelección. Este m!?_ 

vimiento político se convirti6 en social en 1913 (decimos 1913, 

por dar una fecha aproximada, pues el movimiento de Carranza al 

principio también tuvo carácter político). El movimiento polít~ 

co de 1910 es el antecedente inmediato del movimiento social, y 

es un movimiento efectuado por el pueblo y no de quienes condu-

cían el moviroiento.• 54 

Una revolución verdadera nos sigue diciendo el maestro Carpizo, 

citando a Kropotkine constituye 11 
••• una 'formidable sacudida', 

54) Ibiden. p. l7 
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un cataclismo que haga vibrar a la sociedad desde sus mismas 

ra1ces, una revoluci6n que quiebre el devenir cotidiano, que 

rompa y destruya el sistema econ6mico y que agite la vida inte

lectual y moral, para que se sienta el aliento de las pasiones 

nobles, de los grandes entusiasmos y de los generosos ideales. 

"Desea (la revoluci6n) destruir el orden establecido, enten

diendo por orden la miseria y el hambre que dominan a la socie

dad¡ la educaci6n como privilegio de unos cuantos; la servidum

bre, el envilecimiento de la raza humana y el embotamiento de la 

inteligencia•. 55 

Se puede pensar que la situaci6n infrahumana en que se enco~ 

traban en eae tiempo la mayor1a de los mexicanos, explica de a! 

guna manera el por qué no fue el pueblo, el que condujera el ~ 

vimiento, y el por qué, no se di6 la Revoluci6n Mexicana como -

una verdadera revoluci6n, ya que si los mexicanos se encontra-

ban sumidos en una explotaci6n, donde se les dificultaba conse

guir lo mSs elemental para subsistir, quedando con ello agota-

dos f1sicamente, y adem&s sin tener acceso a una educaci6n b&s~ 

ca, lo 16gico es suponer, que nunca en esas condiciones iban a 

poder idear, maquinar, y realizar al nivel que se di6 el movi-

miento armado de 1910, a lo m&s, como también es 16gico suponer, 

teniendo en cuenta las caracter1sticas esenciales de la digni

dad humana (raz6n y voluntad libre) pudieran pretender la nece

sidad de un movimiento social, pretensi6n que en forma desorga

nizada sin una educaci6n al efecto, en muchas ocasiones, fue 

destruida, como dolorosamente manifiestan, las huelgas de R!o ~ 

55) Ibídem. p. 15. 
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Blanco y Cananea sucedidas entre 1906 y 1907, pero que sin emba~ 

go, sembraron la semilla fecunda que germinar1a en el movimien

to social armado y fructificaria en la Declaraci6n de Derechos -

Sociales de 1917 en la ciudad de QuerétaFO y que en forma concr~ 

ta establece el artículo 123 de la Constituci6n. 

b) Concepto y naturaleza de la Garantía Social. 

La garant1a social es una parte de las llamadas tradicional-

mente garantías constitucionales, las cuales se identifican con 

los derechos de la persona humana consagrados en las leyes supr~ 

mas, esto es, -nos explica el maestro Fix-Zamudio- " ••• de acueE 

do con la corriente cl~sica que se origina en la Declaraci6n - -

francesa de 1789, seg~n la cual, los ,derechos naturales del hom-

bre se transformaban en garantías en cuanto se consignaran en 

las disposiciones de las Cartas Fundamentales.• 56 

Así, siguiendo la corriente clSsica, las garantías constitu-

cionales se dividen en garant1as individuales por un lado y en -

garant1as sociales por el otro, correspondiendo a las primeras -

los derechos individuales y a las segundas los derechos sociales. 

En efecto, al ser evidente que las garantías individuales no 

satisfacían todos los requerimientos que exige la justicia para 

los hombres se empez6 a sentir la urgencia de los derechos so-

ciales, elementales también para el hombre; al efecto el maes-

tro Mario de la cueva sostiene que " •.• la vida se adelant6 a la 

56) FIX-ZAMUDIO, !f'ector. "Las garantías rolectivas e in:lividuales en la rons
tituci6n mexicana ejenplificadas por el juicio de anparc." 
Revista de Deredio Procesal Iberoamericana, Nlin. 4, Madrid España, Afio 
1978, p.p. 789-790. 
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doctrina, porque en l9l7 .•• se proclam6 en Querétaro la primera 

Declaraci6n de derechos sociales de la historia y dos años des

pués la.de Weimar; ciertamente la primera no mencion6 los térm~ 

nos derecho social o derechos sociales, pero si la segunda, y 

fue en ocasi6n de su interpretaci6n que descubrieron los pensa

dores la unidad derecho-del-trabajo-derecho-social. .. 57 

En este punto, el maestro Divalos señala que "La Constitu

·ci6n Mexicana, promulgada el 5 de febrero de 1917, por primera -

vez en la historia de las constituciones del mundo, afirma los -

puntos b&sicos de la reglamentaci6n de los derechos de los trab~ 

jadores; es la expresi6n de la lucha armada iniciada en 1910; es 

la voluntad de la naci6n de hacer justicia a la clase trabajado-

ra. 

"Este orgullo nacional ha llevado a varios autores a mani

festar que los derechos sociales aprobados en Querétaro dieron -

contenido al Tratado de Paz de Versalles de 25 de junio de l9l9, 

a la Declaraci6n Rusa de 6 de enero de l9l8 y a su constituci6n 

de julio de ese mismo año, as1 como a la Constitución Alemana de 

Weimar de 31 de julio de 1919. 

"Es un reto para los investigadores determinar hasta donde 

esas expresi.ones son justas o mera emoci6n patriótiCa." 58 

57) CUEVA, Mario de la, cp. cit. p. 7l. 
58) DIWAIIJS, José, et>• cit. p. 46. 
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Entonces tenemos que esos derechos al pasar a formar parte de 

las Constituciones se denominan, de acuerdo con la corriente el~ 

sica, como garantías sociales. 

El maestro Mario de la Cueva nos señala que "los derechos so

ciales- ••• pueden definirse como los que se proponen entregar la 

tierra a quien la trabaja y asegurar a los hombres que vierten -

su energta de trabajo a la econom1a, la salud y la vida y un in

greso, en el presente y en el futuro, que haga posible un vivir, 

confor~e con la naturaleza, la libertad y la dignidad humana.• 59 

El maestro Carpizo expresa que "Los derechos sociales asegu-

ran al hombre que vivir no es sin6nimo de sufrir, y le dan alien 

to para gozar de la existencia y tratar de superarse. La idea -

de los derechos sociales lleva impl1cita la noci6n de: a cada 

quien.segnn·sus posibilidades y sus necesidades, a partir del 

concepto de igualdad de oportunidades.• 60 

Por su parte el maestro Recaséns manifiesta que "Se trata de 

una serie de derechos-i.lamados tambi~n econ6micos, sociales y 

culturales-, entre los que suelen figurar el derecho a condicio

nes justas de trabajo y a la protecci6n contra el paro y el desem

pleo, los derechos a un nivel decoroso de vida en cuanto a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia m~dica, y 

los derechos de seguridad social en casos de accidente, enferme-

59) CllEVA Mario de la. cp. cit. p. so. 
60) CAAPIZO, Jorge, cp. cit. p. 16l. 
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dad, invalidez, vejez u otros casos de p~rdida de los medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de la voluntad -

de la persona, y el derecho a la educaci6n." 61 

El n~estro D!valos expresa que "El derecho social es·produc

to de una moral colectiva. Corresponde a un distinto tipo de -

hombre: la imagen del hombre sujeto a vtnculos sociales; el ha~ 

bre colectivo es la base del derecho socia1.• 62 

"En resumen -dice el maestro Alfonso Noriega- me parece mucho 

m!s lucido y orientador, adem&s de que opino que tambi~n respon

de, de una manera m&s positiva a la realidad, el afirmar que la 

esencia del Derecho Social, radica en un elemento, que siempre -

he creído que debe ser punto de partida de cualquier investiga-

ci6n de car!cter social: en el hombre mismo. En este sentido, -

.el Derecho Social es, finica y exclusivamente, la consecuencia de 

una m!s depurada y mejor concepci6n del hombre por el Derecho, -

han sido determinados, en una forma mucho m!s decisiva que la 

que pueda haber tenido ningfin otro factor del pensamiento jur!d~ 

ca, por las transformaciones que experimentnn las ideas del hom

bre tal y como el legislador las concibe.• 63 

Al igual que la garant!a individual -que forma la otra parte 

de las garant!as constitucionales- la garant!a social tambi~n se 

61) Rll:J\SENS, Sidles, Icls. et>• cit. p. 600 
62) OAVAia;, Jos!ó. "Derecho del Trabajo I", !!d. Porrfia, Ml!xico, 1985, p. 30 
63) r:mnx;I\, Alfonso. et'· cit. p. 7. 
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revela como una relaci6n jurídica, más los elementos distintivos 

de ambas difieren; la naturaleza, origen y esencia de las garan

tías sociales suponen que el hombre individualmen.te considerado 

al participar en relaciones de sociedad, muchas veces, qued6 co

locado en una deplorable situaci6n social, política, cultural y 

econ6mic·a, que no fue ni es tolerable y que en ejercicio de el -

instinto de superaci6n y en general de las capacidades esencia-

les de la persona humana, 6sta exigi6 del Estado la adopci6n de 

ciertas medidas proteccionistas de ciertos medios de tutela fre~ 

te al otro grupo social que de alguna manera tambi6n en base a -

sus esenciales características humanas estaban detentando el po

der. 

Ante esa exigencia justificada en los más nobles sentimientos 

del hombre y atendiendo a los valores supremos del Derecho como 

lo son la Justicia, el Bi6n Com~n- y la Seguridad, las cosas te-

n1an que cambiar, superándose con ello el Estado y en la misma -

forma la persona humana; al crearse dichas medidas por el Estado 

mediante conductos normativos -como el articulo 123 constitucio

nal-, o sea, al establecerse las garanttas sociales, se form6 

una relaci6n de derecho entre los grupos sociales favorecidos o 

protegidos y aquellos frente a los que se les reconoci6 su verd~ 

dera esencia. En vista de esta circunstancia, los sujetos del -

vtnculo jurídico en que se traducen las garant!as sociales, son, 

por.un lado, las clases sociales.carentes del poder econ6mico o 

de los medios de producci6n y en general los grupos colocados en 

si~µaci6n precaria, y por otro, las castas poseedoras de la riqu~ 

za o situadas en bonancible posición econ6mica. 
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De lo anterior se deduce, que esta relaci6n jur1dica s6lo se 

entabla entre sujetos colocados en una determinada situaci6n so

cial, econ6mica o jur1dica, y entre los que existen lazos rnateri~ 

les determinados, establecidos principalmente en cuanto al proce 

so productivo (capital por un lado y trabajo por el otro) • A d! 

ferencia de la relaci6n jur1dica en que se revela la garantta i~ 

dividual, el vinculo de derecho en que se manifiesta la garantta 

social Gnicamente puede existir entre los sujetos cuya posici6n 

se caracteriza por modalidades especiales, mientras que la prim~ 

ra puede entablarse entre cualquier persona f1sica o moral inde

pendientemente de su condici6n jur1dica, social o econ6mica y 

las autoridades estatales y del Estado. 

concretamente, los sujetos de la relaci6n jurtdica en que se 

traduce la garantta social estSn constituidos, desde el punto de 

vista activo, por las clases sociales desválidas, esto es, care~ 

tes de los medios de producci6n, o sea, de los trabajadores, que 

en el proceso productivo participan a trav~s de su energ1a pers~ 

nal -espiritual y f1sica-; y desde el aspecto pasivo, por aquel 

grupo social deten.tador de los medios de producci6n o capitalis

tas, es decir, por aquel que en la producci6n interviene, no con 

su labor personal, sino mediante la utilizaci6n de bienes de que 

es poseedor o propietario. 

Ahora bi~n, los sujetos de la relaci6n que implica la garant1a 

social bajo su aspecto general, son los dos grupos sociales y 

econ6micos mencionados. Sin embargo, la garantía social no solo 

consta de esos sujetos gen~ricos y sociales, sino que tambi~n 
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existe entre personas humanas individualmente consideradas como 

miembros pertenecientes a dichas dos clases. En consecuencia si 

genéricamente la garant1a social se concibe como una relaci6n j~ 

r1dica entre dos grupos sociales y econ6micos distintos, el tra

bajador y el capitalista, particularmente se traduce en aquel 

vinculo de derecho que se entabla entre un trabajador individua! 

mente considerado y un capitalista o empresario bajo el mismo a~ 

pecto. 

El objeto de la relaci6n jur1dica de la garantía social impl! 

ca la existencia de derechos y obligaciones para sus sujetos. O~ 

da la naturaleza de la garantía social que consiste en que ésta 

es una medida jur1dica, de reconocimiento de la naturaleza esen-

cial.humana, de los trabajadores en particular y de la clase tr!_ 

bajadora en general, los derechos que de la relaci6n jurídica 

respectiva se derivan se originan a favor de los mencionados s~ 

jetos activos y que, en consecuencia las obligaciones se establ~ 

cen a cargo de los capitalistas. 

Por Gltimo, es importante señalar la afirmaci6n del maestro -

Burgoa en el sentido de que "Estando consagradas las garantías -

sociales por la Ley Fundamental, esto es, formando parte del ar

ticulado de ésta, participan también de los principios constit~ 

cionales de supremacia y rigidez." 64 

64) BUIGJA, Orihuela, Ignacio, op. cit. p. 685. 
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De supremacia por que al formar parte de la ley de leyes, su 

contenido no puede ser tratado en forma diferente de como lo es

tablece la constituci6n, no puede hallarse sometido a ningún pr~ 

cepto positivo, toda vez, que el principio de supremacia consti-

tucional, supone que la ley de leyes es superior y previo a toda 

norma establecida, como no procede de ninguna ley positiva, no -

puede ser regulado en sus trfunites por normas jur1dicas anterio-

res. 

• ••• la actividad del legislador ordinario, originado por y en 

la Constituci6n -afirma el maestro Burgoa- debe estar sometida a 

los imperativos de ella y los fundamentos o efectos objetivos de 

dicha actividad, o sean, las leyes, tienen consiguientemente, 

que supedit!rseles tambi6n y, en caso de contradicci6n, debe op

tarse por la aplicaci6n de la Ley Fundamental, lo cual no es 

otra cosa que la expresi6n del principio de supremacia constitu

cional. • 65 

De rigidez porque la supremac1a no opera s6la para conseguir 

el aseguramiento o la. efectividad de la Constituci6n, sino que

con vista a este objetivo se complementa con 6ste otro principio, 

-el de rigidez-, que supone que no puede llevarse a cabo alguna 

modificaci6n o reforma a la Constituci6n, sino se sigue necesa-

riamente un procedimiento especial, con lo que de acuerdo con 

6ste principio se evita la posibilidad de que la Ley Fundamen--

tal sea alterada en forma an&loga a las leyes secundarias. 

65) BURGJA, Orihuela, Igraclo, "Derecho Constitucional Mexicano", cuarta ed., 
Fd. Porrúa, Ml!xico 1982, p. 56. 
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"Son por tanto, -señala el maestro Burgoa- los principios de 

supremacta y rigidez constitucionales los que deben concurrir -

para hacer efectivo el imperio de la Constituci6n.• 66 

En el 'capitulo IV de este trabajo, volveremos a tratar y ahora 

mfis,a fondo, el tema de las reformas y modificaciones a la 

constituci6n, sobre todo, el supuesto de si ¿se puede dar una -

inconstitucionalidad dentro de la constituci6n, originada por -

una reforma o adici6n? toda vez, que de la soluci6n a esa cue~ 

ti6n, se fundamentarán las pretensiones que inspira ésta tesis. 

c) Situaci6n y funci6n del Estado en relaci6n con las Garantías 

Sociales. 

Hemos llegado al punto álgido del problema, al meollo del 

asunto que plantea la presente tesis, lcuál es la posici6n del 

Estado frente a las garantías sociales? 

Las garantías sociales -ya se señal6- implican una relaci6n 

jur1dica entre dos clases sociales distintas desde un punto de 

vista econ6mico genéricamente hablando, o entre dos o más suje

tos individuales particularmente, que crean derechos y obliga-

cienes para los sujetos de esa relaci6n. Pués bién, traducién

dose las garantías sociales en una relaci6n jurídica entre dos 

sujetos que, respecto del Estado y sus autoridades, están colo

cados en,una situaci6n de gobernados, éste y éstas intervienen 

en dicha relaci6n como reguladores, ejerciendo un poder de imp~ 

rio, limitado por el orden jurídico estatal en sus respectivos 

casos •. 

66) Ibídem. p. 359. 
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Es decir, ante las garantías sociales y frente a los derechos 

y obligaciones que de ellas se derivan, el Estado, por conducto 

de las autoridades que al efecto establece la constituci6n y la 

ley (Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, Comisi6n Nacional y Re

gionales de Salarios M1nimos, Secretaría del Trabajo, Procuradu

ría de la Defensa del Trabajo, La Inspecci6n del Trabajo etc.), 

vela por el cumplimiento de todas las modalidades jurídicas y 

econ6micas de las relaciones de derecho en que se ostentan las -

prerrogativas sociales. 

Mediante esta injerencia que tiene el Estado en las relacio-

nes específicas entabladas entre los sujetos de la garantía so-

cial, se eliminan los principios de la autonomía de la voluntad 

y de la libre contrataci6n, en el sentido de que las autoridades 

estatales, en ejercicio del poder imperativo, justificado en este 

caso, en las enseñanzas de la experiencia con el objeto de que -

en pro-de la igualdad jurídica que analizamos en el capítulo an

terior, lo correcto es dar un trato desigual a los desiguales, 

por lo que las autoridades evitan que se formen vínculos que im

pliquen una reducci6n o un menoscabo de los derechos que para la 

clase trabajadora o para el trabajador en particular surgen de -

la garantía social consignada constitucionalmente. Y en el sen

tido inverso, es decir, en el caso en que se mejoren o superen -

los derechos sociales, tales principios subsisten, porque se re-· 

quiere la inteligencia, la raz6n y la libertad para ir adecuando 

los derechos sociales a la vida social, la cual se encuentra en -

una transformaci6n perpetua que produce, como una consecuencia -

inevitable, la modificaci6n concomitante de las necesidades hum~ 
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nas, y de acuerdo con la esencia de los derechos sociales que 

persiguen la elevación constante de las condiciones y niveles de 

existencia de los hombres son vSlidos los principios de autono-

m1a de las partes y de la libre contratación siempre que favorez 

can la perfección que tiende a buscar el ser humano. 

Es ~s. cuando en los v1nculos jurídicos que implican las ga

rant1as sociales, se establecen consecuencias contrarias a lo s~ 

ñalado en el artículo 123 constitucional, aún cuando expresamen

te lo haya aceptado el trabajador, el Estado interviene nulifi-

cSndolos o anulSndolos, evitando que produzcan efectos de dere-

cho violatorios a la esencia de los derechos sociales, es decir, 

son derechos irrenunciables y de orden públlco estando sujetas -

las partes a los mínimos derechos sociales o a mejorarlos en su 

caso, de acuerdo, a una nueva situación econ6mica, política o s~ 

cial que se presente. 

El maestro Burgoa, respecto de la posición que adopta el Est! 

do frente a las garanttas sociales, señala que son un grupo de -

facultades, de las que se allega el mismo Estado para controlar 

el cumplimiento en general de las garantías sociales, las que 

clasifica en tres, como a continuaci6n observarnos: "Este conju~ 

to de (1) facultades imperativas o preventivas (en cuanto a la 

formación de relaciones específicas entre los sujetos de la ga-

rantía social que impliquen un menoscabo a los derechos y oblig! 

cienes legales de los mismos en sus respectivos casos), (2) san

cionadoras (por lo que atañe a la nulidad de pleno derecho de di 

chas relaciones en el caso en que ya se hubiesen creado) y (3) 
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fiscalizadoras (por lo que respecta a la inspecci6n de ras cita

das relaciones espec1flcas con el objeto de constatar si se aju~ 

tan o no a los tl;rminos de la ley que consagra las garanttas so

ciales y sus variadisimas derivaciones), es lo que constituye la 

situaci6n general que el estado guarda frente a las garant1as s2 

ciales, denomin&ndose el régimen constitucional en que tal situ~ 

ci6n impera con el calificativo de intervencionismo estatal, co-

mo opuesto al que prevalece en un sistema exclusivamente liberal 

-individualista, en el que dicha entidad pol1tica y sus autorid~ 

des asumen el papel de meros vigilantes del desarrollo de la vi-

da social sin intervenir positivamente en ella, salvo cuando su~ 

giere algún conflicto de intereses.• 67 

En efecto, lo anteriormente visto, constituye s6lo la ·situa-

ci6n general que el Estado guarda frente a las garantias socia-

les, sin embargo, en particular el Estado tiene otras funciones 

m&s importantes quiza, a las señaladas, concretamente de mero v! 

gilante o regulador porque resulta de importancia fundamental 

ahora, retomar el comentario que se hiz6, cuando se trat6 el - -

Bién Común en el sentido de que el Estado es un ingrediente ese~ 

cial de la vida humana y no un organismo que exista por sí y p~ 

ra si, porque debe ser considerado como un instrumento al servi

cio de los hombres, como medio para que los hombres puedan cum-

plir sus fines propios. Es decir, el Estado existe por raz6n 

del hombre, para servir al hombre, y no al rev~s, el hombre por 

raz6n del Estado. 

67) BORGOI\, Orihuela Igracio, "Ias Garantías Wividuales", Dec.ilrosllptima 
edici6n, Ed. Porrúa, México 1983 p. 686. 
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Por lo tanto, el Estado debe esforzarse en crear y vigilar, en -

la ·medida de lo posible, los supuestos, las condiciones y los 

servicios, para realizar, en la mayor cuant1a que la situaci6n -

lo permita, las exigencias de la justicia, no s6lo en la esfera 

puramente personal, sino también en el campo material o econ6mi

co. 

Esta idea es el fundamento de las garant1as sociales la posl 

ci6n del Estado frente a éstas es de obligaci6n de justicia para 

con los individuos, y no s6lo consiste en adoptar un papel de m~ 

ro vigilante o regulador. 

Ahora, sucede que si bien el fundamento y la justificaci6n de 

los derechos sociales surge con toda claridad, la realizaci6n 

efectiva de ellos no es fácil, como la realizaci6n de los dere-

chos individuales, por ejemplo: para hacer efectivo el derecho -

de libertad de conciencia, o de inviolabilidad del domicilio, lo 

~nico que al Estado le compete es omitir cualquier conducta que 

pueda ingerir en esos ámbitos reservados como exclusivos para el 

individuo. Tambi~n la efectividad de otros derechos individua-

les como la libertad de reuni6n y la de asociaci6n, aparte del -

contenido negativo para el Estado, consistente en el no impedi-

mento, en la no iiltranisi6n,. puede requerir ciertos actos positivos 

del Estado, como aquellos relacionados con las limitaciones de -

esos derechos, por ejemplo, permiso de realizar una manifesta- -

ci6n callejera, registro de la asociaci6n, etc. Pero esas con-

ductas positivas del Estado, no representan el contenido de esos 

derechos, son sencillamente actividades consistentes en la regu-
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laci6n del ejercicio de tales derechos dentro de condiciones de 

paz, de respeto a los derechos ajenos y de las necesidades de o~ 

den pGblico que se identifican con el valor superior del Derecho 

que ea la seguridad. 

En cambio, los derechos sociales tienen por objeto prestacio

nes positivas por parte del Estado o por parte de las personas -

aobre los cuales el orden jur1dico imponga determinados deberes 

correlativos. As! resulta que la efectividad de los derechos s~ 

ciales depende del establecimiento de instituciones y servicios 

pÍlblicos que aporten las prestaciones correlativas, por ejemplo, 

las que tienen por objeto el auxilio en caso de enfermedad, la -

invalidez, la incapacidad para el trabajo,de embarazo y de parto, 

de accidente, de deaocupaci6n o paro involuntario. Los cuales -

se pueden realizar en la medida en que se establezca un servicio 

pGblico de seguros sociales, a trav~s .del cual se brinden esos -

derechos, as1 como, .la fuente financiera para sufragar todas 

esas atenciones. Sin toda la legislaci6n y la reglamentaci6n 

pertinentes y sin el establecimiento efectivo de las institucio

nes que deben prestar dichos servicios positivos, no cabe dar 

cumplimiento real a los derechos sociales del hombre. Y es aqu1 

donde radica la dificultad. 

Ast, • .•• respecto de esos derechos sociales -nos señala el 

maestro Recas@ns-, cuya realizaci6n puede lograrse mediante una 

regulaci6n jur1dica y mediante el establecimiento de los servi

cios adecuados, hay que observar que las condiciones y la cuan

t1a de su cwnplimiento depende en gran medida de las realidades 
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social-econ6rnicas de cada Estado; es decir, de los recursos y -

posibilidades de que cada Estado disponga. El orden jurídico 

puede ipso facto, sin mas, ·obligar a la abstenci6n de cualquier 

ingerencia en la esfera de las libertades individuales; pero no 

puede crear ipso facto, taurnatnrgicamente, las fuentes de rique

za necesarias para sufragar servicios positivos de ayuda a los -

hombres. Sin embargo, los progresos que el Derecho contempera--

neo de muchos paises ha conseguido en esta materia de la seguri

dad social (econ6rnica), han creado nuevos esquemas de coopera- -

ci6n que hacen posible la implantaci6n efectiva de tales servi-

cios en casi todos los Estados.• 68 

Se comprende totalmente la posici6n que el Estado adopta ante 

las garant!as sociales, en general y en particular así corno, la 

dificultad que entraña hacerlas efectivas, a diferencia de las -

garantías individuales. Sin embargo, ¿que pasa con las personas 

humanas que prestan su esfuerzo personal -espiritual y físico-, 

para el correcto funcionamiento del aparato Estatal? es decir, -

¿que sucede con los trabajadores al servicio del Estado? ¿cu51 

es la posici6n del Estado frente a las garantías sociales de sus 

trabajadores? 

Las respuestas que se den a las anteriores cuestiones son de 

fundamental importancia para el presente trabajo, toda vez, que 

el solucionarlas es parte de su objetivo, creemos que aún faltan 

elenentos determinantes para darles contestaci6n, por lo que es -

menester seguir con el planteamiento de esta investigaci6n, sin 

embargo, no hay que olvidarlas para en su oportunidad tratar de 

68) ~. Siches, Luis, op. cit. p. 606. 
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darles soluci6n. 

d) Las Garanttas Sociales y las Garanttas Individuales no se opo

nen ni son incompatibles. 

Las garanttas sociales y las garanttas individuales no pueden 

oponerse' ni ser incompatibles porque estan dirigidas a satisfa-

cer las necesidades esenciales de la persona humana. Sus princ~ 

pios y fines coinciden en el hombre ya sea considerado individual 

o socialmente. El reconocimiento de los dos tipos mencionados -

de garanttas, representan una transformaci6n social muy grande -

tendiente a colmar las inquietudes y carencias de la persona hu

mana que busca constantemente su superaci6n individual y social, 

y suponen ambas un progreso social y personal de la especie hum! 

na. 

A reserva de que en el pr6ximo apartado se trate con mSs det! 

lle desde el punto de vista axiol6gico la uni6n y el complemen

to de las garanttas constitucionales aludidas, y el porque jun-

tas constituyen el acervo de derechos mSs anhelados por el hom-

bre, ahora se verS desde un punto de vista meramente técnico-ju

ridico y ontol6gico, el porque, dichas garantias no se oponen ni 

son incompatibles. 

En efecto, el maestro Burgoa comenta la equivocaci6n en que -

caen algunas personas al adoptar posiciones c'ontrarias a lo 

arriba señalado al manifestar que " ... se ha afirmado que nuestra 

Ley Fundamental es incongruente consigo misma, puesto que, por -

una parte, consagra garantías individuales y, por la otra, esta-
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blece garantías sociales, conceptos ambos que muchas veces se 

oponen, sagún se asienta, hasta el grado de que en varias ocasi~ 

·nes las segundas hacen nugatorias a las primeras. Se ha dicho, 

en efecto, que el articulo 123 constitucional en sus fracciones 

II, V, etc., consigna no solo restricciones a la libertad de 

. trabajo que consagra el artrculo 5° de la Constituci6n como ga-

rant1a individual, sino verdaderas prohibiciones para desempeñar 

cualquier labor bajo la5 circunstancias y condiciones que las 

mencionadas fracciones establecen. Pero generalmente se acude -

al siguiente caso para demostrar la aparente •.. -sigue diciendo 

el maestro Burgoa• contradicci6n u oposici6n entre las garan- -

t1as sociales y las individuales: la antinomia que existe entre 

la libertad de trabajo como garantia individual y la Ley Federal 

del Trabajo (arts. 49 de la de 1931 y 395 de la aprobada por el 

Congreso Federal en diciembre de 1969 y en vigor desde el prime

ro de mayo de 1970), reglamentaria del articulo 123 constitucio

nal. Se dice que de acuerdo con el articulo 5° de la Constitu~

ci6n todo hombre es libre para dedicarse a la industria, profe-

si6n, comercio o trabajo que le acomode, siendo licito. Por su 

parte la Ley Federal del Trabajo impone a los patrones la oblig~ 

ci6n de no admitir como trabajadores a aquellas personas que no 

est~n sindicalizadas, si es que esta condici6n, que declara lici 

to tal ordenamiento, se ha concertado en los contratos colecti--

· vos de trabajo. Esta prohibici6n se ha dicho que es una garan-

tia social, por que fortalece el sistema sindical al evitar que 

en una empresa determinada presten sus servicios trabajadores l~ 

·b~es cuy~ posible actuaci6n pudiera menoscabar la fuerza del si!l 

dicato y al impedir que en una negociación haya obreros que no -
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pertenezcan a ninguna organizaci6n sindical. Se concluye, media~ 

te la comparaci6n de esas dos situaciones (libertad de trabajo por 

un lado e imposibilidad de que ~ste lo preste un trabajador que 

no sea sindicalizado a una empresa determinada, pcr el otro), que 

la mencionada garantía social implica una notable restricci6n a -

la señalada garant1a individual en cuanto que la primera impone 

como requisito insuperable para que una persona pueda laborar en 

una negociaci6n determinada, el consistente en la necesaria pert~ 

nencia al sindicato respectivo.• 69 

Para corregir la anterior equivocaci6n y aclarar el punto tra

tado el maestro Burgoa acertadamente recurre a la naturaleza jurí 

dica de ambas garant1as constitucionales y nos señala: "Para elu

cidar el problema evidentemente tenemos que recurrir a la natura-

leza jur1dica de ambas especies de garant1as. As1, .si dicha nat!!_ 

raleza es completamente dis1mil, si implica situaciones de dere-

cho diversas, si entraña hip6tesis jur1dicas diferentes, entonces 

no son contradictorias ni opuestas, pues la contradicci6n y la 

oposici6n 16gicamente s6lo existen en el caso de que las cosas e~ 

tre las que aquellas se observen, corresponden a un mismo objeto 

o participen de carScteres comunes. Verbigracia, en estricta 16-

gica, no puede haber contradicci6n entre una situaci6n jurídica -

civil y una penal, por ser ambas diferentes, por obedecer a fina

lidades legislativas diversas, por implicar intereses disímiles, 

por comprender relaciones cuyos sujetos son distintos.• 70 

69) llJR(1J!\, Orihuela, Ignacio, "Ias garantías irdi.viduales", q:i. cit. A?· 686. 

70) Idein. 
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En efP.Cto, entre la nateria civil y la penal no puede decirse que exi2_ 

ta contradicción, aún cuando ambas materias formen parte del ord~ 

namiento social humano, porque la divisi6n por materias de la que 

participan es necesaria y no implica contradicci6n por correspon

der a cada una de ellas una naturaleza diversa, que implica esa -

divisi6n. 

As1 por ejemplo, el hecho de que la interpretaci6n de la Ley -

en caso de duda sea adecuada y necesaria en la materia civil, - -

mientras que en la materia penal, eso mismo, est~, estrictamente 

prohibido, no debe ser considerado como una oposici6n más bien, -

debe entenderse como una cuesti6n fundamental para el buen funciS1_ 

namiento de la actividad humana, regulada, de distinta manera de

pendiendo del tipo de actividad humana que deba de ordenarse. 

En ese sentido en tanto la actividad humana no se desarrolle -

en los 'supuestos de la materia penal, el hombre puede actuar li-

bremente, dando como resultado, de acuerdo con su esencia -liber

tad y raz6n- que siempre su actividad supere los supuestos lega-

les y es en raz6n de la duda en que es válida la interpretaci6n. 

No as1 en materia penal donde queda prohibido imponer por simple 

analog1a y aún por mayor1a de raz6n, pena alguna que no esté de-

cretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata 

y esto es en raz6n de que el Derecho Penal es un conjunto de no~ 

mas jur1dicas que prohiben determinadas conductas o hechos u ord~ 

na ciertas conductas bajo la amenaza de una sanci6n, la.cual s6lo 

se le aplicar~ a la persona que exactamente constituya el supues

to penal, lo cual también va a favor de la libertad humana pero -
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desde otro punto de vista. 

Ahora, en el caso que nos ocupa, sucede algo similar, ya que 

las dos especies de garant1as obedecen a dos tipos diferentes de 

consideraci6n de la persona humana, pero que juntas (las garan-

t1as constitucionales) potencializan la consideraci6n que el hOfil 

bre mismo tiene de s1. Es decir, debido a las mismas caracter1~ 

ticas esenciales del individuo humano, su actividad din&mica y -

nunca acabada, requiere para ser ordenada de distintos puntos de 

vista -ambos esenciales- para responder a las exigencias que su

pone un ordenamiento jur1dico humano. 

Entonces si las garant1as individuales y las sociales impli-

can relaciones de derecho diferentes, si estan dotadas de suje-

tos también diversos, si constan de elementos diferentes, en ra

z6n de que parten de un diferente punto de consideraci6n humana, 

resulta que ambas pueden coexistir perfeccionando el orden so-

cial humano. 

Vamos a analizar los distintos elementos que conforman la in

tegraci6n de las garant1as constitucionales. As1, resulta que -

la garant1a individual supone una relaci6n de derecho entre dos 

sujetos que son, por un lado, con el car&cter de activo los go-

bernados, y por el otro, con el car&cter pasivo el Estado y sus 

autoridades. Por el contrario, la garant1a social se traduce en 

un v1nculo jur1dico existente entre dos clases sociales econ6mi

camente diferentes desde un punto de vista general e indetermin~ 

do, o entre individuos particulares y determinados pertenecien--
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tes a dichas cluses. Por ende, es claro que en cuanto a los suj~ 

tos activo y pasivo de ambas especies de garantías, existe una re 

levante diferencia. No se descarta el hecho de que en las garan

tias sociales, en general, el Estado tenga una i_njerencia en las 

relaciones existentes ent~e sus sujetos como vigilante o regula-

dar oficioso imperativo de las mismas, y en particular, tenga una 

participaci6n fundamental para promover las mejores condiciones -

en que se desarrollen efectivamente las garant!as sociales, por-

que lo anterior se origina más que por una obligaci6n directamen

te jur1dica, por una obligaci6n ética y moral estatal derivado 

del car~cter de servicio que el Estado tiene con respecto del ser 

humano. 

aesulta diferente la relaci6n o vinculo jurtdico de las garan

tias individuales con respecto a las garantías sociales, tambi6n 

los derechos y obligaciones especificas que de ellas se derivan, 

teniendo su exigencia y cumplimiento finalidades asimismo distin

tas. Porque las garant!as individuales tienen como objetivo pro

teger al individuo humano como gobernado frente a las arbitraria·· 

dades e ilegalidades del poder pGblico, y a las actuaciones de 

las autoridades depositarias del ejercicio de la actividad esta-

tal soberana. As! la titularidad de las garant1as individuales -

se hace extensiva a todo ittdividuo, a toda persona humana, sin -

_consideraciones de ninguna especie. Por el contrario, las garan

t!as sociales nacieron como reconocimiento a la misma persona hu

mana trabajadora a titulo de medida jurtdica para preservarla, -

.siendo 6sta econ6micamente inferior, ya no frente al Estado y sus 

autoridades corno _obligados directos, sino ante otra clase social 
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y sus miembros singulares que materialmente son más pudientes. 

Por ende la titularidad de las garant1as sociales es mucho más -

restringida que la que corresponde a las garantías individuales, 

pues to que se circunscribe a una clase soc'ial y a sus miembros · d~ 

terminados y particulares, que están en una situaci6n jurídica y 

econ6mica determinada. 

• ••• las garantías individuales y las sociales no se contradi-

cen ••• , por el contrario, son compatibles en cuanto a su existe~ 

c'ia simultanea, debido a que entrañan figuras jurídicas distin-

tas. Por tal motivo, no existe contradicci6n entre la libertad 

de trabajo que pregona el artículo 5° constitucional y la perte-

nencia forzosa a un sindicato como condici6n para ingresar como 

obrero a una empresa de que habla la Ley Federal del Trabajo. 

En efecto, en el primer caso, la libertad de trabajo, como gara~ 

t1a individual que es, se traduce en un derecho para el goberna

do en general de poder exigir que ni el Estado ni sus autorida-

des le impidan dedicarse al oficio que más le agrade y de poder 

evitar que Astos le impongan una actividad determinada (salvo 

las excepciones constitucionales), manifestándose, por ende, en 

la obligaci6n correlativa a cargo de la entidad estatal y de sus 

6rganos autoritarios. Por el contrario, en el segundo caso, la 

condici6n que menciona la Ley Federal del Trabajo no es una res

tricci6n a la libertad de Trabajo cuyo respeto P.s exigible al E~ 

tado y a sus autoridades, sino el requisito que una persona debe 

reunir para ingresar como trabajador a una empresa determinada, y 

cuya carencia no engendra la imposibilidad de que esa misma per

sona se dedique a la actividad que más le convenga.• 71 

71) lbidem. p. 689. 
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e) Las Garantias Sociales y las Garantías individuales juntas -

constituyen los derechos humanos. 

El maestro Carpizo nos enseña que "Los derechos humanos, hi! 

t6ricamente, están comprendidos en dos declaraciones: la del -

hombre y del ciudadano y la de derechos sociales. La base de -

estas declaraciones es la misma: que el hombre se realice como 

hombre Una declaraci6n complementa a la otra. Son los dos -

brazos de un mi:smo cuerpo.• 72 

En el mismo sentido el maestro Mario de la Cueva señala que 

"Los derechos humanos, en sus dos aspectos, derechos individua-

les del hombre y derechos sociales del trabajador, se proponen 

realizar el máximo de libertad para el trabajo. Los primeros -

son, para decirlo as'!., un presupuesto para que los segundos pu!!_ 

dan asegurar la libertad del trabajador durante la prestaci6n -

de su trabajo, pero en alguna medida podría también decirse que 

son un capítulo preliminar del derecho del trabajo." 73 

Por su parte el maestro Alfonso Noriega en relaci6n con los 

derechos sociales manifiesta, "Se trata de los derechos inhere~ 

tes a la persona humana, solo que en su carácter de persona so

cial. Son los mismos derechos del ser humano -de la persona-, 

pero aplicados a sus funciones sociales, econ6micas y cultura-

les, los derechos de los productores y de los consumidores¡ los 

72) CARPIZO, Jorge, op. cit. p. 136. 
73) CUEVA, Mario de la, op. cit. p. 109. 
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derechos de los t6cnicos y de los individuos que se dedican a -

crear las obras del espíritu¡ pero primordialmente, son los de

rechos del ser humano, en su funci6n como trabajador ••• Insisto 

nuevamente, en que me refiero, concretaMente, a que son los mi~ 

mes derechos de la persona individual. Los derechos sociales y 

los derechos del hombre, tienen -para usar el lenguaje de la l~ 

gica escollstica- el mismo género pr6ximo y la diferencia espe

c1f ica que identifica a los primeros, es la siguiente: ~stos c2 

rresponden al hombre, en tanto que 6ste se encuentra vinculado, 

en el ejercicio de su funci6n social, ya sea con un grupo o 

con una clase, o bien con una comunidad determinada. Es preci

samente en lo que consiste esa diferencia especifica -esa vine~ 

laci6n-, y la que obliga al Estado a abandonar una actitud pas~ 

va de "dejar 

c1ficas. • 74 
hacer•, y lo hace SU!llinistrar prestaciones esp~ 

El maestro Carpizo nos sigue diciendo que • ••• el Hombre s6lo 

puede realizar su destino. dentro de la comunidad social, y es-

ta comunidad no tiene otro fin que servir al hombre. El fin de 

la comunidad es la realizaci6n de una obra en comdn y la obra -

en comdn consiste en que cada hombre viva como persona, es de-

cir, que venciendo las estructuras econ6micas, tenga tiempo pa

ra dedicar al ocio, a sus diversiones, y sobre todo a la cultu

ra. El destino del hombre es realizarce como tal, alcanzar su -

esencia de libertad y cumplir correctamente, en la medida de 

sus posibilidades particulares, el trabajo que le ha tocado re~ 

lizar en su lapso de vida, 

74) IOUIDA, Alfonso, q:i. cit. pp. 8-9, 
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"El hombre se percat6 de que es imposible vivir -vivir, no -

biol6gicamente, sino como persona- si no se le aseguraban cier-

tos derechos, que ~1 sentía como suyos. Los derechos hwnanos 

son límites eKteriores de eKistencia. Son las bases de la ac--

tuaci6n humana, y al saber que ellos no serian violados, el hom-

bre se moviliza con libertad para lograr el destino de que hemos 

hablado.• 75 

El maestro Recaséns al efecto señala que "La eKperiencia ha

demostrado que, si bien los derechos individuales son esenciales 

y b!sicos, hasta el punto de que les corresponde el lugar mSs a! 

to en la axiolog1a jur1dica, y los derechos democr!ticos tienen 

una gran importancia, sin embargo, ni los unos ni los otros son 

suficientes, por dos razones: 

"Primera. Los derechos individuales y democrSticos no pue-

den realizarse satisfactoriamente cuando no existen ciertas cond~ 

cienes de seguridad material {econ6mical, y de educaci6n y cultu 

ra. Incluso cuando no se produzcan violaciones de tales derechos 

individuales y democrSticos, suele.acontecer que tales derechos 

no se convierten en una realidad efectiva para los sectores de -

la poblaci6n que carecen del m1nilno 

n6roico y de educaci6n. 

deseable de bienestar eco-

"Segunda. Con ser de la m&xima y suprema importancia los d~ 

rechos individuales y demoer!ticos, fstos no agotan todos los r~ 

75) c.ARPIZO, Jorge, q>. cit. pp. l35-l36. 
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querimientos de la justicia para los hombres. La persona indiv~ 

dual no puede realiza.rse a s1 propia en cuanto a las posibilida

des y potencialidades que tiene, como no sea contando con una s~ 

rie de mGltiples y varias condiciones y ayudas que reciba de la 

sociedad. Hay que ver al hombre no como individuo· abstracto, s~ 

no como individuo real inserto en la sociedad por virtud de la -

propia esencia de lo humano, y necesitando ineludiblemente de 

sus pr6jimos para todas las funciones de su propia vida. Los d~ 

rechos de libertad son como cercas que defienden al individuo 

frente al peligro de indebidas ingerencias de los otros hombres 

y, sobre todo, de los poderes pGblicos. Pero ademSs de barreras 

o cercas que protejan el santuario de la persona individual con

tra cualquier intromisi6n ajena injustificada, es necesario que 

el orden jur1dico proporcione bisagras o mecanismos de engranaje 

para la cooperaci6n, que es indispensable a la vida humana, la -

cual es siempre vida en sociedad. De aqu! que, con acierto, se 

piense que la justicia requiere una serie de prestaciones socia

les positivas.en beneficio de los individuos.• 76 

"La declaraci6n de derechos sociales es el complemento a la -

declaraci6n de los derechos individuales -señala el maestro Car-

pizo- para lograr la justicia, una justicia social, donde la - -

equidad (individualizaci6n de la justicia a·los grupos sociales 

mSs d~biles), logre una naci6n digna, una nación sin injusticias 

que la sangren y la denigren.• 77 

7') m:ASDE, Sic:hes, Lu!s, q>. cit. p. 603 
77) Cl\RPIZO, Jorge, cp. cit. p. 161. 
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Lo anterior representa la explicaci5n-desde el punto de vis

ta de la filosof1a juridica-, de la uni5n y complemento de las 

garantías individuales y de las garantías sociales que suponen 

los derechos individuales y los sociales respectivamente consa

grados en la Ley Fundamental, mismos derechos que no pueden 

oponerse ni ser incompatibles, sino que, por el contrario¡ se -

unen y funden conformando la mejor apreciaci5n que el hombre 

tiene de s! mismo, De ahi, que ambas garantías constituyen el 

acervo de derechos mlis anhelado por el ser humano, y que nunca 

jamSs habían sido considerados en la historia de la humanidad -

c~mo los dos complementos fundamentales para el desarrollo 6pt! 

modela.persona humana. 

Tuvieron.que pasar acontecimientos dolorosos como los que 

nos señala en general la historia de la humanidad y·en particu

lar la historia de México para que saliera a la luz la primera 

Declai;aci5n de Derechos Sociales de la Humanidad, pero no fue -

solamente dolor, sino también educaci5n y cultura lo que provo

c6 que esa declaraci5n -junto con la otra declaraci6n de los d~ 

rechos del hombre y del ciudadano-, se elevaran al lugar mlis a! 

to de la f.ilosof1a del derecho. 

A Gltimas fechas la fusi6n de las garantías, individuales 

con las garantías sociales se ha hecho formalmente y con el ca

rScter de Universal, en efecto, el surgimiento de los Estados -

Totalitarios con diversas formas de actuaci5n, todas ellas con

sistentes en un sinnGmero de ultrajes contra la dignidad huma

na, los atentados que perpetraron contra los mlis preciados bie-
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nes de la cultura y la espantosa Segunda Guerra Mundial por - -

ellos desencadenada, abrieron los ojos de nuev_o hacia la impor

tancia de los "derechos naturales o fundamentales del hombre", 

sobresaliendo de entre estos los derechos sociales, porque como 

ya se señal6,primero son los derechos sociales para que despu~s 

puedan ejercerse satisfactoriamente los derechos individuales. 

La formalizaci6n de la fusi6n de ambas garant1as se despren

de primero de la "Declaraci6n Universal de Derechos del Hombre• 

aprobada y proclamada solemnemente por la Asamblea General de -

las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que conjuga en 

su contenido garant1as sociales y garant!as individuales; den-

tro de las primeras es importante destacar los art!culos que de 

la señalada Declaraci6n Universal el maestro de Buen selecciona 

como esenciales a nuestra!.dláciplina: 

' "Art1culo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, 

tiene derecho a la seguridad social, y a obtener el esfuerzo n~ 

cional y la cooperaci6n internacional, habida cuenta· de la erg~ 

nizaci6n y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 

dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Art1culo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la -

libre elección de su trabajo a condiciones equitativas y satis

factorias de trabajo y a la protecci6n contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminaci6n alguna a 

igual salario por trabajo igual. 
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3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegÚre, as! como a su familia, 

una existencia conforme a la dignidad humana·y que será completa-

da, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protec- -

ci6n social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindi-

carse para la defensa de sus intereses. 

Articulo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al di~ 

frute del tiempo libre, a una limitaci6n razonable de la duraci6n 

del trabajo y a vacaciones peri6dicas pagadas.• 78 

Y segundo por el "Pacto Internacional de Derechos Econ6~icos, 

Sociales y Culturales de 1966, donde "Es significativo que en pr~ 

mer t6rmino se hayan colocado los derechos de tipo social y luego 

los derechos de carácter civil y politice ..• La Asamblea de las -

Naciones Unidas quiso poner 6nfasis, sin embargo, en que era vano 

reconocer los derechos civiles, sino se garantizaba un m1nimo de 

derechos econ6micos y sociales. (como ya lo habla previsto en M~ 

xico el Constituyente de 1917 al elaborar el articulo 123 const~ 

tucionall. En los considerandos del Pacto se expresa que •no pu~ 

de realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del te~or y 

la miseria, a menos que se creen condiciones q_ue permitan a cada 

persona gozar de sus derechos econ6micos, sociales, y cultura_les, 

tanto como de sus derechos civiles y politices ••• Cabe destacar 

78) BUEN , Nestcr de, "Derecho del Trabajo", ta1D I, sexta edición, Ed. Porrúa, 
Mfudco, 1986, p. 421. 
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-que los art1culos del Pacto- enuncian los derechos reconocidos y 

los medios necesarios para turnarlos efectivos. Baste la enW!ler! 

ci6n genérica: Se reconoce el derecho a trabajar, a gozar de re

muneraciones dignas, al descanso, a fundar sindicatos y a afilia~ 

se al de su elecci6n, de huelga, a la seguridad social etc~ •• •79 

Para disolver las dudas sobre si esos hermosos y efectivos de

rechos alcanzan a todos los hombres-trabajadores, sin excepciones, 

la Organizaci6n Internacional del Trabajo cuyo principio rector -

de Derecho Internacional expresa: "El trabajo no debe ser consid~ 

rado simplemente COl!D una mercancta•, suscribi6 el Convenio No. 87, 

relativo a la Libertad Sindical y Protecci6n del Derecho de Sind! 

caci6n, el cual, fué ratificado por .México, y por lo mismo nos r! 

ge de conformidad con los art1culos 123 y 133 de la Constituci6n 

y 6º de la Ley Federal del Trabajo, mism::> que fué publicado en el 

Diario Oficial de la Federaci6n el 16 de octubre de 1950, y que -

en su articulo 2º señala: 

"Les trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinci6n y 

sin autorizaci6n previa, tienen el derecho de constituir las or

ganizaciones que estimen convenientes, as! conv:> el de afiliarse 

a astas organizaciones con la sola condici6n de observar los es

tatutos de las mismas•. 

Del cual, se desprende, de su simple lectura, el alcance Uni

versal de las garant!as sociales, toda vez, que se precisa que el 

derecho a la libertad sindical. (derecho que corona las garant!as 

sociales, partiendo de la trilog1a indisociable del derecho colee--

79) IUIMl!!LLA, Pablo A., "Los Derechos Humanos•. Ediciones de Palma, 
BllÍ!h:l• Aües;·Aitjentúla :1990, P. si. 
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tivo del trabajo: libertad sindical- ncgociaci6n colectiva y hue! 

ga) corresponde. a todos los trabajadores sin distinci6n, situacilSn 

que ratifica el doctor ,Georges Spyropoulos, que siendo miembro ac

tivo de la O.I.T. conoci6 los antecedentes de la suscripci6n del -

mencionado Convenio quien.señala en relaci6n al campo de aplica- -

ci6n de la Convenci6n que le di6 origen que: 

• ••• en cuanto a las personas, la convenci6n se aplica a todos 

los trabajadores y a todos los empleadores, sin ninguna distinci6n. 

En consecuencia los funcionarios pliblicos pueden acogerse a ella. 

Existe, sin embargo, una reserva, pu~s en el art1culo noveno de la 

convenci6n deja a la legislaci6n nacional la facultad de decidir -

si las garant1as previstas por ella se aplicaran a las fuerzas ar

madas y a la polic1a.• 79bis 

Lo que.nos ratifica, sin lugar a dudas, la Universalidad. de 

las garant1as sociales dirigidas a todos los hambres-trabajadores, 

ya que, el hecho, de que los Gnicos hombres que pudieran ser ex-

cluidos- y s6lo de la parte ·que., trata el Convenio 87¡-1 serían -

las fuerzas armadas y la policía, dej!ndose a las legislaciones 

nacionales la facultad de determinar si dichas garanttas previs--

tas por el Convenio, se aplican para dichos hombres-trabajadores, 

lo cual claramente nos deja convencidos de que las garant1as so-

ciales se dirigen a todos sin excepci6n, constituyendo la parte -

m&s importante de los derechos humanos. 

79 bis) Citado por CUEVA, Mario de la, op. cit. p. 627. 
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Los derechos humanos son los ltmites exteriores de la ex is ten 

cia de la persona humana, son los criterios de valoraci6n para -

promover la justicia, la igualdad y el bien comlln en las relaci~ 

nes sociales, constituyen los minimos derechos que se le deben -

al hombre conforme a su naturaleza, son fundamentos de axiologta 

jurtdica te6rica y prlctica en el :momento en que son reconocidos 

Universalmente. Dentro de éstos las garanttas sociales represe~ 

tan la medida concreta para aplicarlos directamente al hombre 

real de carne y hueso, con el objeto de que se desarrolle en ar

nx>n1a con sus semejantes y posteriormente pueda ejercer las ga-

ranttas individuales con toda su capacidad. De nada sirve admi

tir te6ricamente cualquiera de las garanttas individuales, por -

ejemplo, la libertad de pe_nsamiento, si las condiciones econ6mi

cas en que vive lo sumen en el agotamiento f1sico. Por ello los 

derechos humanos fortalecidos por la primera Declaraci6nde Dere

chos Sociales promulgada en Querátaro en 1917 en el articulo 123 

Constitucional, constituyen la mejor consideraci6n de la persona 

humana, de aht su trascendental importancia. 
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fl El original artículo 123 constitucional. 

El original artículo 123 constitucional, es la estructura de -

la primera Decl.araci6n de Derechos Sociales del siglo XX, y el 

complemento de la Declaraci6n francesa de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano de 1789, cor.forma, el acervo de derechos hum~ 

nos anhelados por el hombre por constituir los límites exterio-

res de su existencia¡ es decir, los mínimos y elementales dere- -

ches que exige su dignidad de ser humano. Fué producto de gran-

des ideas surgidas y acrecentadas en el seno del Constituyente de 

Querétaro de 1917. 

En efecto, el grupo de 200 legisladores revolucionarios, deno

minados por la doctrina como el "Constituyente de 1917", fu6 

el receptlculo del dolor de muchos mexicanos, y en consecuencia -

plantearon la soluci6n razonada elaborando el nunca antes visto -

art1culo 123 constitucional precepto inteligente que representa -

la mejor consideraci6n que el ser humano tiene de s1 mismo. 

El planteamiento de lo que ahora es su contenido fue motivo de 

los más interesantes debates en la elaboraci6ri de.la Constituci6n 

Mexicana de 1917, a ra1z de la discuci6n de ·10 que serta el ar-

t1culo s•, pero que sin embargo, despu6s de las intervenciones 

entre otras las de: 

ll Heriberto Jara, en el sentido de que la teor1a de las 

constituciones de ese tiempo no ten!a nada que ver en 

ese momento, en el que era preciso dejar las general! 

zaciones y adoptar medidas concretas como el estable-
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cimiento de la jornada máxima cuya finalidad ea la de 

garantizar la libertad del hombre trabajador, su vida 

y sus energ1as, situaci6n que ~l consider6 noble y 

que era bastante y suficiente para sacrificar la es-

tructura te6rica de las constituciones en lugar de s~ 

guir sacrificando al individuo y a la hwnanidad por-

que, concluy6 hasta ahora, leyes verdaderamente efi

caces, leyes verdaderamente salvadoras, no las encue~ 

tro. 

2) Victoria cuando propuso que en la nueva Constituci6n 

se dieran bases precisas sobre las cuales,legislarSn 

los Estados en materia laboral, mismas que estable-

cieran: Juntas de conciliaci6n y arbitraje, indemni

zaciones por accidentes, seguros de trabajo, jornada 

máxima, salario mínimo, descanso hebdomadario, higi~ 

nizaci6n de talleres, prohibición de jornada noctur

na a mujeres y niños, etc. 

3) Von Versen cuando dijo que era necesario contar con 

toda clase de garant1as para que se tuviera asegura

do el porvenir,e inst6 a los Constituyentes a no te

ner miedo y contra lo señalado por Lizardi en el se~ 

tido de que las ideas propuestas le quedarían a la -

Constituci6n igual que un par de pistolas a un Santo 

Cristo, e.xpresó,_ que si era preciso para garantizar 

las libertades del pueblo que ese Santo Cristo tuvi~ 

ra polainas y 30-30 estaba mejor. 

4) Manjarrez quien fu~ el primero en proponer que las -

cuestiones aludidas eran tan importantes que deb!an 
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comprender todo un tttulo, teda una parte de la Con~ 

tituci!ln, dec!a, que debtan ir, al fondo de la cues

ti6n, la cual consistta en atender debidamente el 

clamor de los hombres que se levantaron en la lucha 

armada porque son -dijo- los que mSs merecen que no

sotros busquemos su bienestar, haciendo esto, habre

mos cumplido nuestra misi!ln de revolucionarios. 

Intervenciones todas que establecieron el sentido humanista 

que guiar1a el trabajo del Constituyente de 1917, farentandO el de 

sarrollo de la raz!ln y la conciencia humana; a partir de ese me-

mento, todas las ideas exp~estas fueron para.mejorar la concep- -

ci!ln del hombre por el hombre mismo, de ah1 todos los grandes pa

sos que se dieron fueron hacia adelante ninguno para atrás. 

El pensamiento de todos se hizo uno fortalecido, las ideas -

que flotaban en el espacio del Teatro Itlll:hide de Querl!taro dqnde -

se realizaron las grandes sesiones de ese cuerpo colegiado _consti 

tuyente eran limpias, claras, naturales y .verdaderas;. la d~cisi6n 

estaba tomada, los nuevos derechos naturales del hombre iban a 

ser señalados a todo el mundo y todos los legisladores constitu-

yentes lo sabian, fué Alfonso Cravioto quien lo reconociera al e~ 

presar que • ••• la libertad de los hombres está en relaci!ln direc

ta con su situaci!ln cultural y con su situaci6n econ6mica ••• · ast 

como Francia, despul!s de su revoluci6n, ha tenido el. alto horrJr de OC!! 

sagrar en la prinera de sus cartas magnas ·los iil!PrtAles derechos del ha!!! 

bre, as! la Pelloluci!ln Mexicana tendrá el orgullo legttimo de mostrar 

al mundo que es la primera en consignar en una.Constituci6n los 
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sagrados derechos de los obreros."~º• .•• se habta declarado la 

idea que ha alcanzado un perfil universal; el derecho del traba

jo son los nuevos derechos de la persona htunana, paralelos y ba

se sin la cual no es posible los viejos derechos del hombre. • 61 

Para mejorar la forma de plasmar esas grandes ideas, se prop~ 

so la creaci6n de una comisi6n dirigida por Pastor Rouaix, al efe!?_ 

to de que con las ideas manifestadas, se formularan las bases g~ 

nerales del nuevo articulo. 

El d1a 13 de enero de 1917, se ley6 ante el Congreso Constit~ 

yente, el proyecto para el titulo VI de la Constituci6n, al cual 

no se le hizo modificaciones de fondo, dado que la decisi6n ya -

estaba tomada, sin embargo, la fracci6n XVIII, que regula la hue! 

ga como arma de defensa del hombre-trabajador para mejorar sus -

condiciones de vida, fue motivo de algunas precisiones, todas 

ellas con el objeto de fortalecerla todavia m&s, a continuaci6n 

se transcribe tal y como la elabor6 y present6 la comisi6n enea~ 

gada de su elaboraci6n: 

" T I T U L O VI 

" D E L T R A B A J O 

"Art. El Congreso de la Uni6n y las Legislaturas de los Esta

dos al legislar sobre el trabajo de car&cter econ6mico, en ejer

cicio de sus facultades respectivas, deber&n sujetarse a las ba

ses siguientes: 

60) cfr. CARPIZO, Jorge, ~.cit. R'· 93-100. 
61) ClJEVA, Mario de la, ~.cit. p. 38. 
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"XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando, empleando medios p~ 

cíficos lleven por objeto conseguir el equilibrio entre los facto

res capital y trabajo, para realizar la justa distribuci6n de los 

beneficios. En los servicios de interés p6blico será obligatorio 

para los huelguistas dar aviso con diez días de anticipaci6n al 

Consejo de Conciliaci6n y Arbitraje del acuerdo relativo a la sus

pensi6n del trabajo.•6 2 

Es muy importante que observemos que el proyecto de la comi-

si6n hacía referencia a los servicios de interés p6blico es decir 

a los que son desempeñados por los trabajadores al servicio del E~ 

tado, y la 6nica condici6n que se les ponía para tener derecho a -

la huelga era que dieran aviso con diez días de anticipaci6n. 

Lo que muestra claramente, lo que se ha veni.do afirmando en -

general (respecto del original artículo 123 constitucional, en el 

sentido de que est~ dirigido sin distinciones al hombre-trabajador 

en general, independiP.ntemente del trabajo que realice, por ello, 

los maestros Mario de la Cueva y Jorge Carpizo incistentemente pr~ 

cisan como lo vimos en el apartado anterior, que el contenido del 

artículo 123 constitucional, es el complemento de las garantías i~ 

dividuales, por lo que constituye la estructura de los nuevos dere 

chas humanos. 

El preámbulo del artículo quedaba chico a la noble idea adop

tada por lo que fué modificado, para que su alcance fuera general 

como veremos. 

62) Cfr. CARPIZO, Jorge, op. cit. p. 100. 
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En ese sentido el constiJ:uyente de Querétaro, que como ya se 

señal6, habla decidido mostrar al mundo con orgullo los nuevos de

rechos humanos,y al igual que al creador, al armar un instrumento 

de utilidad para el hombre procura que en lo posible éste funcione, 

tanto en condiciones normales como en condiciones adversas, es de

cir, que sea efectivo en distintas situaciones, as!, al establecer 

el derecho de huelga el constituyente pens6 en las distintas situ~ 

cianea en que se podrf.a utilizar por el hombre-trabajador, y haci~ 

do caso a lo pedido por Von Versen en el sentido de no tener miedo, 

estableci6 el arma de la huelga para todo hombre-trabajador como 

un derecho esencial al ser humano. 

Con objeto de que el señalado instrumento funcionara mejor en 

todas las condiciones imaginables, y el proyecto, afin cuando en g! 

neral estaba bifin, todav!a era necesario darle mls operatividad y 

alcance, magistralmente estableci6, como se hace al crear cualquier 

instrumento eficaz, sus debidas· limitaciones y excepciones de la -

siguiente manera: 

lº las huelgas deben tener siempre por objeto, el conseguir el 

equilibrio entre los factores capital y trabajo. 

2• tratSndose de servicios pfiblicos o de inter~s pOblico o se! 

vicios que dependan del Gobierno por considerarse el caso extremo -

del ejercicio esencial de la huelga, se debe dar aviso con 10 d!as 

de anticipaci6n siempre y cuando el pa!s no se encuentre en el est~ 

do desgraciado de guerra; ademls de que Gnicamente por obviedad se 
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excluye, s~lo de este derecho social al Ejército Nacional y a los 

obreros de establecimientos fabriles milit.:ires por considerarse-

les asimilados al ejército y, 

3° las huelgas serlin iUcitas exclusivamente cuando la mayo

r1a de los huelguistas ejercieran actos violentos. contra las per

sonas o las propiedades. 

En cuanto al primer punto señalado arriba, el proyecto esta

ba bién, por lo que s6lo fué objeto de una mejor redacci6n corno -

se verá mlis adelante; en el segundo punto el proyecto de la comi

si6n no hab1a considerado el caso desgraciado de una guerra y la 

asimilaci6n de los obreros de establecimientos fabriles militares 

al Ejército Nacional, por lo que en ese Gnico caso, debta hacerse 

una excepción al tan noble derecho de huelga, y por Gltimo en re

laci6n al punto 3°, el proyecto tenta una redacci6n ingenua que -

era necesario aclarar, porque señalaba la calificaci6n de la lic~ 

tud de la huelga, cuando se emplearan medios pactficos, cuesti6n 

que atendiendo a la naturaleza de la huelga no siempre es del to

do posible, por la actitud de defensa que adopta cualquier patrón 

al ver que le cierran el centro de trabajo, por lo que, se redac

tó de mejor manera dejando un hueco donde cabe un rompimiento 

del orden, como lo supone el ejercicio de derecho de huelga, lo -

que redunda en la fortaleza y la efectividad de ese derecho para 

el beneficio del trabajador. Después de esos ajustes a la frac-

ci6n XVIII del proyecto, notoriamente se rnejor6 y sin ninguna otra 

observaci6n al proyecto en general, el dta 23 de enero de 1917 fué 

aprobado por unanimidad. 
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El texto original del artículo 123 constitucional aprobado y 

promulgado en Quer~taro ese año, representa una visi6n completa 

del hombre trabajador sin precedentes; con el objeto de que se 

aprecie en su magnificencia el cambio a la redacci6n del preám

bulo del artículo y de la Qnica f racci6n del proyecto que fué o~ 

jeto de algunas precisiones, para mejorarla por el pleno del Co~ 

greso Constituyente, se transcribe en seguida: 

"Artículo 123. El Congreso de la Uni6n y las Legislaturas 

de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas 

en las necesidades de cada regi6n, sin contravenir a las bases 

siguientes, las cuales regir4n el trabajo de los obreros, jorna

leros, empleados, dom6sticos y artesanos, y de una manera general 

todo contrato de trabajo: 

XVIII. Las huelgas ser4n lícitas cuando tengan por objeto 

conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la pro

ducci6n armonizando los derechos del trabajo con los del capital. 

En los servicios pQblicos aer4 obligatorio para los trabajadores 

dar aviso, con diez d!as de anticipaci6n, a la Junta de Concili~ 

ci6n y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensi6n del 

trabajo. Las huelgas ser4n consideradas como ilícitas, Gnicame~ 

te cuando la mayoría de los huelguistas ejercieren actos violen

tos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra 

cuando aqu~llos pertenezcan a los establecimientos y servicios 

que dependan del Gobierno. Los obreros de los Establecimientos 

Fabriles Militares del Gobierno de la Repdblica, no estarán com

prendidos en las disposiciones de esta fracci6n, por ser asimil~ 
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dos al Ejército Nacionai.• 63 

El mandato constitucional estaba dado, la reivindicaci6n del 

hombre por el hombre mismo se hab!a' realizado, dándole calor a -

las relaciones humanas, un calor reconfortante, que además vis--

lumbr6 la esperanza de que alglln d!a termine la explotaci6n del 

hombre por el hombre, y las oportunidades sean iguales para to-

dos y el esfuerzo personal sea lo que cuente para ascender en la 

escala social para que todos participemos de los bienes de la cu! 

tura perfeccion!ndonos d!a a d!a. 

63) Cfr. DAVIW>S, José, Constituci6n y Nuevo Derecho del Trabajo, 
op. cit. p. 259 y 261. 
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CA P 1 TU LO 111 

•EL FIN DE LA COMUNIDAD ES LA REALIZA
CIÓN DE UNA OBRA EN COMÚN Y LA OBRA EN 
COMÚN CONSISTE EN QUE CADA HOMBRE VIVA 
COMO PERSONA, ES DECIR, QUE VENCIENDO 
LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS, TENGA TIEM 
PO PARA DEDICAR AL OCIO, A SUS DIVER-
SIONES Y SOBRE TODO A LA CULTURA, EL 
DESTINO DEL HOMBRE ES REALIZARCE COMO 
TAL, ALCANZAR SU ESENCIA DE LIBERTAD Y 
CUMPLIR CORRECTAMENTE, EN LA MEDIDA DE 
SUS POSIBILIDADES PARTICULARES, EL TRA 
BAJO QUE LE HA TOCADO REALIZAR EN SU -
LAPSO DE VIDA," 

JORGE CARPIZO, 
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CAPITULO III 

LAS PRINCIPALES REFORMAS A LA CONSTITUCION GENERAL EN 

TORNO A LOS TRABAJADORES BUROCRATICOS 

a) Antecedentes: 

"La Constituci6n de 1917 era una s1ntesis de los objetivos -

que la facci6n revolucionaria trinfante proponía como marco ins

titucional para el nuevo sistema ••• la prSctica mostr6 que el e~ 

quema formal no funcionaba en la realidad. Las fuerzas destaca-

das por la Revoluci6n no pudieron ni quisieron circunscribirse a 

las reglas constitucionales·. • 64 

Tal fu~ el caso del Gobernador militar de Veracruz, CSndido 

Aguilar, yerno de Venustiano Carranza, quien contraviniendo el r~ 

ciente art1culo 123 constitucional, excluy6 a los trabajadores al 

servicio del Estado de veracruz de los beneficios de la Ley del -

Trabajo de esa regi6n de fecha 14 de enero de 1918, limitando con 

ello el verdadero alcance del articulo 123. 

En efecto, aprobada y promulgada la nueva Constituci6n de 

1917, tocaba a las legislaturas Locales expedir leyes sobre el 

trabajo, fundadas en las necesidades de cada regi6n, ya que en ob 

servancia del régimen Federal,ahora tenían la facultad concurren

te con el Congreso Federal para ello, con la condici6n de no con

travenir las bases m!nirnas establecidas en el articulo 123 consti 

64) MEYER, Lorenzo "El primer tramo del camino" Historia Gene-
ral de México, tomo 4, Primera reirnpresi6n, Ed. El Colegio de 
Mgxico, M~xico 1981, p. 122. 
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tucional, con el objeto de que todos los mexicanos vivieran y di.!!. 

frutaran la nueva consideraci6n que como seres humanos ya se les 

hab1a reconocido, pudiendo ahora avocarse plenamente al trabajo 

que enqrandecer1a a nuestra Naci6n. 

El mandato constitucional. era muy claro, y los debates en su 

elaboraci6n hab1an sido ilustradores, humanistas y revolucionarios 

estableciendo loa derechos mtnimos que ten1an todos los trabajad~ 

res, sin embargo, el Gobernador de Veracruz C~ndido Aquilar, pese 

haber sido diputado del Conqreso Constituyente de 1917, un año 

después, al elaborar la Ley del Trabajo de su Estado, excluy6 .. cle 

esa leqislaci6n,en el art1culo 8° a los trabajadores al Servicio 

de su Estado, distinguiendo gravemente a esos trabajadores, cuan

do la Ley Fundamental no los babta distinquido, en todo caso, un! 

camente condicionado para el ejercicio del derecho de huelqa como 

ae desprende de la fracci6n XVIII del arttculo 123. 

Lo anterior pudiera explicarse, debido a la concepci6n mil! 

tar de C'ndido Aquilar aprendida en el frente de batalla y a la 

aaimilaci6n subjetiva de los empleados y funcionarios de la Admi

ni&traci6n y Poderes del Estado con el Ejército que él tenla, no 

obstante ello no deja de tener -dicha exclusi6n- ninguna justif i

caci6n. 

En términos qenerales la Ley del Trabajo del Estado de vera

cruz de 1918, tuvo mucho reconocimiento, por ser la primera ley -

del Trabajo de la Reptiblica y del Con ti.nen te.,, ademi!is de ser una 
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legislaci6n ejemplar en su tipo, por dar reconocimiento pleno a -

la libertad sindical y al derecho de huelga situaci6n que minimi

z6 la grave contravensi6n al articulo 123 constitucional con res-

pecto de los trabajadores del Estado. La resonancia que tuvo di

cha ley en los otros Estados de la Rep6blica provoc6 una grave 

confusi6n sobre el verdadero sentido y alcance del art1culo 123 -

constitucional, porque por un lado regulaba de una forma muy po-

sitiva los derechos de los trabajadores y por la otra discrimina-

ba de su contenido a los trabajadores al servicio del Estado, vi~ 

landa f lagrantemente la fracci6n XVIII y en. general todo el art!CE_ 

lo 123. 

As!, el c6digo del Trabajo del Estado de Yucat!n, del 16 de 

diciembre de 1918 y la Ley de Tabasco, del 18 de octubre de 1926, 

incurrieron en el misnw:i error limitando el alcance original del -

art1culo 123, pretendido por el Constituyente de 1917. Afortuna

damente no todo fu~ as1, y el mandato constitucional en sus t~rmi_ 

nos, si se cumplio en Aguascalientes el 6 de marzo de 1928, en 

Chiapas el 5 de marzo de 1927 y en Chihuahua en 1922. 65 

El maestro o!valos nos explica que "La multiplicaci6n de los 

ordenamientos laborales, como consecuencia de la facultad de le-

gislar en esta materia que el Constituyente concedi6 a las legis

laturas estatales, fue dando lugar a intolerables desigualdades -

65) Cfr. DAVALOS, Jos~, op. cit. p. 66 
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de trato para con los trabajadores de las diversas entidades•. 66 

En un principio la s'ituacilSn de exclusilSn de los trabajado

res del Estado no era tan importante, debido a que gran parte de 

esos trabajadores, eran militares que seguido estaban en el fren-

te por la inestabilidad pol1tica que se vivía, pero que sin embaE 

go, posteriormente iba adquirir importancia pol1tica para el Est~ 

do dicha exclusi6n. 

En efecto, cuando Obreg6n tom6 el poder en 1920, tras la d~ 

rrota y homicidio de Carranza, la unidad política del país no 

existia, • ••• la gran tarea de este nuevo grupo dominante era la 

institucionalizaciSn de su sistema de dominaci6n política y la -

reestructuraci6n del econ6mico. Para ello era necesario mante--

ner subordinados -pero sin antagonizarlos- a los grupos popula-

res. Esto no se.logr6 tan s6lo con la derrota militar de los 

principales caudillos campesinos, fue necesario tambi6n hacer 

ciertas concesiones de principios y admitir algGn tipo de parti

cipaci6n controlada de esta fuerza dentro del nuevo sistema de -

poder ••• Los problemas a que tuvieron que hacer frente ObreglSn -

primero y Calles despu~s, fueron varios, y es dificil señalar 

cuál era el más apremiante, Por una parte, debieron establecer 

una posici6n hegem6nica en relaci6n al resto de los lideres y 

facciones del grupo revolucionario, de ah1 que el problema pal!-

66l DAVALOS, Jos~, "Los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos 
de los Estados y Municipios dentro de los beneficios m1nimos -
del articulo 123", Cuadernos del rnstituto de Investigaciones 
Jur1dicas, Año 1 Nº2 Mayo-Agosto, M~xico, D.F. 1986, p. 6S9, 



127 

tico fuera el dominante durante todo el per1odo .•• Para acabar -

con esta inestabilidad fu6 necesario, entre otras cosas, instit~ 

cionalizar la actividad política, limitar la autonom1a de los 

caudillos locales y diversificar y organizar las bases de poder -

introduciendo a grupos obreros y campesinos como actores dentro -

del sistema, aunque controlando siempre desde arriba su actividad 

y demandas. En la medida en que este proceso se desarroll6, el -

peso pol1tico del ejercito disminuy6, y el problema de la suce- -

si6n pudo ser resuelto sin el uso intermitente de la violencia. -

Este proceso de institucionalizaci6n se deaarroll6 dentro de un -

patr6n autoritario que impidi6 la formaci6n de una oposici6n efe~ 

tiva ••. • 67 Por lo que la exclusi6n de los derechos m1nimos de 

los trabajadores al servicio del Estado y la confusi6n que de ello 

se hab!a generado iba de acuerdo con los· fines que perseguía en--

tonces el grupo revolucionario al permitir un mejor control de -

los trabajadores del Estado, porque principalmente se les negaba 

con dicha exclusi6n la libertad sindical y el derecho de huelga, 

Entre 1920 y 1935 el poder personal de Obreg6n primero y el 

de Calles despu6s, constituyeron el eje central· del drama poltt! 

co, ambos en su momento lograron imponer su autoridad sobre los 

miembros menores de la coalici6n. La muerte de Obreg6n sumi6 en 

una crisis grave al grupo revolucionario, la cual pudo salvarse 

gracias a las grandes cualidades conciliadoras de Calles, en esa 

ocasi6n convoc6 a los jefes militares para decidir quiEn habrta 

de ocupar provisionalmente la presidencia; el abogado Emilio Por 

67) MEYER, Lorenzo, op. cit. pp. 113-114. 
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tea Gil fu~ el designado, por ser un elemento aceptable tanto a -

los obregonistas como a Calles. Se le nombr6 entonces secretario 

de Gobernaci6n y el Congreso le desiqn6 posteriormente Presidente 

proviaional. 

Emilio Portes Gil, advertido del breve plazo de su interir.a

to {14 meses), expres6 en su primer mensaje, que estaba conciente 

de que la ideoloqta de la Revoluci6n Mexicana habla sido ya traz! 

da, por lo que en consecuencia, el no tratarte de innovar nada, -

concretando•e al estricto cumplimiento de la Constituci6n, en es

pecial de los. arttculos 27 y 123. 68 

Bl cumplimiento de ese compromiso no iba a ser nada flcil, -

mlxime que la excluai6n de loa trabajadores al servicio del Esta

do de los derechos mtnimos consagrados en el articulo 123, empez! 

ba a tener mucha importancia para el nuevo sistema, por la desmi

litarizaci6n de los t:r&bajadores, del Estado iniciada por Obreg6n y 

por el principio de la institucionalizaci6n de la vida polttica -

del pata, al punto que -dicha exclusi6n- iba a ser manejada como 

bandera pol1tica del sistema. 

No obstante ello, Portes Gil pretendiendo darle soluci6n al 

problema al aplicar ··estrictamente el articulo 123 constitucional, 

present6 al Poder Legislativo en julio de 1929 un "Proyecto de C~ 

digo Federal del Trabajo• con la intenci6n de f ederalizar la ma-

68) Vid. PORTES, GIL, EMILIO, ENCICLOPEDIA DE MEXICO, Tomo X, 
tercera edici6n, Ed. Enciclopedia de M6xico S.A., M~xico 
1978. 
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teria laboral unificando la disparidad de ordenamientos labo 

rales estatales, corrijiendo la grave exclusi6n de los trabajad~ 

res del Estado, mismo que para que pudiera ser legislado, se pr~ 

puso primero una iniciativa de reformas a la Constituci6n en .. · la 

fracci6n X del art1culo 73 relativo a las facultades del Congr! 

so de la Uni6n y al p&rrafo introductorio del articulo 123, es-

tas Gltimas fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial -

de la Federaci6n de 6 de septiembre de 1929. 

La justif icaci6n que de dichas reformas se di6, fuA en el -

sentido de que al conceder el art1culo 123, en su pSrrafo intro

ductorio la facultad de legislar en materia del trabajo tanto al 

Congreso de la Uni6n, como a los congresos de los Estados, se ha 

b1an dado una diversidad de disposiciones legales, muchas veces 

dis1mbolas que acarreaban perjuicios, tanto al trabajador como -

al capitalista y, con ellas, conflictos constantes que preocupan 

hondamente al Estado impidiendo la paz y adelanto del pa1s. Sien

do por consiguiente -se dijo- necesaria la federalizaci6n de la 

legislaci6n obrera, mlixime si se considera que no hay raz6n alg~ 

na para conceder derechos distintos en el orden socia 1 a los tr!!_ 

bajadores y ciudadanos del pa1s. 69 

69) Cfr. DAVALOS, JosA. •tos trabajadores al servicio de los go
biernos de los Estados y Municipios en el articulo 123 Cons
titucional", en RUIZ, Massieu, JosA Feo. y VALADES, Diego 
(Comp~), Nuevo Derecho Constitucional, Ed. PorrGa, MAxico D.F. 
1983, p. 4. 
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La estrategia era clara, la Ley del Trabajo seria unitaria -

como originalmente se hab1a pensado -sobre todo sin que se contr! 

vinieran las bases m!niroas- y se expediría por el Congreso Fede-

ral, introduciendo la necesidad de.una legislaci6n de carScter f! 

deral que bien redactada podr1a resolver el probl8111a de la exclu

si6n •. 

Aprobada la reforma el proemio del articulo 123 quedo como -

sigue: "El Congreso de la Uni6n sin contravenir a las bases si-

guientes deber! expedir leyes sobre el tri>bajo las cuales regir&n 

••• de una manera general todo contrato de trabajo" lo cual est! 

bleci6: 

l. Que la leqislaci6n laboral serta unitaria y por tanto s6-

lo podr1a ser expedida por el Congreso Federal. 

2.·Las Legislaturas de los Estados no podrtan mSs, legislar 

en esa materia, terminindose la confusi6n iniciada por la 

la Ley del Trabajo de veracruz de 1918. y 

3. Se presentaba la necesidad de expedir una legislaci6n Fe

deral del Trabajo regl81118ntaria de la Conatituci6n. 

Con ello, se aproximaba la manera de darle soluci6n a la gran 

confusi6n padecida por casi 11 años, sobre todo que el proyecto de 

"C6digo Federal del Trabajo" del Presidente Emilio Portes Gil, en 

su articulo 3°, trata la soluci6n final al señalar: "Estar!n suj~ 

tos a las disposiciones del presente C6digo, todos los trabajado-

res y pa~rones inclusive el Estado (la Naci6n, los Estados y los -
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Municipios}, cuando tengan el car&cter de patrono. Se considera 

que el Estado asume ese carácter cuando tiene a su cargo empresas 

o serviclos que puedan ser desempefiados por particulares.• 70 lo 

cu&l se colocaba en la concepci6n que del hombre en general y su 

trabajo, el Constituyente de Querétaro había tenido al elaborar -

la Declaraci6n de Derechos Sociales, incluyendo dentro de ésta a 

los trabajadores burocr&ticos, lo que pretendía terminan de golpe 

la exclusi6n discriminatoria de los trabajadores al servicio del 

Estado. 

Sin embargo, la ltnea política impuesta por Calles que ento~ 

ces era el que realmente tenia el poder, no permitiría ello, por

que el número de los trabajadores del Estado, empezaba a ser de -

consideraci6n debido a la·desmilitarizaci6n del Gobierno iniciada 

por Obreg6n y a la Institucionalizaci6n del sistema de dominaci6n 

política del país que estaba en marcha por lo que se requería de 

un control absoluto que se f avorecta con la permanencia de esa e~ 

clusi6n de derechos, principalmente porque afectaba la libertad -

sindical y el derecho de huelga de los trabajadores del Estado, -

lo que permitta dicho control. 

Como era 16gico, en los gobiernos estatales asi como en el -

congreso dominaba el Callismo, 71 por lo que el proyecto de C6d~ 

go no fué aceptado por nadie: 

70) Ibidem p. 315~316. 
71) Vid. MEYER, Lorenzo, op. cit. pp. 114, 116 y 157. 
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a) Por un lado fué rechazado por serias deficiencias en ma

teria sindical y de huelga en raz6n de contener sindicaci6n lini

ca y el arbitraje obligatorio: y 

b) Por el otro se argument6, que si bien era cierto que en 

mucho• de loa caaos loa trabajadores del Estado se encontraban -

colocados en id6nticas condiciones que los trabajadores en gene

ral, el hecho de otorgarles todo• los derechos que establecta el 

arttculo 123 Constitucional podrta traer como consecuencia la P! 

ralizaci6n de las actividades p6blicas del Eatado, es decir, se 

rechaz6 rotundamente la tesis del Estado-Patr6n. 

Ast, dejando de lado el reconocimiento a los derechos mtni

mos de todo hombre-trabajador que ya ae hab1a dado por el Const! 

tuyente de 1917 al elaborar el art1culo 123 constitucional, vol

viendo los ojos al humanismo jurtdico y dejando tiradas en el ~ 

lo las idea• TraDSpersonalistas o Estatistas,ahora estas eran re

cogidas e impuestas a una parte de los mexicanos atentando con-

tra su dignidad humana postergando no sabemos por cuanto tiempo 

m&s, el verdadero alcance y contenido de la primera Declaraci6n 

de Derechos Sociales del siglo XX. 

Tuvieron que transcurrir dos años aproximadmoente antes de 

que se tocara de nueva cuenta tan pol~ica situaci6n, ya había -

terminado el interinato de Portes Gil y se hab1a entregado la 

Presidencia de la Rep6blica a Ortiz Rubio. 

Después de rechazar el proyecto de C6digo Federal del Trab~ 
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jo de Portes Gil, para entonces sólo quedaba afianzar la exclu-

si6n de derechos m1nirnos; por ser importante para el nuevo siste 

ma; fue el 18 de agosto de 1931 cuando se expide y es promulgada 

la Ley Federal del Trabajo, la cual en su artículo 2º logra ese 

objetivo al señalar que "Las relaciones entre el Estado y sus 

servidores se regir&n por las leyes del servicio civil que se e~ 

pidan•. Sin señalar porque 6rgano legislativo, la con!usi6n se 

agravo mls, en perjuicio de los trabajadores al servicio del Es

tado, consolid&ndose as1 en una buena forma la discriminaci6n de 

los trabajadores del Estado, toda vez que ya no iban a ser sola

mente algunas leyes locales las que establecieran la discri.mina

ci6n laboral sino que ahora lo señalaba una Ley de car~cter Fed! 

ral como lo fué la Ley Federal del Trabajo de 1931, lo que favo

recer1a los intereses del nuevo· grupo dominante, encabezado ·por 

Calles, que buscaban institucionalizar el sistema pol1tico post

revolucionario. 

Aunado a ello todav1a m&s, para acabar de ra1z cualquier P2. 

sible oposici6n, el articulo transitorio decimocuarto de la Ley 

Federal del Trabajo de 1931, mandaba derogar todas las leyes y 

decretos expedidos con anterioridad por las Legislaturas de los 

EGtados en materia de Trabajo, ast como los expedidos por el co~ 

greso de la Uni6n en cuanto se opusieran a dicha ley, con lo 

cual, adem~s se perjudicaba a aquellos trabajadores burocr&ticos 

que ya tenian reconocidos csus. derechos por las leyes del tr~ 

bajo de los Estados que si habtan cumplido en sus términos la 

Constituci6n. 
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La idea era cerrarles las puertas y se había conseguido con 

Axito, ahora lo que podían esperar los trabajadores eran aquellas 

leyes del servicio civil, pero como era 16gico ~stas no se expi

dieron. 

Al excluirse discriminatoriamente a los trabajadores al ser 

vicio del Estado de los beneficios del nuevo Derecho del Trabajo 

los cuales se dirigen a la persona hwnana que trabaja y que por 

obviedad les corresponden totalmente, se impuso la equivocada 

idea de que las relaciones entre el Estado y sus trabajadores se 

regulaba dentro de la estructura del Derecho Administrativo, lo 

cual los coloc6 en un total estado de indefensión, toda vez, que 

en principio quedaron regulados por los siguientes articules de 

la Constituci6n: 

a) Articulo 5° en el sentido de que nadie podr& ser obliga

do a prestar sus servicios sin justa retribuciOn y sin su pleno 

consentimiento. Esto es, nadie estS obligado a trabajar, incl~ 

yendo para el Estado, sin que exista acuerdo de voluntades y una 

justa retribuci6n. Precepto que ni con mucho alcance, amparaba 

los derechos de los trabajadores burocr&ticos, a lo cual se agr~ 

gaban los siguientes; 

b) Articulo 73 fracci6n XI que faculta al Congreso de la 

UniOn para crear y suprimir empleos pGblicos de la Federaci6n y 
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señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones. y por 6lti.mo para 

terminarla de a.~olar 

c) Articulo 89 fracci6n II.- que faculta al poder ejecutivo 

para nombrar y remover libremente, ade:in!s, de a los altos funci~ 

narios de la Federaci6n, a todos los empleados de. la Uni6n cuyo 

nombramiento o remoci'6n no estli determinado de otro modo en la -

Constituci6n o en las leyes. 

As1 ••• "los trabajadores de.l servicio p1iblico desarrollaban 

sus labores en una completa inseguridad jur1dica, sujetos siempre 

a los avatares de la vida pol1tica, puesto que, a cada cambio -

de funcionarios, aun de. los de modesta categor!a, eran cesados d~ 

cenas, cientos o miles de empleados ("Cada seKenio abri6 la posi

bilidad de remover a varios.miles de funcionarios; alrededor de -

seis mil puestos de elecci6n p1iblica y mas de 20 mil administrati 

vos quedaban vacantes ••• • 721, a efecto de que fueran nombrados en 

aquellos puestos los amigos del nuevo titular. 

"Resulta obvio comprender que los derechos de los trabajado

res al servicio del Estado y aun su permanencia en el empleo, es

taban determinados por aspectos subjetivos de los furcionarios." 73 

Pese a las limitaciones a las que fueron encuadrados dentro 

del Derecho Administrativo, sus luchas incansables por recuperar 

72) MEYER, Lorenzo "La encrucijada", op. cit. p. 249 
73) DAVALOS, Josli "Constituci6n y Nuevo Derecho del Trabajo" Ed. 

Porr1ia, MliK ~o 1988. p. 66. 
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el reconocimiento que como personas humanas hab!an perdido, los 

llevo a agotar todas las instancias¡ recurrieron a la Suprema -

Corte de Justicia pidiendo el amparo y protecci6n de la justicia 

federal, pero lamentablemente, hasta ah.1, la línea pol!tica este_ 

ba dada, por lo que 6sta resolvio -despu6s de una sencilla inteE_ 

pretaci6n gramatical de una s6la fracci6n y no de la interpreta

ci6n integral y plena con que se debio hacer -que los trabajado

res al servicio del Estado no gozan de las prerrogativas que pa

ra loa trabajadores conaign6 el arttculo 123 de la Constituci6n 

ya que este tendi6 a buscar un equilibrio entre el capital y el 

trabajo como factores de la producci6n, circunstancias que no 

concurren -se arguyó- en las relaciones que median entre el poder 

pllblico y los empleados que de 61 dependen. 74 

Oeapu6s de eso, jurtdicamente todo estaba dicho, debido a -

que se trataba del m~ximo tribunal int6rprete de la Constituci6n, 

y ahora st, como lo habtan tratado de evitar los Constituyentes 

de 1917, para estos trabajadores la justicia pasaba all~ a lo. l~ 

jos ••• como las estrellas. 

No obstante eso, los trabajadores de los servicios pGblicos 

muy dentro de su ser, abrigaron la esperanza de que algfin dta se 

les quitara de la cabeza la marca de la desigualdad y de la dis-

criminaci6n a las que habían sido sometidos, por lo que dentro 

del estrecho marco en que se encontraban, siempre presionaron a -

las autoridades para que se mejorara su situaci6n, siquiera en 

ese marco. 

74) Cfr. Idem. 
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Un primer paso a favor del reconocimiento de los derechos de 

los trabajadores burocr~ticos, se di6 en 1934, ante el avance de 

conductas nep6ticas en la administraci6n pública: fue el Preside~ 

te Abelardo L. Rodr1guez el que expidi6, el día 12 de abril el 

Acuerdo Administrativo sobre Organizaci6n y Funcionamiento del 

Servicio Civil, que contenía preceptos a los que debían sujetarse 

los funcionarios al otorgar los nombramientos a los trabajadores, 

y algo muy importante, establec1a que la separaci6n de un trabaj~ 

dor de su empleo solo podr1a llevarse a cabo cuando eJ<istiera -

una causa justificada. 

Ese Acuerdo regul6 de una forma positiva dos aspectos b~si--

cos para los servicios públicos, el ingreso y la separaci6n, im-

plico que el Ejecutivo abdicara de su facultad discrecional de 

nombrar y remover libremente a sus empleados, lo que representaba 

una seguridad para los empleados y los funcionarios mismos en be-

neficio de la eficacia de los servicios públicos, sin embargo por 

tratarse de un simple Acuerdo, su alcance dentro de la Burocracia 

Nacional fu~ muy restringido, ya que s6lo se aplic6 a los trabaj~ 

dores del Poder Ejecutivo. Desafortunadamente tuvo una vida cor

ta, toda vez, que se le impugn6 de inconstitucional argtrnentándcse 

que de conformidad con la fracci6n I del artículo 89 de la Const~ 

tuci6n, debía ser una Ley y no un Acuerdo el que regulara las re

laciones laborales de los trabajadores al servicio del Estado, y 

al cambio de Poder Ejecutivo, dej6 de regir el 30 de noviembre de 

1934. 

Nuevamente esos trabajadores se encontraban en el desamparo -
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legal, sin embargo fortalecidos gracias a su dignidad humana, no 

dejaron de plantear su problemática¡ su voz fue escuchada en la -

campaña electoral que, como candidato a la Presidencia do la Rep~ 

blica, realiz6 el general Llizaro C~danas quien una wz electo Presi

dente trat6 de darle soluci6n. 

En efecto, prepar6 una iniciativa del Ejecutivo a su cargo, -

que contenta el Estatuto Jur1dico de los Trabajadores a su servi

cio, cumpliendo con ello, el compromiso tomado durante su gira 

electoral en el sentido de poner a salvo a los servidores del Es

tado de las contingencias el.ectorales, asegurSndoles la estabili

dad en sus cargos y sus ascensos, a base de eficiencia y honorab~ 

lidad, as1 mismo garantizar sus derechos de asociaci6n para la de 

fensa de sus intereses, satisfaciendo as1 una vieja y justa aspi

raci6n de los empleados del Gobierno. 

La mencionada iniciativa tuvo como antecedente un Proyecto de 

Ley del Servicio Civil, elaborado en 1935 por el Partido Nacional 

Revolucionario o Partido Oficial, formado en su mayor1a por E111?l~ 

dos ptiblicos, que al sentirse obligado con ellos, estableci6 en -

dicho proyecto los derechos y obligaciones de esos trabajadores. 

La iniciativa se present6 el 27 de noviembre de 1937 al Senado de 

la Rep(i.blica como cfunara de origen con el T1tulo de "Proyecto de 

Estatuto Jur1dico de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejec~ 

tivo Federal.• 

Tuvo que ser en el seno del máximo 6rgano legislativo nacio-

nal, donde se retomara plenamente la filosof1a de la Revoluci6n, 
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cristali.zada en la Constitución de 1917. Fué en ocasión del deb.'! 

te respecto de dicho Proyecto de Estatuto Jur!dico, donde se escu-

charon palabras verdaderas, naturales y de un gran sentido común -

como las mencionadas en los debates de Querétaro en 1917, salidas 

de los labios del senador Gonzalo Bautista en el sentido de "que 

tan trabajador era e¡ empleado público como el de cualquier empr~ 

sa particular y deb!a gozar de igual derecho y de las mismas ga-

rant!as que le otorg~ba el precepto constitucional, ya que éstas 

son de carácter universal. La Constituci6n del;¡ r.opública no est~ 

blece diferencia entre los hombres que trabajan; basta que un hom

bre aporte su esfuerzo para la creación o la conservaci6n de la ri 

que2a, para que se le considere colocado dentro de las prerrogati

vas que conquistaron los hombres de la Revoluci6n en los campos de 

batalla y que se inscribieron en el art!culo 123". 75 

Las anteriores palabras se desprenden de una interpretación -

clara,plena e integral del art1culo 123 Constitucional y represe~ 

tan la interpretación correcta a ese problema desde el punto de -

vista de la filosof!a del Derecho porque parten de los primeros -

principios que en este caso es el hombre alcanzando las causas 

más elevadas como la igualdad,que presuponen las ideas que del 

hombre -trabajador se ten1an al elaborar el 123. 

Sin embargo, ese gran pensamiento pasaba en mucho al simple -

Proyecto que en ese momento estaba a discusi6n además de que la -

línea estaba tomada, por lo que sólo procedi6 en un afán de dar-

is¡ Ibidem. p. 69. 
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le generalidad y la amplitud indispensables dentro del limitado 

marco en que ven1a el proyecto, para que se incluyera en él, no 

s6lo a lo.s trabajadores al servicio del Ejecutivo sino a todos -

los trabajadores de la Uni6n. 

Después de ser discutido el Proyecto de Ley, el dia 5 de no-

viembre de 1939, 7e aprob6 por el Poder Legislativo Federal y se 

public6 en el Diario Oficial el 5 de diciembre del mismo año, con 

el nombre de "Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Po

deres de la Uni6n". 

Pese a la discriminaci6n de derechos que ese ordenamiento re

present6 para los.trabajadores al servicio del Estado,constituy6 

un paso positivo en el reconocimiento de la dignidad humana de -

esos trabajadores al presuponer que la funci6n pGblica no esta r~ 

gida por el derecho administrativo, sino que, la relaci6n jurídi

ca entre el Estado y sus trabajadores es una verdadera relaci6n -

de trabajo que debe encuadrarse en los términos de la Declaraci6n 

de Derechos Sociales de 1917. 

Con el Estatuto mencionado, la burocracia, se libr6 del desa~ 

paro: en él se reconocieron los principios que hab1an sido establ~ 

cides por los anteriores ordenamientos jurídicos que se ocuparon 

de esta relaci6n laboral: proteg!a al trabajador restringiendo, -

con respecto a su situaci6n laboral, las facultades discreciona

les del ejecutivo; reconoci6 también los derechos de sindicaliza

ci6n y de huelga con las modalidades que implica la funci6n pGbl~ 
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ca: estableció el derecho de antiguedad y también la creaci6n de 

un tribunal para resolver los conflictos entre estos trabajadores 

y el Estado. 

Un primer paso no satisfizo las ancias de justicia e igualdad 

que los trabajadores burocr&ticos tenian, sobre todo que s6lo re

present6 un reflejo de lo que en realidad el Constituyente de Qu~ 

rétaro hab1a pensado como derechos m1nimos para los trabajadores; 

por lo que siguieron manifest&ndose presionando a las autoridades. 

Consiguieron m&s tarde que el Presidente Manuel Avila Camacho pr~ 

mulgara un nuevo Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los P~ 

deres de la Unión publicado en el Diario Oficial el 17 de abril -

de 1941, mismo que abrog6 el Estatuto de 1938. 

El nuevo Estatuto de 1941 continuó con los lineamientos gene

rales del anterior, sin embargo, ahora se distirqub entre trabaj!!_ 

dores de base y trabajadores de confianza, incrementando las rem~ 

neraciones de estos ~ltimos, también, se disponia el establecimie~ 

to de Escalafones, imponiéndose como criterios para los ascensos, 

la mayor competencia de los trabajadores y en igualdad de condici~ 

nes se acordaba que debS:a prevalecer el criterio de mayor· antigue-

dad. 

Posteriormente fu~ necesario reajustar ese Estatuto y es en el 

año de 1947 cuando el Congreso de la Uni6n aprueba el proyecto de 

reformas al Estatuto, no obstante eso, los trabajadores burocrát~ 

cos seguS:an sujetos a condiciones de inferioridad: ellos conocS:an 

la decisión fundamental plasmada en el articulo 123 Constitucional, 
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donde no se les distinguía como entonces, violentando lo establee~ 

do por tan noble precepto, por lo que nunca dejaron de tachar de -

inconstitucionales t'~dos los ordenamientos normativos que se apli-

caban a su relaci6n laboral, incluso el Estatuto de 1941 y sus re

formas de 1947 sin conseguir ningún resultado. 

b) La adici6n del apartados al arttculo 123 en 1960. 

"La extraordinaria estabilidad del sistema político mexicano 

entre 1940 y 1970 se debí6 en buena parte a un partido dominante, 

a través del cual se reclutaron los cuadros poltticos y se contr~ 

16 la actividad pol1tica de las grandes organizaciones de masas s~ 
. 76 

guiendo las directivas del presidente ••• • En su gran mayorta -

los miembros de ese partido eran trabajadores burocrSticos, por lo 

que, el excluirlos de sus derechos m1nimos -principalmente los de 

libertad sindical y huelga- ayud6 de alguna manera a consolidar 

esa estabilidad. 

"La tranquilidad pol1tica fue aprovechada al mSximo para des~ 

rrollar las fuerzas productivas del pata. No hay duda de que los -

resultados globales fueron notables. México entr6 definitivamente 

en la era industrial con todas las consecuencias propias de ese f~ 

n6meno1 la agricultura se modernizO, los servicios se expandieron 

y la red de comunicaciones uni6 por primera vez a todo el país cu

y o carSctcr urbano.se fue perfilando. El crecimiento demogrSfico 

fue inusitado, pero el Producto Nacional pudo aumentar a un ritmo 

superior ••• • 77 

76) MEYER, Lorenzo, "La encrucijada", q>. cit. p. 250. 
77) Ibidem. p. 280. 
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Sin embargo, p~onto surgieron nuevos problemas, que no prove

n!an únicamente de~ mercado externo, sino que en parte eran produ~ 

to de una·crisis pol!tica y en parte resultado del agotamiento de 

una primera etapa en el proceso de industrializaci6n. "El proble

ma de la incorporaci6n al proceso productivo de una poblaci6n sie~ 

pre en aumento tuvo repercuciones no s6lo en los grupos marginales, 

sino que pareci6 afectar incluso a sectores de las clases medias. 

Estas, con una capacidad mayor para articular sus demandas, fueron 

las que provocaron algunos de los conflictos pol!ticos m&s espect! 

culares del periodo. Empezaron a surgir en la dEcada de los cin-

cuenta entre algunos de los sectores obreros mSs organizados y pr~ 

vilegiados, como los ferrocarrileros ••• • 78 Ya que por ejemplo en 

el seno de su sindicato, se hab!an desatado fuertes pugnas entre -

los grupos encabezados por l!deres relacionados con intereses gu-

bernamentales y los llamados "independientes• a cuyo frente estaba 

Demetrio Vallejo, con miras a obtener el control de la poderosa or 

ganizaci6n sindical. 

Las relaciones de por s! tensas, se complican cuando en agos

to de 1958, Demetrio Vallejo gana las elecciones en forma rotunda 

y queda al frente de ese sindicato, entre sus primeras decisiones 

estuvo el pedir ciertas mejoras para sus agremiados mediante un e~ 

plazamiento a n'uelga, toda vez, que las oportunidades empezaban a 

ser menores y por consecuencia a darse taponamientos en los cana--

les de movilidad social; situaciones que perjudicaban los ferroca

rrileros acostumbrados hasta ese momento a estar beneficiados por 

el desarrollo, y crecimiento econlSmico auspiciado por la ~lucifin~ 

78) Ibi&iiñ. p. 282. 
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El hecho de que las peticiones las formulara un sindicato in

dependiente, condujo a que se declarara inexistente la huelga y a 

que no prosperaran los amparos que se promovieron. Haciendo uso 

del derecho -defensa (Huelga) los trabajadores iniciaron. las presi.!?_ 

nes para que se atendiera la mejora da sus condiciones laborales, 

que por coincidir· con un pertodo vacacional de la poblaci6n desqui

ciaron el transporte. Fueron detenidos los dirigentes sindicales 

y se desato la represi6n: la policta y el ejl!.rcito ocuparon, haci"!! 

do gala.de violencia, los locales del sindicato y detuvieron aci"!!. 

tos de aindicalistas. 

Tambil!n agrav6 la situaci6n • ••• La recesi6n econ6mica de' 1960-

1961, que se debi6 a una disminuci6n en el ritmo de inversi6n del 

sector privado y a una fuga de capitales. La causa fue la difere!!. 

cia entre el r6gimen y algunoa ctrculos empresariales. A ratz del 

impacto provocado por la Revoluci6n cubana y por la insurgencia de 

algunos sectores obreros -ca?D los ferrocarrileros- el gobierno de 

L6pez Mateas decidi6 reafirmar pfiblicamente su naturaleza revolu-

cionaria para evitar que su legitimidad fuera puesta en entredicho. 

Los proyectos reformistas emprendidos en ese momento combinados 

con· la ret6rica radical de algunos voceros del gobierno y del pre-

sidente mismo, llevaron a la gran empresa nacional a abstenerse de 

hacer grandes inversiones y a retirar del pata parte de sus capit~ 

lea ••• • 79 

Los elementos estaban dados en 1960, por un lado el sector e~ 

presarial que con su poder econ6mico ejercta presi6n -en ese tiem-

79) Ibidem. pp. 213 y 218. 
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po no invirtiendo y realizando fugas de capital, perjudicando gr~ 

vemente a la economía- y que a partir de 1940 había ingresado al 

partido oficial consolidando a esa fecha importantes posiciones y 

por el otro los trabajadores bur6cratas, tarnbi6n presionando al -

sentir la afectaci6n que en ese momento la econom!.a provocaba en 

su condici6n laboral, con la pretensi6n de que sus derechos se re 

gularan dentro de la Constituci6n como en un principio se hab!a -

determinado en 1917. 

Hab1a que resolver.r!pido, L6pez Matees ten1a que tomar una 

decisi6n·o el pats se le iba de las manos, en el caso de los trah!!. 

jadores al servicio del Estado se prepar6 una buena idea s6til y 

efectiva, para seguirlos excluyendo de sus derechos mtnimos, sin 

que 6stos realmente se percataran de ello, apacigu!ndose y quit!~ 

dole con ello un peso de encima al gobierno, para que pudiera en

trar de lleno a .la resaluci6n de los otros graves problemas que t"!!! 

biAn ten!a, como recuperar la confianza de los empresarios para -

que volvieran con sus capitales a invertir. 

Se tuvo que hechar mano, de la mejor demagogia y ret6rica r~ 

dical para justificar la buena idea que solucionaría el problema 

de los trabajadores bur6cratas; as1, si esos trabajadores querían 

estar Dentro de la Constituci6n, as1 ib·a ser, por lo que se prep~ 

r6 una adici6n al artículo 123 Constitucional, incluy6ndole un 

apartado más, denominado como •s•, donde efectivamente volv1an 

los trabajadores a estar en la Constituci6n como en 1917, pero 

ahora, dadas las condiciones, en otro apartado que aGn cuando ap~ 
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rentemente los beneficiaba en realidad los segu!a excluyendo de -

sus derechos mtnirnos -principalmente libertad sindical y huelga-

que son las mlis elementales garantías sociales. 

En efecto, entonces se dijo en la exposici6n de motivos de -

la iniciativa que adicion6 al artículo 123 Constitucional el apa~ 

tado. •a• que • ••• Con la preocupaci6n de mantener y consolidar los 

ideales revolucionarios, cuyo legado hemos recibido con plena co~ 

ciencia y responsabilidad por todo lo que represente para el pro

greso de M(;xico dentro de la justicia social, en el informe que -

rendía ante el H. Congreso de la Uni6n el dta 1° de Septiembre 

Gltimo, me permitt -decía Adolfo L6pez Mateas- anunciar que opor

tunamente propondría a su elevada consideraci6n, el Proyecto de -

Reformaa a la COnatituci6n General de la RepGblica tendiente a i~ 

corporar en ella loa principios de protecci6n para el trabajo de 

los servidores del Estado •. Los Trabajadores al Servicio del Est! 

do por diversas y conocidas circunstancias (sic), no habían die-

frutado de todas las garantías sociales que el artículo 123 de la 

Constituci6n General de la Repllblica consigna para los dem&s tra

bajadores ••• • 80 y a lo que se agreg6 los argumentos jurtdicos r~ 

sultado de la pobre interpretaci6n que con anterioridad habta re! 

lizado la Suprema Corte de Justicia- y que ya habíamos mencionaño

con el objeto de que dicha iniciativa tuviera m&s legitimidad ju~ 

rtdica, en el sentido de que "Es cierto que la relaci6n jurídica 

que une a los trabajadores en general con sus respectivos patrones, 

80) citado por DAVALOS, Jos(; en RUIZ Massieu, op. cit. p .. 318. 
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es de distinta naturaleza de la q.ue liga a los servidores pti!Jlicos 

con el Estado, puesto que aquéllos laboran para empresas con fines 

de lucro o de ~atisfacci6n personal, mientras que éstos trabajan -

para instituciones de interés general, constituyéndose en !ntimos 

colaboradores en el ejercicio de la funci6n ptiblica. Pero también 

es cierto que el trabajo no es una simple mercanc!a, sino que far-

ma parte esencial de la dignidad del hombre, de ah! que deba ser -

siempre legalmente tutelado. 

"De lo anterior se desprende la necesidad de comprender la l~ 

bar de los servidores ptiblicos dentro de las garant!as al trabajo 

que consigna el antes citado art!culo 123, con las diferencias que 

naturalmente se derivan de la diversidad de situaciones juñdicas.•81 

As1 fufi como L6pez Mateas pretendi6 reafirmar su naturaleza -

revolucionaria leg1timando su gobierno con el objeto: por un lado 

de otorgarle a sus trabajadores lo que ped!an, pero sutilmente, a 

su manera y por el otro d&ndole seguridades necesarias a la empre~ 

sa privada sobre el mantenimiento del status qua para que ésta va~ 

~iera a reanudar su ritmo normal de actividad. 

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada -

el 27 de septiembre de 1960, se declar6 reformado el art!culo 123 

de la Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos. El -

Decreto respectivo fué expedido el 21 de octubre de 1960 y public~ 

Bl) Citado por DAVALOS, José, "Constituci6n y Nuevo Derecho del 
Trabajo" op. cit. pp. 73-74. 
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do el 5 de diciembre del mismo año en el Diario Oficial de la Fed~ 

raci6n. 

"El problema polttico y social m&s importante del per!odo se 

encontr6 en la contradicci6n entre las estructuras sociales en que 

descansaba el Estado y los fundamentos de la legitimidad del régi

men. Todos los gobiernos posteriores a 1940 dijeron representar -

los intereses de los grupos populares en nombre de los cuales ejer 

cbn el poder. Pero la primac1a de los intereses de la élite illdu! 

trial -nacional y extranjera- sobre los de los campesinos y obre-

ros fue clara: la distribuci6n singularmente inequitativa del in-

greso as! lo demuestra ••• Dentro de la propia élite gubernamental 

surgieron una y otra vez elementos que condenaron la persistencia 

de este tipo de crecimiento e insistieron en la modificaci6n de e~ 

tas tendencias mediante medidas redistributivas y de cambios est:ruo::. 

turales. (Por ejemplo en el tema que·nos ocupa Emilio Portes Gil, 

al elaborar el Proyecto de C6digo Federal del Trabajo incluyendo 

dentro de sus beneficios a los trabajadores bur6cratas; y el Sena

dor Gonzalo Bautista que en el debate sobre el Estatuto Jur!dico -

contenido en la iniciativa del Presidente Lázaro Cárdenas, magis-

tralmente señal6 que la Constituci6n General de la Rep~blica no e! 

tablece diferencia entre los hombres que trabajanl:-sin embargo y 

como era l6gico- Estos cambios consistir!an principalmente en for

talecer al Estado frente a los grupos mas privilegiados para mode

rar los desequilibrios originados por las fuerzas del mercado. Los 

intereses ~ parecen haber sido demasiado fuertes y con amplios 

medios de defensa, derivados de la posición estratégica que fueran 
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adquiriendo en el propio proceso de desarrollo. El sector empresa

rial pudo establecer un cierto mecanismo de control sobre la activ~ 

dad del Estado sobre aquello que les afectaba directamente -como la 

paralizaci6n de los ferrocarrileros- la naturaleza exacta de P.sos 

mecanismos es dif1ci l de determinar pero su poder pareci6 descan

sar en la capaCidOO de veto a las disposiciones gubernamentales. " 82 

Que precisamente se dejaron sentir en el gobierno de L6pez Matees, 

con graves perjuicios, entre otros el que lleg6 a que se cometiera 

un magno error, llevando la discriminaci6n y desigualdad de los tr~ 

bajadores al servicio del Estado a la misma Conatituci6n constitu-

yendo una aberraci6n jur1dica que a la fecha puede percibirse leye!)_ 

do, por un lado la fracci6n XVIII del apartado "A~ del 123 Constit~ 

cional que trata las condiciones del derecho de huelga incluyendo -

a dichos trabajadores, y por el otro observando la inclusi6n apret~ 

da de todo el apartado •s•, sin derogaci6n o reforma de la señalada 

fracci6n. 

Una vez más se dej6 sentir la posici6n del rlígimen sobre el f~ 

vorecimiento del capital por encima de los m5s elementales derechos 

de los hombres-trabajadores, en este caso los servidores p6blicos, 

estableci.~ndose como resultado de la reforma de 1960, que el art1c~ 

lo 123 Constitucional se integrsra por dos apartados, el "A" y el -

•s•, establecilíndose formalmente un rlígimen de excepción, discrimi

natorio de los empleados p6blicos, a tr·avlís de un marco jurl'.dico 

constitucional que regula las relaciones laborales que se dan entre 

los poderes de la Uni6n·y el Gobierno del Distrito Federal con sus 

trabajadores. 

82) MEYER, Lorenzo, "La Encrucijada" op. cit. p. 280-281. 



150 

Cl Las diferencias de deiechos entr.e los dos apartados. 

Después de que hist6ricamente no se ha podido, o no se ha qu~ 

rido cumplir en sus términos la decisi6n fundamental que marc6 la 

Constituci6n Federal de 1917, respecto de los derechos mínimos 

que requiere el hombre que trabaja adoptando posiciones alejadas 

de la Filosofía del Derecho impuesta por la Revoluci6n Mexicana -

que le precedi6 y en consecuencia atentando en contra de los dere 

ches humanos de los Trabajadores al Servicio del Estado. El artícu

lo 123 Constitucional a la fecha contiene dos grandes marcos jurf 

dices que regulan el trabajo del hombre en nuestro país, desafor

tunadamente distinguiéndolos afectando la justicia y la igualdad 

necesaria entre los hombres. 

El apartado "A" comprende las relaciones de trabajo de los -

obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de una m~ 

nera general, todo contrato de trabajo. Su Ley reglamentaria es 

la Ley Federal del Trabajo. 

El apartado "B" regula las relaciones de trabajo entre los -

Poderes de la Uni6n y el Gobierno del Distrito Federal con sus 

trabajadores. Su Ley reglamentaria es la Ley Federal de los Tra

bajadores al Servicio del Estado (Ley Burocr&tical. 

A fin de evidenciar las diferencias de derechos que existen 

entre los dos apartados del artículo 123 constitucional para sa-

ber la distancia que separa a los trabajadores al Servicio del E! 
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tado de los demás trabajadores con el objeto da precisar la afecta

ci6n que en sus derechos humanos padecen los servidores públicos, 

estableceremos un marco comparatLvo entre los dos apartados seña-

lados, contemplando asl'.misrno a sus leyes reglamentarias por ser 

éstas donde se aprecia más cual larga es la distancia que separa 

a dichos trabajadores. 

En efecto, será a nivel reglamentario donde observaremos con 

mayor claridad la diferencia de derechos, máxime que en la elabo

raci6n del apartado "B" como ya señalamos, se emplearon !igilmente 

sutilezas que acompañadas de grandes beneficios para compensar o 

confundir -creemos- los grandes perjuicios que en realidad repre

sent6 dicho apartado, no se alcanza a comprender fácilmente su 

contenido, a diferencia de su ley reglamentaria del apartado "B" 

elaborada unos años después· (1963} cuando el magno error de alguna 

manera por evitar males mayores ya habta sido aceptado por los tr~ 

bajadores del servicio p1iblico, la cual al carecer de esos detalles 

presen.ta las desigualdades en forma más directa. 

No es necesario someter a una cornparaci6n exhaustiva, arttc~ 

lo por arttculo, los derechos contenidos en las leyes reglamenta-

rias mencionadas, para darse cuenta de que, de una manera global, 

los derechos del trabajo en geraaral están por encima, tanto en n~ 

mero como en calidad de los derechos laborales del sector público. 

Lo cual apreciaremos en base al comentario de las principales fi

guras, del derecho del trabajo. 83 

83) Cfr. DAVALOS, José, "Constituci6n y Nuevo Derecho del Trabajo" 
op. cit. p. 77. 
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l. Derecho individual de Trabajo. 

Es en esta parte en donde los trabajadores burocráticos ti~ 

nen algunas ventajas con respecto de los demás trabajadores, 'a -

diferencia de lo que ocurre en las áreas de derecho colectivo y 

procesal, las cuales son fundamentales en el reconocimiento de -

la dignidad humana, por representar las mejores garant1as para -

hacer del Derecho del Trabajo una realidad acorde con la Filoso

fta del Derecho. 

Dentro de este rubro se observará que los servidores p~bli

cos gozan de algunos derechos que no se han podido extender al -

trabajo en general, o bien, que estando contemplados por los -

doa'marcos jur1dicos laborales, son superiores en cuanto a su 

monto, en favor de los bur6cratas, con el objeto de disminuirles 

los perjuicios que representa estar excluidos en realidad de la 

Declaraci6n de Derechos Sociales. 

l.l Alcance del concepto Trabajador. 

El arttculo 3° de la Ley Burocrática establece "Trabajador 

es toda persona que preste un servicio f1sico, intelectual o de 

ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar 

en las listas de raya de los trabajadores temporales", mientras -

que el arttculo 8° de.la Ley Federal del Trabajo señala que: "Tr~ 

bajador es la persona ftsica que presta a otra, f1sica o moral, -

un trabajo personal subordinado. De donde se desprende que es 
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más amplio el concepto de la Ley Federal del Trabajo, para todo tr~ 

bajador en general, en tanto que es más limitado el mismo concepto 

en la Ley Burocrática, ya que depende de la expedición de un nombr~ 

miento o la inclusión en las listas de raya para considerar al tra

bajador como servidor del Estado, lo que dificulta el alcance de su 

derecho y lo retarda, en tanto con la definición de la Ley Federal 

del Trabajo, basta Gnicamente trabajar para ser acreedor a todos 

los beneficios que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo co~ 

sagran para el hombre. 

1.2. Estabilidad. 

El articulo 6° de la Ley Burocr~tica, concede a los trabajad~ 

res de base la inamobilidad, una vez que han cumplido seis meses -

de servicios sin nota desfavorable en su expediente, lo que repre

senta una estabilidad absoluta, a diferencia de la fracción XXII -

del apartado "A" del articulo 123 Constitucional y de la Ley Fede

ral del Trabajo, que dan. una estabilidad relativa, cuestión que se 

determina observando el grado de libertad que se concede al patrón 

para disolver la relación del trabajo, la cual es m&s amplia en la 

Ley Federal del Trabajo, para los trabajadores en general, sin em

bargp, la inamobilidad burocr5tica, está condicionada a tener seis 

meses de antiguedad, y mientras tanto el trabajador que ingresa al 

servicio pGblico federal se encuentra en un·total grado de insegu

ridad que representa el poder ser removido al antojo del ti tulai: ·. 

en cambio para los trabajadores en general, ann cuando tie--
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nen una estabilidad relativa, esta comienza con la prestaci6n del 

servicio en los términos del articulo 35 de la Ley Federal del 

Trabajo: "Las relaciones de trabajo pueden ser por obra o tiempo 

determinado o por tiempo indeterminado. A falta de estipulacio-

nes expresas, la relaci6n serió por tiempo indeterminado", por lo 

que inmediatamente son beneficiarios los trabajadores en general 

del Derecho del Trabajo. 

1.3. Trabajadores de Confianza. 

Como ya lo hemos señalado, el original articulo 123 Consti

tucional al dirigirse al hombre que trabaja independientemente 

del trabajo que realiza, no hizo ninguna distinci6n -con la acla

raci6n para los trabajadores del servicio pnblico de que tenian -

dos condiciones para realizar su derecho de huelga y la exclusl6n 

obvia del ejército nacional como actualmente todav1a se puede ob

servar en la fracci6n XVIII del ahora apartado "A"- Al no hacer 

distinciones de rii~ especie no mencion6 a los trabajadores de 

confianza, no obstante eso, la distinci6n de los trabajadores de 

confianza que hace la Ley Federal del Trabajo en el artículo 9° y 

que trata en todo un capitulo de los llamados trabajos especiales, 

nos parece correcta, teniendo en cuenta que también el constitu-

yente de Querétaro, reserv6 un régimen distinto o especial dig!mo~ 

lo asi,para los trabajadores de confianza de los altos cargos de 

responsabilidad del Estado (Art. 89, fracci6n n), por ser eso nec~ 

sario para el pleno des·arrollo de cualquier empresa de que se tri!_ 

te sea ésta pública o privada. Lamentablemente no podemos profu~ 
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dizar m&s en este ten¡a de los trabajadores de confianza, por que -

no es ese el objeto de nuestra tesis, sin embargo; podemos señalar 

que la consideraci6n de los trabajos de confianza por las funcio-

nes que se realicen y no por el cargo o puesto que se tenga, regu

lado en la Ley Federal del Trabajo, supera y pasa en forma posit~ 

va al original arttculo 123. 

Por otro lado, el arttculo 5° de la Ley Burocr&tica determina 

quienes son trabajadores de confianza en el servicio pGblico, a 

trav~s de una larga enumeraci6n, que contrasta grandemente con el 

trato amplio que a la misma funci6n da el articulo 9° de la Ley F~ 

deral del Trabajo arriba comentada, adem's despu6s de enumerarlos 

son excluidos del r6gimen laboral burocr,tico, segGn lo disponen -

los articulas 2º y 8° de la Ley de la materia, por lo que, su si-

tuaci6n es de un total estado de indef enci6n y lo Gnico que se les 

garantiza es el disfrute de las medidas de protecci6n al salario -

y el goce del beneficio de la seguridad social como lo señala la -

fracci6n XIV del apartado •a• del articulo 123 Constitucional. 

1.4. Edad Minima para admisi6n al trabajo. 

En este rubro entre las leyes en comparaci6n existe una dife

rencia de dos años: el articulo 13 de la Ley Burocr6tica, estable

ce que la edad mtnima de admisi6n al trabajo en el servicio pGbli

co federal es de 16 años, en tanto que en el trabajo en general es 

de 14 años,de conformidad con lo previsto por el articulo 22 de la 

Ley Federal del Trabajo. 
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Ahora, tomando en consideraci6n que la injusta distribuci6n -

de la econom!a nacional, provoca entre'otras lamentables consecue~ 

cias que la poblaci6n joven mexicana que e$ la mayoria, tenga que 

entrar a trabajar para ser productivos y ayudar a sus familias¡ se 

requiere que los derechos laborales alcancen a un mayor ntimero de 

esos j6venes, por lo que, es aqut donde, la diferencia de dos años 

adquiere una gran importancia, siendo lo mejor para muchos j6venes 

que se les considere con derechos laborales desde los 14 años como 

lo señala la Constituci6n General en el apartado "A" fracci6n III 

y en la Ley Federal del Trabajo. 

Porque es una realidad que a esa edad (14 añosl y a veces me

nos, ya se tiene que trabajar y como esta la Ley BurocrStica, ad-

quirir1an derechos hasta dos años despu~s, quizas despu~s de haber 

sido explotados inhumanamente. 

1.5. Descanso Semanal. 

El criterio que rige ~ste rubro en general, consiste en que -

•por cada 6 d1as de trabajo disfrutar& el trabajador, por lo menos, 

de un día de descanso con goce de salario integro" ... así se esta-

blece tanto en la Ley Federal del Trabajo artículo 69, como en la 

Ley Burocr&tica, articulo 27. 

No obstante eso, los trabajadores en general y los del servi

cio pGblico han mejorado esa situaci6n para su total beneficio, 

los primeros al tener una verdadera negociaci6n colectiva como lue 
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go analizaremos y al aprovecharla han conseguido que en muchos de 

los contratos colectivos se establezcan dos dtas de descanso con 

salario integro y los segundos por virtud de lo dispuesto en un -

Acuerdo Administrativo expedido por el Presidente Luis Echeverrta, 

que señala en el punto primero que la semana laboral de trabajo -

diurno, ser& de cinco d!as de duraci6n, para los trabajadores de 

las Secretar1as y Departamentos de Estado, dependencias del Ejec~ 

tivo Federal y demSs organismos pGblicos e instituciones que se 

rijan por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Est~ 

do, disfrutando por cada cinco d!as de trabajo, de dos dlas de 

descanso continuos, de preferencia sábado y domingo, con goce 1n

tegro de su salario. 

1.6. oras de descanso obligatorio. 

Como otro ejemplo de grandes beneficios para ocultar grandes 

perjuicios, tenemos los d!as de descanso obligatorio que para los 

trabajadores burocrSticos son muchos, toda vez, que la Ley Buro-

cr~tica en el art1culo 29 determina que serSn considerados como 

d1as de descanso obligatorio los que indique el calendario oficial 

y el que determinen las leyes federales y locales electorales, en 

el caso de elecciones ordinarias, lo que significa una gran ampl~ 

tud de esos dias, pués el calendario tiene mSs dias de descanso -

de los que limitativaroente establece el art1culo 74 de la Ley F~ 

deral del Trabajo para los trabajadores en general. 

1.7. Vacaciones. 
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Todavía más, en este rubro se nota la gran diferencia de de

rechos entre los trabajadores mexicanos, pués en los términos del 

artículo 30 de la Ley Burocrática: "Los trabajadores que tengan -

más de seis meses consecutivos de servicios disfrutarán de dos p~ 

ríodos anuales de vacaciones, de diez días laborales cada uno ••• " 

en tanto que el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo establ~ 

ce reducidamente: "Los Trabajadores que tengan más de un año de 

servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas -

que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborales, y 

que aumentara en dos días laborables, hasta llegar a doce por ca

da año subsecuente de servicios. Después del cuarto afio, el pe-

r1odo de vacaciones se aumentará en dos días por cada· cinco de serv!_ 

cios." As1 resulta evidente la diferencia y tan desigual que ti~ 

nen que prestar sus servicios por 24 años los trabajadores en ge

neral para apenas empezar a gozar de los 20 días anuales de vaca

ciones pagadas que disfrutan los bur6cratas; pero afortunadamente, 

los trabajadores en general tienen efectivo su derecho -defensa -

de la huelga precedido por la libertad sindical y la negociaci6n 

colectiva. Es decir la trilogía de instituciones en que se divi

de el derecho colectivo del trabajo, por lo que pueden y lo han -

hecho mejorar su situaci6n laboral incluso, en el caso de las va

caciones de los servidores públicos las han superado, de donde se 

desprende un claro ejemplo de la importancia de la trilogía indi

soluble referida en la defensa de los derechos de los trabajado-

res. 

l. 8, Salario. 
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En este rubro los trabajadores al servicio del Estado tienen 

a su favor una prentaci6n que no tienen equivalente los trabajad2 

rea en general, los cuales dependen de la fijaci6n de un salario 

mtnimo, en efecto, de conformidad con el segundo párrafo del ar-

t!culo 34 de la Ley Burocrática que establece el otorgamiento de 

una prima como complemento del salario por cada 5 años de servi-

cios efectivamente prestados, hasta llegar a 25 años; dicha pres

taci6n deber! estar contemplada en cuanto a su monto o proporci6n 

en los presupuestos de egresos correspondientes. Anteriormente t2 

dav1a m!s a su favor, tenian un sobresueldo para compensar las -

diferencias resultantes del distinto coste medio de la vida en 

las diversas zonas econ6micas en que se divide la RepGblica, ade

mSs también ten1an otra prestaci6n denominada "compensaciones ad~ 

cionales por servicios especiales" cuyo otorgamiento hacia discr~ 

cionalmente la dependencia correspondiente, de acuerdo, a la res

ponsabilidad desempeñadaº'ª trabajos especiales inherentes al 

cargo o servicios especiales que se hubieran desempeñado. 

Situaciones que tenian por objeto apaciguar las demandas de 

los trabajadores burocrSticos, en.el sentido de que no pidieran -

igualaci6n· de derechos con los dem!s trabajadores, al estar ellos 

en mejores condiciones -aparentes-, pero que despu6s se quitaron 

por una reforma a la Ley Burocrática publicada en el Diario Ofi-

cial el 31 de diciembre de 1984, bajo los argumentos hechos valer 

ante la Cámara de Diputadon en el debate de la iniciativa, en el 

sentido de que, la reforma, permitiria incrementar los derechos -

legales para recibir aguinaldo, priJ!la vacacional, prima dominical, 
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pagos por servicio extraordinario laborado, pagos de defunci6n y 

otras remuneraciones y beneficios que se cubren tomando corno ba

se el sueldo presupustal. 

1.9. Aguinaldo. 

Es tarnbi~n en este rubro,donde los trabajadores ptiblicos es

tAn colocados, encima de los demAs trabajadores, ya que la Ley F~ 

deral del Trabajo en el articulo 87, señala que el aguinaldo de

ber& ser de 15 dtas, por lo menos. En tanto que para los bur6cr~ 

tas dicha prestaci6n deber& tener un importe que ser& equivalente 

a 40 atas de salario, cuando menos, segGn lo establece el artl'.cu

lo 42-bis de la Ley Burocrática. De donde claramente se despren

de la desigualdad en 25 dtas de salario de diferencia, que unos -

trabajadores gozan a diferencia de los otros. 

Es en el pago de esta prestaci6n donde a los trabajadores en 

general, se les considera un poco, al otorg&rseles en una s6la ex 

posici6n que deberá ser antes del 20 de diciembre, mientras que -

a los ·trabajadores del servicio pfiblico, el pago se les divide: 

50\ que se les otorga antes del 15 de diciembre y el otro 50% a 

más tardar el 15 de enero siguiente, lo que en el fondo los bene

ficia debido al consumismo exagerado al que son sometidos los tr~ 

bajadores en las celebraciones de fin de año, a consecuencia de -

los anuncios subliminales pagados por los comerciantes. 

1.10. Participaci6n de utilidades. 
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Este rubro, es uno de los logros que en el reconocimiento de 

la dignidad del hombre que trabaja, el constituyente de Quer~taro 

considero, al establecer en la rracci6n IX del ahora apartado A -

del arttculo 123 Constitucional el derecho de que gozan los trab~ 

jadores para participar de las utilidades de las empresas, mismo 

que reglamenta el arttculo 117 de la Ley Federal del Trabajo, y -

que se establece de conformidad con el porcentaje que determina -

la Comisi6n Nacional para la Participaci6n de los Trabajadores en 

las Utilidades de las Empresas, que en la actualidad es de un 10% 

de la renta gravable de la empresa. 

Bate derecho, los trabajadores del Estado lo perdieron tata! 

mente a consecuencia de la exclusi6n de derechos mtnimos de que -

fueron objeto, toda vez, que con el argumento de que en raz6n de 

la naturaleza del servicio que prestan y de las finalidades no lu 

crativas y si en cambio de servicio pGblico para las que contrib~ 

yen con su trabajo, no constituye ninguna utilidad, de inter~s o 

lucro, de la que tengan que participar. 

Nosotros considermr~s, que la participaci6n de las utilida-

des de las empresas por parte de los trabajadores es una conquista 

del reconocimiento de la dignidad humana, que representa la valor~ 

zaci6n del trabajo como factor de la economta frente al capital, -

que siempre lo ha recibido todo sin tomar en cuenta el otro elerne~ 

to fundamental en la producci6n,que es el trabajo que realiza el -

hombre. 
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La participación en las utilidades de las empresas por parte 

de los trabajadores es muy positivo para todo el proceso product~ 

vo, donde la empresa p6blica, tambi6n participa activamente, por 

ello el constituyente de Quer6taro no vaciló en otorgar ¿ todos -

los hombres -trabajadores, este derecho que será más ben6fico cuan 

do la empresa p6blica o privada logre excelentes resultados, por 

lo que el trabajador al ejercer este derecho participa directame~ 

te en el proceso, pero con más ganas, obteni6ndose en general mej~ 

res resultados. Beneficiando ast al empresario p6blico o privado. 

Al beneficiarse la empresa p6blica el beneficiado directo es 

el pueblo a quien va dirigido todo el esfuerzo de la empresa p6-

blica, sin embargo, por ahora los trabajadores burocráticos no 

tienen este derecho, con las consecuencias graves que eso repre-

senta para la empresa pnblica, lenta, pesada y poco efectiva que 

trabaja generalmente con n6meros rojos, en muchos de sus casos. 

l.ll. El Despido o Cese. 

Ya mencionamos en el rubro 1.2 relativo a la Estabilidad, que 

los Trabajadores al Servicio del Estado disfrutan de una estabili

dad absoluta y no relativa, toda vez, que el artículo 6° de.la Ley 

Burocrática concede a los trabajadores de base la inamovilidad; s~ 

tuación que se afianza muy bien con el contenido del artículo 46 

de la ley citada consistente en la disposición de que los trabaja

dores s6lo podrán ser despedidos o cesados de su empleo, previo al 

cumplimiento de la obligaci6n que tiene el titular de la dependen-
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cia de someter el conflicto al Tribunal Federal de Conciliaci6n y 

Arbitraje antes de dictar el cese. 

A diferencia de los trabajadores en general que son despedi

dos de manera unilateral, argumentando alguna de las causales de 

rescisi6n de la relaci6n de trabajo sin responsabilidad para el -

patr6n establecidas en el artículo 47 de la Ley Federal del Traba 

jo; el finico requisito que se le impone al patr6n es que se lo n~ 

tifique al trabajador por escrito de conformidad con lo señalado 

en los filtimos párrafos del artículo mencionado, por lo que la e~ 

tabilidad absoluta para los trabajadores en general, sigue siendo 

un anhelo, el que la Ley les otorgue mayor seguridad en cuanto a 

su permanencia en el empleo. 

Lamentablemente la estabilidad absoluta de que disfrutan los 

trabajadores pfiblicos, estabilidad que se aproxima mucho al ideal 

de la estabilidad en el trabajo, en la práctica debido a las cir

cunstancias de crisis econ6mica y política que venimos padeciendo 

a filtimas fechas no ha funcionado efectivamente como te6ricarnente 

se supone que lo debe hacer, entre otras razones por lo siguiente: 

l.11.l. Por parte de los trabajadores bur6cratas y, a conse

cuencia de lo reducido de su sueldo debido a una inf laci6n enorme, 

sin que ~llos puedan realmente exigir una revisi6n salarial, que 

les permita afrontar con dignidad esa situaci6n debido, como ver! 

mas mas adelante a la inoperatividad de sus derechos colectivos, 

lo que los coloca en un total estado de indefensi6n, que ha provocado 

el abuso exagerado del derecho de estabilidad absoluta de que gozan, 
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al adoptar posiciones de negligencia y desinterés en su trabajo.ju~ 

tificado absurdamente por el pensamiento de que "Como ellos hacen -

que me pagan, yo hago como que trabajo" sin calcular lo grave de -

esa situaci6n para el Estado como para 6l mismo trabajador. 

l.11. 2. Por parte de los titulares de las dependencias, que an

te la necesidad de que el trabajo se realice y frente a la activi-

dad asumida por algunos trabajadores, violan frecuentemente el dere 

cho al juicio previo al cese afectando la estabilidad en el trabajo 

de los servidores pablicos. 

Las anteriores situaciones son consecuencias del magno error -

consistente en crear dos marcos jurtdicos que regulan el trabajo de 

los mexicanos, discriminando a unos frente a otros, contraviniendo 

a la Filosofta del Derecho que animó el nacimiento del Derecho del 

Trabajo lo que provoca graves deformaciones que trataremos mSs a 

fondo en el cap!tulo IV de este trabajo¡ por lo pronto baste la di 

ferencia marcada de los derechos de los trabajadores en comparaci6n 

y la renuencia de las partes a cumplir lo establecido en esa Ley, a 

todas luces injusta, unos abusando de su derecho y otros haciendo -

caso omiso de 6l. 

Tambi6n dentro de este rubro del despido o del cese, es impor

tante señalar como la suprema Corte de Justicia, máximo 6rgano in-

terprete de la Constituci6n, ante la gran confusi6n que plantea la 

existencia de dos marcos jurtdicos distintos para regular el trab~ 

jo de los hombres, a tomado decisiones para aclarar el problema tra 

tando de darle una soluci6n justa dentro de lo injusto y absurdo 
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que resulta la distjnci6n óe los hombres-trabajadores. 

En efecto, buscando los principios rectores del problema y 

sus causas m§s elevadas que plantearan la soluci6n correcta del -

problema, sin poderlos encontrar o sin quererlos encontrar, ani

camente se ha concretado -como veremos- a defender las garant!as 

individuales de las personas, dejando de lado no sabemos hasta 

cuando a las garanttas sociales de los hombres. 

As!, para el caso del juicio previo al cese, que los titula

res de las dependencias del Estado, han venido violando, afectan-

do la garantta social de la Estabilidad en el empleo de los trab~ 

jadores bur6cratas, y que anteriormente señalamos, la Suprema Ce~ 

te de Justicia, en defensa de la garantta indl:vidual de audiencia 

de los titulares, ha justificado el hecho de que el titular despi

da al trabajador, y posteriormente haga valer el despido por v!a 

de excepci6n como veremos en la siguiente tesis jurisprudencial: 

"'l'RABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE LOS, SIN AUTQ 

RIZACION DEL TRIBUNAL DE ARBI~RAJE. Cuando el titular de -

una dependencia burocr§tica expone por v!a de excepci6n las 

causas que motivaron el cese de un trabajador del Estado, -

el Tribunal de Arbitraje no puede negarse a estimarlas, au~ 

que no haya acudido al mismo para obtener su resoluci6n pr~ 

viamente al cese, porque semejante acto de indefensí6n no -

lo autoriza ningfin ordenamiento legal. Jurisprudencia:~ 

dice 1917-1975, 5a.Parte, Cuarta Sala. Tesis 270 pp. 255-256. 84 

84) Citado por DAVALOS, Jos~. op. cit. p. 88 
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Asimismo, ante el problema de que, mientras dentro del trabajo 

en general se dan paralelamente causas de rescisi6n de la relaci6n 

laboral sin responsabilidad para el trabajador -el retiro- y para 

el patr6n -el despido- establecidos en los artf.culos 47 y 51 de la 

Ley Federal del Trabajo respectivamente; para el trabajo burocrát~ 

ce, en cambio, s6lo se contemplan causales de cese sin responsabi

lidad para los titulares de las dependencias, el despido, como los~ 

ñala el articulo 46 de la Ley Burocrática sin que se establezca 

-el retiro- como derecho del trabajador bur6crata para rescindir -

la relaci6n de trabajo sin responsabilidad. A lo que la Suprema -

Corte, otra vez, en defensa de la garantía individual de igualdad 

ante la Ley, estableci6 la siguiente ejecutoria: 

"TRABAJADORES l\L SERVICIO DEL ESTADO, RESCISION DE LA RELA-

CION JURIDICA DE LOS, PUEDEN INTENTARLA LOS TRABAJADORES. En 

virtud de que resulta antijurídico aceptar que s6lo una de -

las partes tenga facultades para poder rescindir o dar por -

terminada una relaci6n contractual aún cuando en la Ley Fed~ 

ral de los Trabajadores al Servicio del Estado no se encuen

tran previstas las causas por las que ~stos pueden promover 

la rescisi6n de la relaci6n jurídica establecida entre ellos 

y el Estado, tal omisi6n debe subsanarse con lo dispuesto por 

el articulo 125-A de la Ley Federal del Trabajo (artículo 51 

de la Ley vigente}, mismo que es aplicable supletoriarnente -

conforme al artículo 11 del Ordenamiento Legal citado en pr~ 

mer t~rmino y establece las causas por las que un trabajador 

puede rescindir la relaci6n contractual correspondiente. Por 
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tanto, un Trabajador al Servicio del Estado puede demandar -

la rescisi6n de la relaci6n jurídica que tiene establecida -

con el titular de la dependencia, fundándose en alguna de di 

chas causas. Ejecutoria: Informe 1968, 4a. Sala p. 38 A.D. 

10258)66 Delfina Guzmlin Lazo. R. 17 de enero de 1968. "85 

l.12 Trabajos Especiales. 

La Ley Federal del Trabajo, a diferencia de la Ley Burocráti 

ca, trata en un título completo los llamados trabajos especiales, 

sin contravenir -claro esta- los derechos m!nimos que establece -

el apartado "A" del art!culo 123. Los trabajos especiales son 

realizados por grupos de trabajadores caracterizados por el deno

minador com6n de que el servicio que desempeñan tiene condiciones 

tan peculiares que requieren de disposiciones espec1ficas. 

Como ejemplo de trabajo especial podemos mencionar el traba-

jo de las universidades e instituciones de educaci6n superior au-

t6nomas por ley, el trabajo de los médicos residentes en per1odos 

de adiestramiento en una especialidad, el trabajo de los deporti~ 

tas profési.dnales entre otros. 

La Ley Burocrática 6nicamente en su art1culo 4° divide a los 

trabajadores de base y de confianza, lo cual, como ya señalamos -

en el punto l.3 de este cap1tulo, relativo a los trabajadores de 

confianza, nos parece correcto toda vez que dicha situaci6n Jlejo-

ra lo establecido en la Constituci6n de 1917 donde no se hace tal 

división. 
85) Idem. 
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Con respecto a la regulaci6n del trabajo especial, por la -

Ley Federal del Trabajo es adecuado porque., partiendo del respe

to a los derechos m1nimos consagrados en el articulo 123, se e! 

tablecen las caracter1aticas esenciales de dichos trabajos espe

ciales dentro del esp1ritu de la Declaraci6n de Derechos Socia-

les, d~ndole una verdadera reglarnentaci6n a la misma, y por en

de mayor alcance. 

2. Derecho Colectivo del Trabajo. 

El derecho Colectivo del Trabajo esta integrado en la actual! 

dad por tres partes insustituibles unas de las otras ~sindicaliz! 

ci6n, negociaci6n colectiva y huelga-, forman un tripie que sos-

tiene la Declaraci6n de Derechos Sociales que les di6 origen for

mal, representando para los hombres que trabajan su mejor defensa 

Y.reivindicaci6n como personas con dignidad humana. 

La sindicalizaci6n significa la libertad que tienen los trab! 

jadores para asociarse permanentemente, en el estudio, mejoramie~ 

to y defensa de sus intereses; la negaciaci6n colectiva represen

ta la capacidad que ellos tienen para celebrar contratos colect! 

vos o posteriormente contratos Ley,donde se establecen los dere-

chos laborales conquistados por los trabajadores, que siempre sup~ 

ran en beneficios a los m1nimos que marca la ley y, a los deredlos 

alcanzados en anteriores contratos colectivos, es decir, es la ma 

terializaci6n de la verdad de que el Derecho.del Trabajo siempre 

adelante nunca para atr~s; son los mejores acuerdos que los trab! 
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jadores -colee.idos al mis.me nivel que el patr6n- celebran en -

consideraci6n de ellos mismos¡ y por 6ltimo la huelga, derecho 

-defensa que opera cuando los dos anteriores son mermados en el 

camino de la justicia y que consiste en la paralizaci.6n temporal 

de las actividades productivas, en tanto no se resti.t11yan los d~ 

rechos de los trabajadores.o se llegue a un acuerdo con los mis

mos. 

Es aqu1, en materia de derechos colectivos donde resaltan -

las verdades que motivaron la exclusi6n de los derechos m1nimos 

de los trabajadores al servicio del Estado, dejandolos en gran -

desventaja frente al Estado- patr6n a diferencia de los dem!s 

trabajadores frente a sus patrones.con la excusa de que es incog 

cebible la paralizaci6n de las actividades del Estado. Si bien 

los trabajadores bur6cratas no se encuentran desprovistos de ni~ 

guna de las partes del Derecho Colectivo del Trabajo, lo cierto 

es.que los textos legales que las contienen las hacen inoperan-

tes en la realidad, como veremos. 

2.1 Sindicalizaci6n. 

2.1.l. Sindicato 6nico. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 de la Ley 

Federal del Trabajo puede haber en una empresa tantos sindicatos 

como deseen los trabajadores, a diferencia del art!culo 68 de la 

Ley BurocrStica que restringe la libertad de sindicalizaci6n, al 

establecer que s6lo habr! un sindicato en cada dependencia; advir 
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tiendo que para el caso de que concurran varios sindicatos, s6lo -

se oto.rgará el reconocimiento al mayoritario. 

Situaci6n que permi.ti6 el control de los trabajadores desde 

arriba, en la consolidaci6n de la institucionalizaci6n del poder 

en nuestro pats, como lo mencionamos en los dos anteriores apar

tados de ~ste capitulo, y que de una manera general explica el -

porque se di6 la aberraci6n jur!dica de excluir a los trabajado

res del Estado dentro de la misma constituci6n y junto a la de-

claraci6n de Derechos Sociales inmutables y universales. 

2.1. 2. Libertad de Sindicalizaci6n. 

La libertad en t~rminos generales es la facultad que tiene -

una persona para hacer o no hacer algo: en mate.ri'l sindical con-

siste en la facultad que tiene un trabajador para entrar o salir 

libremente del sindicato que le parezca en el primer caso, o que 

no le parezca en el segundo caso. 

Trat~ndose de la facultad libre, de entrar al sindicato que 

les parezca, con la restricci6n que representa la sindicalizaci6n 

6nica en el servicio ptiblico, mencionada en el punto anterior, -

encontramos que tanto el trabajador en general como el servidor 

p6blico son titulares de esa prerrogativa. 

por lo que hace a la libertad de no pertenecer o dejar de -

pertenecer a un sindicato, el articulo 358 de la Ley Federal del 
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Trabajo establece que a nadie se le puede obliga~ a formar parte -

de un sindicato, que aunado a la libertad de formar tantos sindic! 

tos como quieran los trabajadores en general, que ya señalamos en 

el punto anterior, resulta que estos trabajadores disfrutan de una 

libertad sindical absoluta,mientras que los servidorea pGblicos de 

acuerdo con lo que dispone el art!culo 69 de la Ley Burocr&tica, -

una vez que loa trabajadores soliciten y obtengan un ingreso al 

sindicato, no podrln dejar de formar parte de 61, salvo que sean -

expulsados, lo que sumado a la sindicalizaci6n Gnica a la que tie

nen derecho, refuerza el aJll\:tol que de estos trabajadores se les -

quiere tener, porque cuando ingresan ya nunca pueden volver a sa-

lir salvo expulsados, resultando una grave limitaci6n al ejercicio 

del derecho de sindicalizaci6n. 

2.1.3. Reelecci6n de las directivas sindicáles. 

No todo podrta oer tan malo para loa servidores pGblicos y ª1 
go que en Derecho Colectivo del Trabajo les favorece, es el relat~ 

vo a este rubro, toda vez, que el arttculo 75 de la Ley Burocrlti

ca, establece la prohibici6n expresa de cualquier acto de reelec-

ci6n dentro de los sindicatos, lo que representa un punto positivo 

en la vida democr&tica de cualquier sindicato, evit!ndose corrupt! 

las generadas por la eternizaci6n en los puestos sindicales; s di 

ferencia de los trabajadores en general que al ser omisa la Ley F! 

deral del Trabajo, al respecto esta cu.estiOn ae decide da acuru:do a CXllC -

lo dispongan los estatutos sirdical.es, que en general, favorecen la tendencia de 
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algunos l!deres uizxlicales " aferrarse ¡¡ la diri<Jencia sindical con gr¡¡ves 

perjuicios para muchos trabajadores en algunos cases. 

2.1.4 Federaci6n Unica. 

Otra limitaci6n evidente de la libertad sindical de los tra

bajadores burocráticos, con la finalidad de que sea efectivo el -

control sobre ~llos, lo constituye el contenido del artículo 78 

de la Ley Burocrática, que señala, que los sindicatos burocráti-

cos s6lo podrán adherirse a la Federaci6n de sindicatos de Traba

jadores al Servicio del Estado, única central reconocida por el -

Estado, quedando as1, maniatadoo y sujetos a las directrices que -

impone esa central. 

2.2 Contrataci6n Colectiva. 

2.2.1. Cláusulas de Ingreso y Separaci6n. 

Otro aspecto positivo que contiene la Ley Burocrática en De

recho Colectivo del Trabajo, lo representa el articulo 76, que e~ 

tablece: "El Estado no podrá aceptar, en ningún caso, la cláusu

la de exclusi6n". Al no hacer distinción dicho pi:ecepto, se debe 

entender que prohibe, tanto, la cláusula de ingreso como J.a de -

separaciónt sin embargo astutamente en forma confusa, en el ar

ticulo 62 de la señalada leglslaci6n, se establece que las plazas 

de ultima categoría de nueva creaci6n o las disponibles una vez -

corrido el escalaf'"on, serSn cubiertas en un 50% libremente por los ti tu

l ares y el otro 50% por los candidatos que proponga el sindicato, 
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lo que impl!citamente equivale a una cl~usula de admisi6n, aunque 

limitada. También el articulo 74 de la Ley señalada, establece -

que los trabajadores que fueren expulsados del sindi.cato, perde-

r5n por ese s6lo hecho, todos los derechos sindicales que la ley 

concede, cuesti6n que se asemeja mucho al contenido de una cláus.!!_ 

la de separaci6n1 lo que fortalece al sindicato Gnico en perjui-

cio de los servidores pliblicos, que se encuentran en la situaci6n 

de un control directo desde arriba, que acaba derribando al suelo 

la intenci6n positiva que señala el articulo 76 arriba comentada. 

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo permite que se establez·· 

can en el contrato colectivo las mencionadas cl&usulas de ingreso 

o separaci6n, al e~presar en el articulo 395: "En el contrato c~ 

lectivo podrá establecerse que el patr6n admitirá exclusivamente 

como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contrata~ 

te. Esta cláusula y cualesquiera otras que establezcan privile-

gios en su favor, no podrá aplicarse en perjuicio de los trabaja

dores que no formen parte del sindicato y que ya presten sus ser

vicios en la empresa o establecimiento con anterioridad a la fe-

cha en que el sindicato solicite la celebraci6n o reviei6n del 

contrato colectivo o la inclusi6n en él de la cl~usula de exclu-

si6n. 

"Podrá también establecerse que el.patr6n separará del trab~ 

jo a los miembros que renuncien o sean expulsados del sindicato -

contratante." 

Las cii!.usulas de ingreso y separaci6n tienen como objetivo el 
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fortalecer la vida sindical de los trabajadores lo que. es muy im

portante en la defensa diaria de su condici6n laboral, sin embar

go, ambas cláusulas en la práctica no han funcionado como debie~ 

rán, debido a la afectaci6n que en su vida democrática tienen al

gunos sindicatos, miama que representa una condici6n, sine qua 

non, para el funcionamiento 6ptimo de las señaladas cláusulas,que 

sin ese elemento se convierten en situaciones dañinas en la vida 

sindical, como en la pr.áctica ha sucedido, tanto en el servicio -

p6blico como en el trabajo en general. As! s6lo serán estas clá~ 

sulas de fortaleza para los sindicatos, s! se da un respeto abso

luto a la vida democrática de. los sindica tos ya sean es tos de tr! 

bajadores p6blicos o privados. 

2.2.2 Negociaci6n Colectiva. 

Como ya hemos mencionado, la negociaci6n colectiva, es una -

de las principales causas que originan la exclusi6n de los dere-

chos m1nimos de los servidores p6blicos consagrados en el artícu

lo 123 Constitucional y esto, debido a que dicha negociaci6n imp~ 

diria el control efectivo que de los trabajadores bur6cratas se -

quizo o se quiere tener. 

En efecto, al ser la negociaci6n colectiva, la capacidad que 

tienen los trabajadores de influir en la determinaci6n de las co~ 

diciones ·bajo las cuales van a prestar el servicio, as! corno en -

el mejoramiento de las mismas, colocándolos al mismo nivel que 

los patrones en el establecimiento de las condiciones de trabajo, 
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no se les perrniti6 a los servidores públicos y menos en el proce

so de consolidación de la institucionalización del poder en Méxi

co, lo que llev6 a que se formalizara la exclusión inscribi~ndola 

en la carta Magna, a través de la inclusi6n del apartado "B" en -

1960. 

Es en éste rubro donde podrá apreciarse corno impidiendo que 

los servidores públicos gocen de la negociación colectiva, se lo

gra un control absoluto, como hasta la fecha se puede percibir, -

y es que, debido a lo que establece el arttculo 87 de la Ley Bur~ 

crática, las condiciones generales de trabajo las fija el titular 

de la dependencia, tornando en cuenta la opinión del sindicato. 

De donde se desprende,·que el sólo tomar en cuenta la q>ini6n 

del sindicato, le queda muy chico al reconocimiento de la digni-

dad humana de los trabajadores que exige un trato mucho más airplio 

que eso, situación que ae pretende compensar pbbrernente a trav~s 

del mecanismo consignado en el arttculo 89 de la Ley Burocrática 

por el cual los sindicatos pueden objetar sustancialmente las ce~ 

diciones generales de trabajo, ante el Tribunal Federal de Conci

liación y Arbitraje, para q~e resuelva en definitiva, situación -

que no ayuda en mucho como después veremos. 

A diferencia de lo que se desprende del original arttculo 

123 Constitucional, actualmente apartado "A", y que establece ~u 

ley reglamentaria en los arttculos 386 y 404, en el sentido de 

que los trabajadores convienen con el patrón los términos de los 

contratos colectivos o contratos ley, lo que refleja una conside-
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raci6n humana y digna de los trabajadores en general. 

2.2.3. Exigibilidad de las prestaciones. 

Como es 16gico, partiendo de la verdadera finalidad del apar

tado "B" del art1culo 123 Constitucional, consistente en un efec

tivo control de las pretenciones y necesidades de los trabajado-

res a los que se dirige, ahora veremos la imposibilidad de exigir 

el cumplimiento de las prestaciones por parte de los trabajadores 

bur6cratas. 

En efecto, el art1culo 91 de la Ley Burocr~tica, establece 

que las condiciones de trabajo cuando contemplan prestaciones eco 

n6micas que representen erogaciones con cargo al presupuesto de -

egresos de la federaci6n deben obtener previamente la autoriza- -

ci6n de la Secretar1a correspondiente. Lo que se constituye en -

una traba más en perjuicio de los derechos laborales de los serv~ 

dores pllblicos, situaci6n que se agrava cuando la Secretar1a cit~ 

da, no concede la autorizaci6n del egreso para satisfacer la pres 

taci6n aludida, porque no existe manera de exigir el cumplimien

to de la prestaci6n, toda vez que debido a lo estrecho que resul

ta la finalidad de la huelga burocrática no se puede acudir a es

ta v1a, pretendiendo que se cumplan, fijen o revisen las condici~ 

nes generales de trabajo de la dependencia. 

En cambio, los trabajadores en general pueden exigir del pa

tr6n el otorgamiento de las prestaciones pactadas en los contra--
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tos colectivos, inmediatamente que dicho documento entra en vigor, 

con la advertencia de que si ésto no es como se convino, de acue~ 

do con el art!culo 450 de la Ley Federal del Trabajo, es uno de -

los objetivos de la huelga, el celebrar, revisar o exigir el cum

plimiento de los contratos colectivos y contratos Ley. Por lo 

que se puede utilizar ese derecho-defensa para presionar al patr6n 

en el cimpllndento de lo convenido. 

2. 3. Huelga. 

De los tres pies que sostienen a la Declaraci6n de Derechos 

Sociales, la huelga, representa el más importante y el que garan

tiza materialmente a los otros dos (sindicalizaci6n y negociaci6n 

colectiva). Es principalmente en ~ste rubro donde los que quisie

ron o quieren controlar efectivamente a los trabajadores burocr~ti 

cos tuvieron que atacar, porque lesionando el derecho elemental de 

huelga que tienen todos los trabajadores, conforme con su dignidad 

humana, se les quita su mSs:valioso y fuerte derecho-defensa, de-

jSndolos en un estado de indefensi6n muy debilitados. 

Fue aqu1 donde la exclusi6n de los derechos m!nimos de los -

trabajadores al servicio del Estado, se hizo mas grave y que con -

el uso de la ret6rica y demagogia, se llev6 a la Carta Magna den-

tro de la inclusión del apartado •a•, al art!culo 123 y que concre 

tamente qued6 escrito como a continuaci6n: 

•x. los trabajadores (al servicio del Estado) tendrán el de-
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rocho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Po

drán, asimismo, hacer uao del derecho de huelga previo el cumpli

miento de los requisitos que determine la Ley, respecto de una o 

varias dependencias de los Poderes PGblicos, cuando se violen de 

manera general y sistemática los derechos que este artículo les 

consagra~" 

Lo que significa la negación absoluta del derecho de huelga 

de los servidores pGblicos, toda vez, que no es imaginable la hi

pótesis de que se violen de manera general todos los derechos que 

consagra el artículo 123 y además de manera sistemática, sin que 

los trabajadores en esas condiciones de envilecimiento de su con

dición humana, luchen violentamente por la recuperación de su dii 

nidad, como cualquier ser humano -razón y voluntad libre- lo haría, 

ya no a través del ejercicio del derecho de huelga sino que recu

rriendo a su derecho fundamental de rebelión violentando con ello 

todo el ordenamiento jur!dico. 

Luego entonces la condici6n impuesta para que los servidores 

pGblicos ejerzan su derecho de huelga es tan radical y extrema 

que en el caso de que se diera ya nadie pensaría en el derecho de 

huelga, sino en un golpe de Estado. 

Una situaci6n rid!cula y que no alcanzamos a comprender con

siste en porque no se reformó la fracción XVIII del artículo 123 

Constitucional al proponer la aberración jurídica que repre

senta el apartado "B" con su fracci6n X en comentario, ya que di-
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trastantemente, porque lo t~cnicamente correcto desde el punto -

legislativo seria eso, toda vez, que en dicha fracci6n XVIII ún! 

camente se condiciona el ejercicio del derecho de huelga de los 

trabajadores bur6cratas -y que ya hemos comentado- ha dar aviso 

con 10 dias de antici'paci6n, y siempre que no sea en caso de Gue 

rra porque, entonces no tendrtan tales derechos y que a la fecha 

sigue formando parte del ahora apartado "A" del articulo 123. Lo 

que evidencta tan lamentable situaci6n. 

El Derecho de Huelga de conformidad con la mencionada frac

ci6n XVIII del apartado "A" del articulo 123 únicamente condici~ 

na a que la mayoria de los huelguistas no ejerzan actos violen-

tos contra las personas o las propiedades, lo que es 16gico par

tiendo de que la Constituci6n de 1917 establece el Estado de De

recho y no la barbarie, donde el ejercicio de los derechos se h! 

ce sin violentar el principio rector de la seguridad jurtdica. -

Estableciendo que el objeto de las huelgas es conseguir el equi

librio entre los diversos factores de la producci6n, armonizando 

los derechos del trabajo con loa del capital. 

La Ley Federal del Trabajo en su arttculo 450, y reglamen

tando lo anterior, establece que se puede emplazar y estallar una 

huelga cuando se persiga alguno de los siguientes objetos: 

I. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la 

producci6n; 
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II. Celebrar un contrato colectivo o su revisión¡ 

III. Celebrar un contrato-Ley o su revisión¡ 

IV. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo o contra

to-Ley¡ 

V. Exigir ,el cumplimiento de las disposiciones sobre part!_ 

cipación de utilidades¡ 

VI. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguna de las a~ 

teriores finalidades¡ y 

VII. Exigir la revisión de los salarios contractuales. 

De donde debe entenderse que sólo son algunos caaos concretos 

para conseguir el equilibrio entre los factores capital y trabajo, 

dejando abierta la posibilidad de que sí existe otro caso para 

conseguir dicho equilibrio 

la fracci6n I. 

este se fundamente en lo general de -

Es importante señalar que la fracción VI del artículo que se 

comenta, refleja la solidaridad de la clase trabajadora, la cual -

es importante para consolidar su fortaleza frente al capital, en -

la defensa de las condiciones de trabajo. 

Así resulta que agilrnente por un lado, se les concede a los -

trabajadores burócratas los tres elementos del Derecho Colectivo -

del Trabajo, y por el otro suti"nente se anula la libertad sindi-

cal, la negociación colectiva y la huelga como hemos visto, estable 

ci~ndose como era la idea un efectivo control de esos trabajadores. 
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3. Derecho Procesal del Trabajo. 

Desgraciadainente, en este rubro del Derecho Procesal del Tr~ 

bajo, tambi~n es por demás desventajosa la condici6n de los serv~ 

dores pGblicos con respecto de los trabajadores en general. 

3.1. Autoridades jurisdiccionales. 

Los conflictos laborales para loa trabajadores en general 

son resueltos por una Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, de con-

formidad con la fracci6n XX del apartado "A" del articulo 123 que 

señala: "Las diferencias o los conflictos entre el capital y el -

trabajo se sujetarán a la decisi6n de una Junta de Conciliaci6n y 

Arbitraje, formada por igual nlimero de representantes de los obr~ 

ros y de los patronos, Y. uno del Gobierno.• 

A diferencia de los trabajadores al servicio del Estado, que 

les resuelve sus conflictos laborales un Tribunal Federal de Cono~ 

liaci6n y Arbitraje, de conformidad con la fracción XII del apart~ 

do "B" del articulo 123 que establece: 

"Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales s~ 

rán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, -

integrado segGn lo prevenido en la Ley· Reglamentaria." 

Misma que al efecto preceptQa en su articulo 118 que "El Tri

bunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje será colegiado, funcion~ 

rá en Pleno y en Salas, se integrará cuando menos con tres salas, 
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las que podrán aumentarse cuando así se requiera. Cada sala esta 

rá integrada por un Magistrado designado por el Gobierno Federal, 

un Magistrado representante de los trabajadores, designado por la 

Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y 

un Magistrado tercer árbitro, que nombraran los dos primeros y 

que fungirá como Presidente de la Sala." 

Las diferencias en cuanto a la estructura y funcionamiento -

de las Juntas y del Tribunal Burocrático son muy variadas y se en 

cuentran consagradas en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley F! 

deral de los Trabajadores al Servicio del Estado respectivamente. 

Luego entonces se puede afirmar que tanto los trabajadores en ge

neral y los trabajadores al servicio p6blico, tienen garantizada 

la existencia de un ente jurisdiccional al cual acudir en caso de 

controversia. 

Es importante señalar que existe una excepci6n para los tra

bajadores al servicio del Poder Judicial de la Federaci6n, toda -

vez, que a estos trabajadores se les resuelven sus conflictos de 

trabajo en forma distinta a los demás servidores del Estado, lo -

anterior de conformidad con el segundo párrafo de la fracci6n XII 

del apartado "B" del articulo 123 que señala: "Los conflictos en

tre el Poder Judicial de la Federaci6n y sus servidores, serán r!'. 

sueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n." 

Lo cual se deriva del profundo respeto que existe entre el -

Poder Legislativo y el Poder Judicial, concretizado en este caso 
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a la no intromisión de ningún órgano jurisdiccional para solucio

nar o dirimir confliCtos que se dan tinicamente entre el Poder J~ 

dicial y sus trabajadores, no obstante eso, se estableció dentro 

de la Ley Burocrática, el procedimiento a través del cual se sol~ 

cionarSn esos conflictos (artículos 152 a 161). 

3.2. Sentido social de la reforma procesal de 1980, en el tra 

bajo en general. 

A partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación del 4 de enero de 1980, vigente el 1° de mayo del mis

mo año, se mejoró mucho el proceso laboral para los trabajadores 

en general al quitSrsele la característica del proceso civil co~ 

sistente en el principio de la igualdad formal de las partes en -

el 'proceso, que provocaba que los litigios laborales fueran un 

torneo de astucias y prestidigitación, en el cual uno de los con

tendientes disponía de la fuerza económica, en tanto que el otro 

no, correspondiéndole a las juntas de conciliación . y arbitraje -

únicamente llevar a cabo un papel pasivo, de dejar hacer y dejar 

pasar, que aunado a la abundancia de defensas e incidentes que 

también tenía el procedimiento se convertía en un proceso lento -

y costoso en perjuicio de los trabajadores. 

En efecto, el legislador se percató de que no basta otorgar 

a los trabajadores una serie de derechos sustantivos, tanto indi

viduales como colectivos, si además no se garantizan los mismos, 

a través de un derecho adjetivo o procesal con la misma filosofía 

del derecho sustantivo. 
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As1, a partir de la mencionada reforma procesal de 1980, el 

procedimiento laboral para el trabajo en general, se constituye 

como un derecho social de clase, de los trabajadores y para los 

trabajadores con un car!cter reivindicador como el derecho sus

tantivo que lo anima, consagrado en el apartado "A" del artS:culo 

123 Constitucional, con el objetivo fundamental de nivelar el p~ 

der econ6mico del patr6n y la fuerza jur1dica de un derecho so-

cial de clase, a través de la regulaci6n desigual de los desigu~ 

les. 

A raiz de la reforma citada se introdujeron a la Ley Federal 

del Trabajo principios impregnados de un esp1ritu social,entre -

los que destacan: los efectos del aviso del despido¡ la preemine~ 

cia de la conciliaci6n como medio para la soluci6n de los conf li~ 

tosr la concentraci6n del procedimiento; la suplencia de la defi 

ciencia de la demanda del trabajador; la imposici6n de la carga -

de la prueba al patr6n; las modificaciones al procedimiento de 

huelga¡ y la participaci6n inmediata de las autoridades en benef~ 

cio de la verdad y de la justicia. 

Principios todos que ya dentro de la Ley Federal del Trabajo 

la constituyeron como una verdadera reglamentaci6n del apartado -

"A" del articulo 123 Constitucional, otorgándole al Estado, enea!_ 

9ado de impartir justicia un papel activo de acuerdo con sus fin~ 

lidades más elevadas y fundamentales de proteger al hombre que 

trabaja en raz6n de su condici6n cultural, econ6mica y social de 

inferioridad ante los patrones, adoptando el papel pre.ponderante 
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que le corresponde dentro de las garant1as sociales. 

Esa cuesti6n de trato desigual a los desiguales, como fuli - • 

16gico no alcanz6 al procedimiento laboral del Trabajo Burocrát~ 

co que en general se qued6 muy atrás, frente al avance en el pr~ 

ceso laboral en general. 

3.3. Caducidad. 

Trat~ndose de la Caducidad hay una marcada diferencia con lo 

preceptuado por las leyes reglamentarias del articulo 123 Constit~ 

cional. 

El articulo 140 de la Ley Federal de los Trabajadores al se~ 

vicio del Estado establece al efecto: "Se tendrá por desistida de 

la acci6n y de la demanda intentada, a toda persona que no haga -

promoci6n alguna en el tlirinino de tres meses .•• " 

En cambio el articulo 773 de la Ley Federal del Trabajo señ~ 

la: •se tendrá por desistida de la acci6n intentada a toda perso

na que no haga promoci6n alguna en el t~rmino de seis meses ... " 

De lo antes expuesto se desprende que en el trabajo en gene

ral el tiempo para que sea efectiva la caducidad es del doble más 

amplio que para el trabajo burocrático, estando con ello en vent~ 

ja los trabajadores en general ya que será más dificil que se les 

aplique la caducidad en su contra. 
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Así, después del análisis comparativo anterior por el que se 

comentan superficialmente las principales figuras del Derecho del 

Trabajo, esperamos que en un plano míoramente ejempl.ificativo, se 

haya evidenciado el trato desigual y discriminatorl.o que se da a 

los trabajadores al servicio público a diferencia de los trabaja

dores en general. 

d) La reforma del artículo 115 Constitucional de 1983. 

El Estado como organismo jurídico colectivo, requiere de la 

participaci6n del individuo o persona humana, para que realice en 

particular sus finalidades primeras y últimas, así como para ejeE 

citar los derechos y cumplir con sus obligaciones. Es decir nec~ 

sita de sus trabajadores para su desempeño. 

El Estado Mexicano se constituye para su funcionamiento en -

una República, representativa, democrática, federal, compuesta de 

Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r~gimen -

interior: pero unidos en una Federaci6n establecida según los 

principios de la Ley Fundamental de conformidad con el artículo -

40 de la Constituci6n. 

A su vez, los Estados adoptan, para su r~gimen interior, la 

forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo 

como base de su divisi6n territorial y de su organizaci6n políti

ca y administrativa, el Municipio libre, de conformidad con el a~ 

tículo 115 Constitucional. 
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De lo que resulta, que el Gobierno del Estado se realiza en 3 

niveles de gobierno, a saber: Federal, Estatal y Hunicipal, re1-iu.:!_ 

riendo para el funcionamiento.de cada uno de esos niveles de go-

bierno,de sus respectivos trabajadores. 

En general, ya comentamos en los dos primeros apartados de 

~ate cap1tulo, cual largo y dificil fue el camino que tuvieron 

que transitar los trabajadores al Servicio de la Federaci6n para 

lograr que sus relaciones laborales quedaran protegidas por la 

Constituci6n, aunque fuera en forma discriminatoria. 

Ahora veremos, como, en forma más complicada los trabajado-

res al servicio"de los estados y municipios tuvieron que esperar 

66 años para ver el reconocimiento de sus derechos laborales en -

la Constituci6n en 1983. 

En efecto, m~s complicado fue el camino que tuvieron que re

correr los trabajadores de los estados y municipios¡ primero po~ 

que partieron de cero, es decir su situaci6n laboral no s6lo era 

discriminada sino m~s aGn era ignorada, segundo, sin la fuerza y 

presión de los trabajadores federales, estuvieron casi siete déc~ 

das bajo la insertidumbre que representa la indefinici6n legal de 

que eran objeto, y tercero, por el respeto al pacto Federal donde los 

Estados son libres y soberanos en lo que respecta a su r~gimen in 

terior, la soluci6n a sus problemas no trascendía a la Naci6n 

porque debtan ser resueltos en particular de acuerdo a cada re- -

gión. 
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Tras el desechamiento que hiciera el Congreso de la Unión al 

Proyecto de Código Federal del Trabajo del Presidente interino -

Emilio Portes Gil en 1929, por las razones que comentamos en el -

primer apartado de este capítulo, se acabó de raiz con una buena 

intensión de cumplir estríctamente con el original artículo 123 -

Constitucional, abarcando dentro de sus beneficios a los trabaja

dores estatales y municipales. 

Toda vez, que el artículo 3° del señalado proyecto de Código 

establecía: 

"Estarán sujetos a las disposiciones de ~ste código todos los 

trabajadores y patrones inclusive el Estado {la Federación, los e~ 

tados y los municipios), cuando tengan el carácter de patrono se -

considera que el Estado asume ese carácter cuando tiene a su cargo 

empresas o servicios que puedan ser desempañados por particulares• 86 

Lo que arrojó a su suerte a los trabajadores estatales y mun!. 

cipales, que tendrían que esperar mucho tiempo más para ver digni

ficada su condición laboral en la Constitución. 

Dentro del compromiso asumido por el Lic. Emilio Portes Gil 

al tornar el cargo de Presidente de la República respecto del cum

plimiento irrestricto del artículo 123 Constitucional, estaba el -

terminar con el desigual trato a los trabajadores,que daban las di 

86) Vid. pie de página núm. 70 de este trabajo. 
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versas legislaturas locales al tener la facultad concurrente con 

el Congreso de la Unión para expedir leyes del trabajo en sus di~ 

tintas regiones, situación positiva que buscaba darle igualdad y 

justicia a la legislación laboral y que al ser rechazado el pro-

yecto de Código con el arttculo J' citado, ese beneficio en que -

consistió la federalización de la Legislación laboral, formalmen

te dado en la Ley Federal del Trabajo de 1931, no alcanzó a bene

ficiar a los trabajadores del Estado, ya que el artículo 2° de la 

mencionada Ley Federal preceptuaba que: "Las telaciones entre el 

Estado y sus servidores se rcgir&n por las leyes del servicio ci

vil que ae expidan.• 

La Burocracia Federal, gracias a su fuerza y presión logró -

expor&dic~mente obtener cierto reconocimiento en su condición la

boral a travéa del Acuerdo Presidencial de 1934 y del Estatuto de 

1938, con sus reformas de 1947, logrando su mayor reconocimiento 

-aunque en forma discriminatoria- al incluirse el apartado "B" al 

arttculo 123 Constitucional en 1960. 

La adición al artículo 123 en 1960, fu~ muy clara y sólo tuvo 

por objeto regular el trabajo de la Burocracia Federal, en efecto, 

el pre~mbulo del apartado "B" estableció: 

"El Congreso, de la Unión, sin contravenir a las bases siguie~ 

tes, deber& expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regiran .•. 

B. Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal 

y sus trabajadores." 
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Asimismo, la Ley Federal de los Trabajadore5 al Servicio del 

Estado, reglamentaria del artículo 123 estableci6 en su artículo 

1 o: 

"La presente L'ey es de observancia general para los titulares 

y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Uni6n, del 

gobierno del Distrito Federal, de las instituciones que a continua 

ción se enumeran •.. as1 como de los otros organismos descentraliz~ 

dos, similares a los anteriores que tengan a su cargo funciones de 

servicios p6blicos." 

Al respecto el maestro Dávalos mencion6 que "Es evidente que 

dentro del tu.bito de aplicación personal de la disposición consti

tucional y de la Ley Reglamentaria, no se contempla a los servido

res p6blicos estatales y municipales.• 87 

As1 resultó, que debido a la interpretación incorrecta que se 

le dió al articulo 123 excluyendo del mismo a los servidores p6bl~ 

cos y posteriormente al alcance limitado del apartado "B", única-

mente dirigido a la Burocracia Federal, los trabajadores al servi

cio de los Estados y Municipios padecieron una indefinici6n lega!. 

87) DAVALOS, José, "Los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos 
de los Estados y de los Municipios dentro de los beneficios 
mínimos del artículo 123" en Cuadernos del Instituto de Inves 
tigaciones Jurídicas de la UNAM, Año 1°, n6m. 2, mayo-agosto, 
M~x1co, D.F., 1986, p. 666. 
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Sin la fuerza y presi6n de la burocracia federal, los trabaj~ 

dores al servicio de los Estados y Municipios, s6lo obtuvieron al

gunos logros parciales del contenido de la Declaraci6n de Derechos 

Sociales, pues la expeclici6n de las leyes del servicio civil a que 

alud1a el señalado articulo 2' de la Ley Federal del Trabajo de 

1931, no especificaba cuando deb1an darse dichos ordenamientos, ni 

quien era la autoridad competente para hacerlo, por lo que s6lo 

unas cuantas entidades se ocuparon de regular las relaciones labo

rales con sus trabajadores, sin que se diera una verdadera garan--

t:!a para los trabajadores estatales y municipales, dado que de la 

indefinici6n legal que padectan, estaban sujetos a lo que buena-

mente decidieran las autoridades locales respecto de su condici6n 

labora1. 88 

"Por desgracia -decta el maestro D&valos- cuando se han dado 

leyes del servicio civil, ha sido en condiciones de disparidad e~ 

tre los trabajadores de una entidad Federativa y otra, en virtud 

de los vaivenes de las condiciones pol!ticas imperantes en cada -

lugar y en cada momento dado. Muchas veces la cevicia de quienes 

detentan el poder pol1tico, se desata sobre trabajadores indefen--

sos que no saben o no tienen tribunales para exponer las injusti-

cias de que son victimas: en peor desamparo han quedado los traba

jadores municipales.• 89 

88) Cfr. Ibidem. p. 665. 
89) DAVALOS, José, "Necesidad de Reformar el apartado "B" del ar

tículo 123 Constitucional para incluir en él a los trabajado
res de los Gobiernos Estatales y Municipales." Revista de la 
Facultad de Derecho de la UNAM, tomo XXV, nQm. 97-98, enero
junio, M6xico, D.F. 1975, pp. 70-71. 
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La aituaci6n laboral de los trabajadores de los Estados y Mu

nicipio~ para 1978 era vergonzoza, para el país que había mostrado 

al mundo en 1917, los nuevos derechos humanos a través de la prim~ 

ra Declaraci6n de Derechos Sociales la cual dignifica al hombre -

al reivindicar el trabajo que realiza; el maestro Dávalos descr! 

bía esa lamentable situaci6n de la siguiente manera: 

•A 61 años de creada nuestra Constituci6n, cientos de miles -

de trabajadores de los gobiernos de los estados y municipios del -

pals carecen en forma absoluta de protecci6n laboral, en virtud de 

que los marcos jurtdicos locales son anquilosados, sin efecto, y -

muchas veces desconocidos por los propios funcionarios, y más aún 

por la clase trabajadora ••• los gobiernos (de los estados) estan -

facultados para expedir leyes del servicio. el.vil y algunos de ellos 

las tienen, pero se encuentran archivadas sin aplicación alguna. 1190 

Esa preocupaci6n acad~ica del especialista en Derecho del 

Trabajo y excelente profesor universitario de la Facultad de Dere

cho de la UNAM, lo llevaron a proponer ya no s61o en el plano ac~ 

démico, como soluci6n, a tan vergonzoza situaci6n, la reforma al -

apartado "B" del articulo 123 Constitucional para que al mismo ra~ 

go que las relaciones laborales del poder público federal, queda-

ran reguladas las de los servidores de los gobiernos de los esta-

dos y de los municipios dentro del apartado "B" acabando ast con -

una injusticia. 91 

90) DAVALOS, José, en Cuadernos del Instituto de Investigaciones 
Jurtdicas, op. cit. p. • 

91) MACIAS, Ma. Guadalupe,"Urge incluir en el apartado "B" del ar
ticulo 123 a los empleados de Estados y Municipios:' ,Jos!! Dava
les, El Dla 5 de junio de 1978, p. 2. 
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Sin embargo, tendrran que pasar todavía varios años para que 

esa noble pretensilln surgida de la vida acadllmica del maestro OS.va 

los, encontrarS eco y fuera escuchada y entendida a nivel Nacional, 

dS.ndose con ello la posibilidad de reformas la Constitucilln Gene-

ral de la Reptiblic~, en ese aspecto. 

Fu6 en ocasi6n de la llamada •reforma municipal" apoyada en 

consultas populares, con el objeto de materializar y concretizar -

la libertad del Municipio Mexicano para fortalecerlo, que se pre-

ssnt6 la voluntad polltica para remediar la situaci6n de los traba 

jadores estatales y municipales1 en efecto, como parte de un paqu~ 

te legislativo que reform6 y adicione varios preceptos constituci~ 

nales, publicado en el Diario Oficial de 3 de febrero de 1993, en

. tre otros, se reform6 el art!culo 115 Constitucional en su fracci&l 

IX, (actualmente fracci6n VIII), para quedar como sigue: 

"Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajado

res, •e regirln por las leyes que expidan las legislaturas de los 

estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constit~ 

ci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones 

reglamentarias. Los municipios observar~n estas mismas reglas por 

Ío que a sus trabajadores se refiere.• 

como es de observarse la nueva fracci6n de la Constituci6n, -

s6lo determin6 que las leyes locales que sobre el particular se ex 

pidieran tendr1an como base lo dispuesto en el articulo 123 y 

sus disposiciones reglamentarias, sin precisar a cual de las dos, 

es decir,sin determinar que bases o m!nimos legales, servir1an de 
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referencia para las leyes locales, si los del apartado "A" o los -

del "B". 

Lo cual, signific6, que no s6lo los trabajadores al servicio 

de los Estados y Municipios, ya tenían reconocida su relaci6n la

boral en la Constituci6n,terminando con el estado de indefinici6n 

legal que padecían con toda>s sus consecuencias, sino que además, 

se dej6 en libertad para que escogieran las legislaturas locales, 

a que r~gimen encuadrarían las relaciones de esos trabajadores,si 

al apartado "A" o al "B", o a los dos de manera conjunta, buscan

do el mayor beneficio de ambos apart3dos para los trabajadores, 

A efecto, de dar cumplimiento a la reforma dela fracci6n IX 

del artículo 115 Constitucional, se estableci6 el plazo de un año 

para que las legislaturas de los Estados, procedieran a instaurar 

lo necesario para, de una vez, dignificar el trabajo de sus servi

dores, a través, de reformar y adicionar sus constituciones loca

les, as! como sus leyes respectivas. 

Despu~s de una muy buena investigaci6n realizada por el mae~ 

tro Davalas, publicada en 1986, con el objeto de saber que había 

pasado, en los Estados y Municipios de la tlaci6n , con respecto al 

cumplimiento del mandato constitucional impuesto por la mencionada 

reforma, nos cementa el especialista que : "Desgraciadamente de las 

31 entidades federativas que integran al país, s6lo 23 estados han 

adicionado sus constituciones locales con miras a adecuarlas al 

nuevo sentido de la fracci6n r;: del artículo 115 Constitucional; -



195 

de esos estados, siete ordenaron la expedici6n de una ley del se~ 

vicio civil, cin especificar el marco jurídico a que deber1a suj~ 

tarse su articulado; ocho constituciones impusieron id~ntica obli 

gaci6n pero señalando como referencia gen~rica los principios co~ 

tenidos en el articulo 123 sin indicar apartado; dos constitucio

nes mSs indicaron que las leyes del servicio civil se apegar1an a 

las bases del trabajo que, producto de la misma reforma, se incl~ 

yeran en dichas constituciones, y que son similares a las del 

apartado "B", finalmente, seis constituciones dispusieron que la 

expedici6n de las leyes del servicio civil seria conforme a los 

m1nimos señalados en el apartado "B" del art!culo 123 Constituci~ 

nal, -ahora por lo que respecta a la reglamentaci6n de las const! 

tuciones locales en la materia, nos sigue comentando el especia

lista- a casi un año y medio de que la totalidad de las legislat~ 

ras locales, debieron haberlas expedido lLas leyes del servicio -

civil), s6lo en unos cuantos estados se ha dado cumplimiento al -

mandato constitucional. Algunas entidades como MichoacSn, Guana

juato y Jalisco han expedido nuevas leyes del servicio civil, 

otras entidades apenas desarrollan los procesos legislativos res

pectivos, pero la rnayor1a de los estados muestra una gran apat1a 

a este respecto. 

"Del estudio de las tres leyes del servicio civil se puede -

concluir que tanto la Ley de Michoac~n, como la de Jalisco, guar

dan gran similitud con las disposiciones del apartado "B" del ar

ticulo 123 y de su ley reglamentaria, al tiempo que recogen ex-

cepcionalmente en algunos de sus cap1tulos, preceptos del aparta

do "A" del art!culo 123 constitucional y de su ley reglamentaria. 
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Lo anterior lo observamos en el caso de la Ley de Michoaclin, en el 

cap!tulo relativo a la huelga, mientras que en la Ley de Jali5co -

se comprueba flicilmente si se analiza el capítulo relativo al pro-

cedimiento ante el tribunal de arbitraje y escalaf6n. Constituye 

un caso aparte la Ley de Guanajuato, ya que es evidente que su ar

ticulado estli integrado, por disposiciones emanadas tanto de la Ley 

Federal del Trabajo como de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, casi en una misma proporci6n.• 92 

De lo cual, se desprende que en realidad no hay todavía, la -

voluntad política para reivindicar la condici6n laboral de todos -

los trabajadores de los Estados y Municipios, pese a la reforma al 

artículo 115 Constitucional en su fracci6n IX, la apatía de los E~ 

tados y Municipios ast lo demuestra. Y por la debilidad de los 

trabajadores de los gobiernos de los Estados y Municipios producto 

del estar muchos años sin el debido ejercicio de sus derechos lab~ 

ralea, no serli en breve que observemos como reconocidos en su digni-

dad humana esos trabajadores exi;an el debido respeto a su condi

ei6n laboral. 

Sin embargo, los elementos para ello estlin dados, afin cuando 

en la entidad a la que pertenezcan no se haya expedido la Ley del 

servicio Civil respectiva, porque pueden exigir a partir de la 

reforma señalada la aplicaci6n directa de la Constituci6n, sin 

que concretamente est~n enmarcados en uno de los apartados del ar

tículo 123, por lo que pueden, de acuerdo a como lo manejen conse

guir el pleno reconocimiento que como seres humanos les otorga el 

92) DAVAIL6 Josl!, en c:uadernc6 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNl'M, qi. cit. pp. 691-692. 
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apartado "A" de la Constituci6n, sin las limitaciones ofensivas a 

la dignidad humana conteni·1as en el apartado "B" del señalado ªE. 

t1culo constitucional, como lo hicieron los trabajadores al servi 

cío del gobierno de Michoac~n. en relaci6n con su huelga. 

pueden v&lidamente acudir a las Juntas de Conciliaci6n y A! 

bitraje previ6tas en la fracci6n XX del apartado "A" del articulo 

123 Constitucional, creadas para la 60luci6n de los conflictos l!!_ 

borales a exigir el respeto a su condici6n laboral, apoyados tarn

bian en el articulo 14 Constitucional que establece la obligaci6n 

escencial del Estado de resolver los conflictos que se den en la 

sociedad: "Nadie podrt ser privado de la vida, de la libertad o -

de aua propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio -

seguido ante los trib~nales previamente establecidos ••• • En el -

entendí.do de que son responsables pol1tica y administrativamente 

los funcionarios locales en quienes re_caiga el incumplimiento de 

la fracci6n IX del articulo 115 Constitucional. 93 

Independientemente de la apatla mostrada por los Estados en 

relaci6n con la reforma de 1983, a la fracci6n IX del art!culo -

115 Constitucional y de la debilidad de los trabajadores estata--

les y municipales para exigir respeto a su dignidad humana, en g~ 

neral, dicha reforma representa el m&s fuerte cuestionamiento del 

apartado"B" del art1culo 123 Constitucional, desde su inclusi6n -

en 1960, toda vez, que la decisi6n de no incluir a los trabajado-

93) Cfr. Ibídem p. 692. 
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res al servicio de los otros ñas niveles ñe qobierno {local y muni 

cipal), dentro del estrecho marco del apartado "B", dejando a las 

legislaturas locales el que libremente determinen si tóman esa de

cisi6n o no, con re.specto de sus trabajadores, implfcitamente man~ 

fiesta la interrogante que se tiene sobre la viabilidad de la eY.is 

tencia de dicho apartado que en reiteradas ocasiones tanto los tr~ 

bajadores como los especialistas han refutado. Porque si esta i~ 

terrogante no existiera y fuera correcta la exclusi6n de derechos, 

sin mayor problema, la reforma expresamente hubiera señalado que: 

las relaciones de trabajo entre los estaios, y sus trabajadores, -

se regir&n por leyes que expidan las legislaturas de los estados, 

con base en lo dispuesto por el apartado "B" del articulo 123 Con! 

titucional y su disposici6n reglamentaria, correspondiendo a los -

municipios en los mismos ti:lrminos hacer lo propio o, mejor aún, co

mo lo proponía el maestro D~valos, se hubiera reformado el alcance 

del apartado "B" del articulo señalado para incluir dentro de ~l a 

los trabajadores estatales y municipales, sin embargo, ~sí no se -

hizo, porque est~ presente una gran injusticia que representa el -

distinguir a los hombres, d~ndose as1 un paso adelante en el Dere-

cho del Trabajo,portador indiscutible del Humanismo Jurtdico, el -

cual con esto demuestra sus principios fundamentales como: derecho 

protector de la clase trabajadora, derecho en constante expansi6n, 

mtnirncs derechos garantizados para los trabajadores, derecho impe-

rativo e inconcluso que quiere la elevaci6n constante de lns con-

diciones y niveles de existencia de los hombres. 94 

94) Cfr. CUEVA, Mario de la, op. _cit. p. 97. 
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Aún cuando éste avance poi- ahora s61o beneficia a los trabuj~ 

dores al servicio.de los estados y municipios como queri~ndoles 

compensar tantos añÓs de indefinici6n legal con sus dolorosas con

secuencias, no deja ese hecho, de sugerir en funci6n de la idea de 

igualdad y libertad en el DerP.chc del Trabajo que dicho avance sea 

parejo y se haga extensivo a los hombres que trabajan retomando la 

decisi6n implantada por el constituyente de Quer~taro al elaborar 

el articulo 123 en 1917 sin apartados, sin distingos discriminato

rios, con la posibilidad de sacarle al apartado "B" lo mejor que -

tenga para los trabajadorea antes de destruirlo. 
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C A P 1 T U L O IV 

"EL TRABAJO ES EXPRESIÓN DEL HOMBRE, 
RESPETAR Y ENALTECER AL TRABAJO ES REi 
PETAR A LA PERSONA HUMANA EN TODA SU -
VALIA, EN TODA SU TRASCENDENCIA": 

Jos~ DAvALos. 
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CAPITULO IV 

LA FILOSOFIA DEL DERECHO y r.os DOS APARTADOS DEL ARTICULO 123. 

a) El trabajo es expresi6n del hombre. 

Aprendimos en el primer capítulo de este trabajo que la per

sona humana -en su esencia- es raz6n y libertad, que su envoltura 

más próxima son su cuerpo y su alma y que es a través de estos c2 

mo se manifiesta en el mundo, que actaa conscientemente con miras 

a alcanzar ciertos fines u objetivos que suponen la representaci6n 

de metas que la raz6n impone a su libertad, que es un ser sobre 

el cual pesa un deber ser, que tiene que cumplir una misi6n moral, 

por si mismo, por su propia cuenta y con su propia responsabili

dad, que se encuentra inmerso en estructuras normativas que rigen 

su conducta, estructuras que se determinan por fines o criterios 

racionales, establecidos por la misma persona humana, a trav~s de 

juicios 16gicos. 

Ahora veremos que su actuar conscientemente, se realiza a 

trav~s de la actividad humana, misma que se desarrolla -nos ense

ña el maestro Preciado- en dos formas a saber: hacer humano y 

obrar humano, la primera es aquella que se proyecta hacia el mun

do exterior y que de alguna forma queda all1 objetivada, cristal! 

zada o materializada. Así desde el artesano que realiza una obra 

de arte, hasta el cient!fico que comprueba una teor!a, proyectan 

su esfuerzo hacia una obra externa que queda all!, por más o menos 

tiempo, como una manifestaci6n de vida humana objetivada. 
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La segunda el obrar humano, es aquella actividad ~ue no se -

proyecta hacia el mundo exterior, sino que tiene por objeto el -

perfeccionamiento del sujeto mismo de los actos. Realiza por as! 

decirlo una obra interior que es la propia personalidad de cada -

hombre como estructura valiosa, por cuanto puede decirse que la -

peraonalidad no es algo acabado, sino más blen algo que hacemos -

en nuestro interior todos los d!as, en la medida en que nos.pcr-

feccionamos realizando actos ordenados a nuestro bien racional. 95 

El respeto a esas dos formas de actividad humana -hacer y 

obrar humanos- preside y rige la organizaci6n verdaderamente hum~ 

na de la vida social, toda vez gua de su debida desarrollo se alcan

za el bien racional exigido por la naturaleza del hombre conside

rado en su aspecto individual y social. 

Con.:> ejemplo de obrar humanos es importante señalar entre 

otras actividades, las educativas, las religiosas, las deportivas 

(siempre que no se realicen profesionalmente), las de recreaci6n 

y esparcimiento etc., y como Gnico ejemplo del hacer humano esta 

~l trabajo que de acuerdo a los fines de esta tesis es al cual 

nos avocaremos. 

En efecto, la naturaleza del trabajo la encontrarnos en toda 

su esencia en el hacer humano por que el trabajo es exclusivo del 

ser humano ya que supone su realizaci6n del acto inicial de con-

95) PRECIADO Hernández, P.afael. op. cit. pp. 68-69. 
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templaci6n o concientizaci6n racional Gnica del hombre. De manera 

que la naturaleza del trabajo implica necesariamente un modo de 

ser propio de todo el hombre (raz6n y libertad), lo que significa 

que todo trabajo -ya sea actividad puramente intelectual o salga -

fuera de st como la f abricaci6n de cualquier producto- debe par-

tir del esptritu, razonamiento o contemplaci6n, ignorar esto o, 

simplemente pasarlo por alto, significa desnaturalizar y, por eso, 

deshumanizar el trabajo, o como lo señala Caturelli •cuando el ••• 

-trabajo- prescinde de (o pretende prescindir.) de la contemplaci6n 

-o concientizaci6n-, se vuelve negador del hombre y, por eso, del 

mismo ••• -trabajo-. En diversas situaciones creadas por el maqui

nismo industrial y, sobre todo, por la incidencia de una falsa 

concepci6n del mundo y de la vida, esta prescindencia (en el mejor 

de los casos) o negaci6n expltcita de toda contemplaci6n (que per-

tenece a la estructura misma del esptritu humano) hace del ..• -tr! 

bajo- una tortura y produce el progresivo 'vaciamiento' de la int~ 

rioridad del hombre y, con ella, la autodestrucci6n creciente del 

hombre en cuanto ta1.• 96 

por ello y contra ello, nuestro Derecho del Trabajo naci6 tr! 

yendo el principio fundamental de participaci6n de los trabajado-

res en las utilidades de las empresas lo que signific6 la revalor~ 

zaci6n del Trabajo frente al otro elemento de la Produ~ci6n que es 

96) CATURELLI, Alberto. "Fundamento Metaf1sico del Acto del Traba
jo" en Memoria del X Congreso Mundial Ordinario de Filosofía 
del Derecho y Filosof!a social. vol. 1, Ed. Instituto de In-
vestigaclones Jurídicas de la UNAM, M~xico 1981, p. 109. 
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el Cilpital¡ representando además del porcentaje econ6mico adicional 

que constituye para los trabajadores, la reivindicaci6n de los 

ml.smos, y la transformaci6n dol trabajo en algo humano, que pone 

al hombre -trabajador ante su obra terminada para que viva real-

mente su participaci6n en el proceso productivo de la índole que 

este sea f1sico o intelectual, con el objeto de que la contemple 

y critique que tan bueno qued6 al final su trabajo. Porque este 

instante final contemplativo es esencial al proceso del trabajo -

y guarda armonía con la tendencia natural del esp!ritu. Cuando -

este instante no se procura, no solamente pierde sentido el traba 

jo como tal, sino que el hombre-trabajador siente dolorosamente -

que su trabajo esta vacío con consecuencias lamentables tanto indi 

viduales como sociales. 

En general, nuestro Derecho del Trabajo naci6, estableciendo 

las consideraciones m1nimas para el respeto del trabajo humano, -

constituyéndose indiscutiblemente en el portador del Humanismo -

Jurtdico porque como dice el maestro D~valos "El trabajo es expr! 

si6n del hombre. Respetar y enaltecer el trabajo es respetar a -

la persona humana en toda su valla, en toda eu trascendencia." 97 

teniendo nuestro Derecho del Trabajo esa premisa fundamental. 

97) DAVALOS, José, en RUIZ, Massieu, op. cit. p. 332. 
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b) La Declaraci6n de Derechos. Sociales y ta Filooof1a del Deredlo. 

Desde su promulgaci6n en 1917, la primera Dcclaraci6n de Dere

chos Sociales del siglo XX,-a tenido una vida muy intensa en favor y 

beneficio del hombre··trabajador, sin embargo su direcci6n y alcance 

no han sido del todo comprendidos, o no han querido comprenderse, 

trayendo como consecuencias, graves desviaciones a su direcci6n as! 

como graves limitaciones a su alcance y contenido. 

Junto con la Declaraci6n de Derechos Sociales surgi6 una nueva 

disciplina jur1di~a denominada Derecho del Trabajo, encargada del -

estudio y sistematizaci6n de los nobles preceptos que contienen a -

dicha Declaraci6n y que parten del artículo 123 Constitucional. El 

Derecho del Trabajo "es el conjunto de principios que regulan en 

sus aspectos individual y colectivo, las relaciones entre trabajad~ 

res y patrones: entre trabajadores entre sí y entre patrones entre 

s1, mediante la intervenci6n del Estado, con el objeto de proteger 

y tutelar a todo aquel que preste un servicio subordinado, y permi

tirle vivir en condiciones dignas, que como ser humano le corresporr 

den para que pueda alcanzar su destino.• 99 Como parte de la Cien-

cia Jurídica, el Derecho del Trabajo Gnicamente se ocupa del estu-

dfo de las verdades generales demostradas sobre un objeto determin! 

do de la realidad, es decir se ocupa de los problemas de regulaci6n 

98 SANCHES, Alvarado, Alfredo, Instituciones de Derecho Mexicano 
del Trabajo, México, 1967, T. I, vol. I, p. 36. 
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de la vida social y de solución de los conflictos que en ella se su~ 

citan referentes al trabajo, y no de la totalidad de las cosas corno 

ocurre con la Filosof1a, considerada ciencia suprama que cunoce con 

la luz de la raz6n, la universalidad de las cosas por sus primeros -

principios, por las· razones mtis elevadas, y realiza a.st una unifica-

ci6n total del conocimiento cuestiones que no son materia de las 

ciencias particulares y que por lo mismo están subordinadas.a la Fi

losofia.99 

Por esa raz6n el Derecho del Trabajo por si mismo, no puede ex

plicar ni sus supuestos básicos, sobre los cuales se asienta ni pue

de aclarar tampoco las ideas de valor que le d.ln sentido, por que de 

ello se ocupa la Filosofia en general y la Filosofía del Derecho en 

particular toda vez, que la respuesta de esas cuestiones supone de -

tratamientos totalitarios del conocimiento. 100 

Actualmente el Derecho del Trabajo atraviesa por la más impor-

tante crisis conceptual en relaci6n a sus fundamentos y valores a al 

canzar que se registra desde su origen y creaci6n de manera formal -

en las Constituciones Políticas principiando con la Mexicana en 1917, 

debido a que desde su vigencia no ha sido acatado o cumplido como se 

debiera, como señalamos en el capítulo III, en raz6n de que no tuvo 

a su lado al momento de nacer razonamientos filos6ficos de rigor que 

lo justifiCarán, sino más bien, estuvo precedido de razonamientos fil~ 

99 PRECIADO, Hernández,Rafael, op. cit. p.p. 9-10 
100 RECASENS, Siches, Luis, op. cit. p. 11. 
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s6ficos no acad~micos sin sistematizaci6n producto de la interpr~ 

taci6n correcta de las necesidades humanas del momento hist6rico-

pol1tico y social en que surgi6, que signific6 un razonamiento n~ 

tural del ser humano que escuch6 el dolor de sus cong~neres y di6 

una soluci6n para calmar ese dolor a travfis de las bases rn1nimas 

contenidas en la Declaraci6n de Derechos Sociales en comentario, 

conformando los nuevos derechos hW11anos que el mundo conoci6. 

La falta de razonamientoa filos6ficos acad~icos de rigor que 

justificaran la Declaraci6n de Derechos Sociales, se debi6 en un 

principio a que en la segunda mitad del siglo XDC la Filosofta 

del Derecho hab1a desaparecido, hab1a sido desterrada de los est~ 

dios jur1dicos por obra del positivismo, situaci6n que explica el 

porque la Filosof1a Jur1dica del Siglo XX, no ejerci6 una influe~ 

cia notable en el desenvolvimiento progresivo del Derecho de nue~ 

tra epoca, del cual es producto nuestro Derecho del Trabajo. To

davta hoy es la fecha en que no se ha realizado una justificaci6n 

de rigor filos6fico para la Declaraci6n aludida, en raz6n de que 

los jusfil6sofos contemporaneos preocupados m&s que nada por los 

postulados blsicos y fundamentaleo que requiri6 el resurgimiento 

de la Filosof1a del Derecho han ltl<lntenido una lucha sin cuartel -

entre el Derecho Positivo y el Derecho Natural permaneciendo en -

un plano te6rico sin descender directamente al campo de las deri

vaciones prácticas corno las requiere actualmente el Derecho del -

Trabajo. 101 

lOl) Cfr. 1bidem. pp. lO y 20. 
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La situación anterior de alguna manera ha permitido que el o~ 

recho del Trabajo.sea a~tualmsnte un derecho injusto que no obli-

gue a nadie en el fuero de la conciencia, lo que ha provocado in-

congruentes interpretar.iones del mismo, que van en contra de los -

supuestos b~sicos en que se sustenta y de las ideas de valor que -

le dan sentido, lo más grave ha sido que esas interpretaciones co~ 

trarias al Derecho del Trabajo han sldo realizadas por el máximo -

6rgano interprete de la Constitución, en efecto, el maestro Mario 

de la Cueva denunció " ••• La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

••• la Cuarta Sala-concretamente- no solamente ha olvidado la ese~ 

cia, los prir1cipios y las finalidades de la Declarací6n de Derechos 

Sociales de 1917, sino que se ha dado el lujo de sustituir las di! 

posiciones de la Ley ••• • 1º2 

Lamentablemente de la misma forma ha procedido el Poder Legi! 

lativo al reformar en 33 ocaciones el articulo 123 Constitucional, 

a partir de que entro en vigor, resultando que la mayorta de esas 

reformas. han significado disminución de derechos del hombre -tr! 

bajador-, viciadas de inconstitucionalidad especialmente la adi- -

ci6n del apartado "B" en 1960 que parti6 en dos al arttculo 123 

-de unidad inquebrantable- para legitimar la cancelaci6n de los d! 

rechos colectivos de los Trabajadores al Servicio del Estado, ne--

gandoles con ello la libre sindicación, la bilateralidad en el es

tablecimiento de las condiciones de trabajo y el derecho de huelga 

como ya lo señalamos en el cap1tulo III de este trabajo por ser 

ese su motivo. 103 

102) CUEVA, Mario de la, op. cit. p. XXVII 
103) Cfr. BECERRIL, Andrea •se ha reformado 33 veces el art!culo 

123 Constitucional", La Jornada, México, 15 de agosto de 1989, 
p. 13. 
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La inseguridad jurídica provocada en materia laboral por las 

autoridades señaladas, ocasion6 que los sujetos dei Derecho del -

Trabajo, terriblemente dejaran de cumplir la Ley, en la medida en 

que el desorden señalado se los perrnitiera,convirtiendo importan

tes preceptos de la Ley en letra muerta. As1 por ejemplo, dentro 

del apartado "A" "Nadie podr1a creer que el Art1culo 358 de la -

Ley Federal del Trabajo establece que a nadie se le podrá obligar 

a formar parte de un sindicato, o dejar de formar parte de ~l •.• 

Tambi~n parecería poco creible que serán nulas las renuncias de -

derechos, cuando todos los días constatamos que se forza a los -

trabajadores a admitir convenios leoninos, reajusten indebidos, 

despidos injustificados, sin la indemnizaci6n 1ntegra, o la redus 

ci6n de cláusulas.- Esta ~ltima es práctica cotidiana aconsejada 

por la propia autoridad, que suele coordinar con el empleador las 

tácticas espec1ficas ••• Uno de los art1culos más violados es el -

394: establece que el contrato colectivo no podrá concertarse en 

condiciones menos favorables para los trabajadores que las conte

nidas en los contratos vigentes .•• • 1º4 

Dentro del apartado "B" del art1culo 123 Constitucional el -

incumplimiento se manifiesta en las huelgas que de hecho hacen a! 

gunos trabajadores bur6cratas, a~n cuando no se violan de manera 

general y sistemática sus derechos, pero que sin embargo, afectan 

su condici6n humana en el trabajo. Tambi~n el Art1culo 46 de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es violado 

104) Idem. 
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frecuentemente por los titulares de las dependencias al despedir 

a los trabajadores sin el juicio previo al cese al que estan obl~ 

gados antes de despedir a los trabajadores y que señala el art{c~ 

lo citado. Por parte de los trabajadores bur6cratas se da un ab~ 

so exagerado del derecho que les otorga el artículo e• de la Ley 

mencionada relativo a la inamovilidad, al adoptar posiciones ne

gligentes y de desinter6s en el trabajo con graves consecuencias 

para el Estado como para ellos mismos. 

Todo ello ha provocado una gran crisis en el Derecho del Tra 

bajo, un azoramiento, un no saber a que atenerse, una p6rdida de 

seguridad en las relaciones de trabajo producto de la falta de 

firmeza en las directrices de la Declaraci6n de Derechos Sociales, 

al grado tal, que como soluci6n actualmente se plantea otra nueva 

reforma al 123 Constitucional y a sus leyes reglamentarias, sin -

que se conozca a ciencia cierta y con rigor filos6fico los prime

ros principios y las causas m&s elevadas de ese problema jurídico 

por lo que se corre el riesgo de que otra vez sea violentada en -

su esencia la Declaraci6n de Derechos Sociales. 

Es por eso que urge un replanteamiento de la Declaraci6n de 

Derechos Sociales, ahora, acompañado de un razonamiento filos6fi

co de rigor a la luz de la Filosofía del Derecho que demuestre la 

validez objetiva del contenido de dicha declaraci6n para conseguir 

un derecho justo laboral que beneficie al hombre trabajador y le 

permita en una mejor manera el cumplimiento de sus fines esenéia

les, perfeccionando de esta manera a 61 mismo y a la sociedad co~ 

tempor~nea a su servicio donde el Derecho del Trabajo realmente -

oblige al ser humano en el campo de la conciencia. 
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El replanteamiento de la Declaraci6n de Derechos Sociales a 

la luz de la filosof1a del Derecho, es nece5ario para impedir la 

decadencia, el retroceso, y la degeneración de la persona humana 

y por ende de la sociedad, al retomar el verdadero rwnbo y sent!. 

do de la señalada Declaración trayendo la verdad absoluta a esta 

cuestión, de manera que el honlbre tenga la conciencia y el razo

namiento para esforzarce en coordinación con toda la sociedad, -

ahora s1, a su estricto cumplimiento por representar la esencia 

de la Declaración un progreso de toda la Humanidad. 

En el tratamiento y estudio de los mas importantes problemas 

actuales del Derecho del Trabajo, dos de sus mejores exponentes -

doctrinarios han sentido la limitación de la materia para darle -

por si misma una verdadera solución a dicha problemStica, que im

plicar1a el determinar en forma rigurosa y sistemStica los supue~ 

tos básicos en los que se acienta el Derecho del Trabajo y el se-

ñalamiento objetivo de las ideas de valor que le dan sentido, re-

presentando con eso la justificación de la Declaración de Dere- -

chos Sociales en su forma original, en efecto, el maestro Davalas 

señalando que "El aspecto f ilos6f ico del trabajo es una veta poco 

explorada por los teóricos del derecho labora1,• 1º5 
y el maes--

tro de Buen diciendo que •creemos que aún esta por hacerse, al m~ 

nos de una manera formal, la filosof1a del derecho laboral ••• • 106 

105) DAVALOS, José "Constitución y Nuevo Derecho del Trabajo", 
op. cit. p. 63~ 

106) BUEN, Néstor de, "Derecho del Trabajo" T-l, Editorial Porrúa 
Sa. edición, México 1984, p. 272. 
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Lo que constituye una buena sugerencia para dar inicio a esa 

ardua labor que requiere el Derecho del Trabajo en forma urgente, 

so pena de perder su verdadero sentido y en lugar de perfeccionar 

al hombre-trabajador lo envi.lezca de su condici6n humana, convir

tiéndose así en un derecho meramente técnico o positivo sin fines 

permanentes y necesarios. 

El presente trabajo se sit6a como se ha ido desprendiendo de 

su contenido en la posici6n de considerar fundamental a la Filos!?_ 

fta del Derecho en las soluciones que requiere el Derecho del Tr~ 

bajo actual, planteando la problemlitica concreta de los Trabajad!?_ 

res al Servicio del Estado y modestamente pretende, de conforllli-

dad con la Filosofta del Derecho, dar la soluci6n, constituyéndo-

se creemos,como un principio de hacer filosofta del Derecho apli

cada a los temas trascendentales del Derecho del Trabajo. 

La Filosof1a del Derecho nos enseña el maestro Preciado es 

. una parte de la Filosofía General que tiene por objeto material 

la totalidad de lo Jur1dico,es decir, a todo el Derecho y como oe_ 

jeto formal, la investigaci6n de las causas filtimas, de las raz!?_ 

nes .mlis elevadas de los primeros principios del derecho. 107 as1 

mismo, el maestro Recaséns señala que la Filosofía del Derecho -

se hace cuestión total de lo jur1dico: cnnvierte lo juñdico en pr~ 

107) PRECIADO, Hernlindez, Rafael. op. cit. pp. 19-20 
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blema total, es decir, lo enfoca sin partir de supuestos jurídicos, 

previos. Pero a la vez -si<¡ue señalando el maestro Recaséns- la F!. 

losof1a del Derecho trata de descubrir la articulaci6n de lo jur1d~ 

co con el resto de los objetos que en el mundo hay. 108 

Es il!i'ortante señalar, aunque sea brevemente la discusi6n fil2 

s6fico-jur!dica que consideram:>s ha mantenido ocupados en los 6lti

mos años a los jusfil6sofos en fuertes debates te6ricos, alejados -

de la proble.rn!tica jur1dica - pr!ctica, ya que, aunque paresca a 

primera vista que no tiene relaci6n con nuestro trabajo, veremos 

que de ninguna manera es as1. 

En efecto el maestro Preciado señala que "Aplicando al Derecho 

la divisi6n de las disciplinas filos6ficas que hace la filosof1a ~ 

derna a base de los dos conceptos fundamentales del ser y del deber 

ser-objetos respectivamente de la ontolog1a y de la axiolog!a-, la 

filoeof1a del derecho se ha dividido igualmente en ontolog!a jur1d!. 

ca, que tiene por objeto el estudio del ser del derecho -su determi~ 

naci6n conceptual ••• -, y axiologta jur1dica, que comprende el est~ 

dio de los valores supremos del Derecho,la determinaci6n ••. -la-lla

rnada idea del derecho o noci6n de lo justo.• 1º9 

Ambas partes de la filosof1a del derecho -ontologta y axiolo-

gta, en su desarrollo han dado paso al cimiento de las bases donde 

108) RECASENS, Siches, Lui.s, op. cit. p. 18. 
109) PRECIADO, Hernández, Rafael, op. cit. p. 34 
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se edificaron dos posiciones filos6fico-pol1ticas irreconciliables 

una con la otra. La ontologia juridica estudiando las condiciones 

de validez del Derecho (Derecho Positivo) justific6 equivocadamen

te como mSs adelante veremos al llamado iuspositivismo,que es la 

corriente filos6!ica que niega la existencia de un derecho natural, llO 

permitiendo asi el fundamento del Transpersonalismo o Estatismo. 

La axiolog1a juridica al contrario estudiando los principios 

que determinan el derecho que debe ser, mirando los valores y los 

fines del Derecho, asent6 las bases filos6f icas del iusnaturalis-

mc fundamento de la posici6n filos6fico-pol1tica denominada per-

sonalismo o humanismo. 

El positivismo en general como ya comentamos, casi extermin6 

en las tres primeras d~cadas del siglo XIX al iusnaturalismo, deb~ 

do a que alcanz6 un desarrollo extraordinario en ese tiempo, al 

grado que toda la ciencia jurtdica, cada una de sus ramas, se vi6 

determinada por las nuevas ideas que proclamaban que s6lo el dere

cho positivo tiene existencia¡ el maestro Carpizo denomina ese 

tiempo come. el de la teoria de la soberar.ta del derecho positivo •111 

Sin embargo, "La historia de las ideas nos demuestra que toda 

teor1a extrema provoca una reacci6n que -conforme a las leyes fis~ 

cas- siempre es de igual magnitud y en sentido contrario. "
112 

Los 

tlO) Cfr. CARPIZO, Jorge, op. cit. p. 140 
111) Idem. 
ll2l Idem. 
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iusnaturalistas enderezaron sus criticas al positivismo y crearon 

basados en las ideas expuestas en los primeros dos capitulas de -

este trabajo, nuevas teor1as que se han bifurcado en .todas direc

ciones permitiendo que en muchas partes del Mundo se expidieran -

Declaraciones de Derechos Sociales, garantizando as1 los nuevos -

derechos humanos. Pese a todo lo que el positivismo a ultranza -

provoc6 suprimiendo toda Filosof1a del Derecho, no se consiguió -

instalar permanentemente ese pensamiento. Antes biAn, por el -

contrario di6 lugar al florecimiento vigorizado de la Filosof1a -

del Derecho con su parte m!s importante la"axiolog1a juridica"en

contrando un fuerte fundamento el Humanismo Jur1dico y los Dere--· 

chas Humanos que representan las posiciones más depuradas de la 

Filosof1a J.ur1dica. 

La labor de renovaci6n de la Filosofia del Derecho a princi-

pios del siglo XX empez6 a abrirse camino con paso firme y la exp~ 

dici6n de la primera Declaración de Derechos Sociales en 1917 con 

el surgimiento del Derecho Mexicano del Trabajo representan la co~ 

cretizaci6n de sus primeros triunfos contra el iuspositivismo, 

aqu1 debemos recordar como Lizard1 insist1a que la nueva constitu

ci6n debla seguir los moldes constitucionales, (iuspositivismo), -

sin embargo, como se señal6 en el capitulo II, los diputados Jara, 

Manjarrez, Victoria y otros exigieron que se sacrificaran mejor 

las estructuras iuspositivistas a sacrificar al ser humano, y a to 

da la humanidad, lo que signifio6 una fuerte critica al derecho p~ 

sitivo a favor del derecho natural. 

En México, la vida se adelantó a la Doctrina, pero esa doctr~ 
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na se ha esforzado por ponérsele al parejo, fundando filos6ficamente 

con rigor objetivo que el hombre requiere de un conjunto de dere- -

chos humanos para que pueda realizarce como hombre, sin embargo, t~ 

vieron que surgir nuevos Estados Totalitarios de varios tipos, que 

ultrajaron en un sinnfunero de ocasione.s a la dignidad humana, tu--

vieron que pe?petrarse atentados contra los m~s preciados bienes 

de la cultura occidental, y tuvo que darse la Segunda Guerra Mun- -

dial desatada por esos Estados Totalitarios con las muchas experie~ 

cias tr~gicas vividas, para que se abrieran los ojos de nuevo hacia 

la importancia de los "derechos naturales o fundamentales del hom

bre•113 

El renacimiento de las ideas iusnaturalistas ha abrazado a todo 

el mundo y prueba de ello son la Carta de las Naciones Unidas,de San 

Francisco de 1945 y la Declaraci6n Universal de Derechos del Hombre 

de 1948 de la cual ya hicimos algunos comentarios en el capitulo II, 

que con una preocupaci6n casi obsesiva han proclamado al mundo "los 

derechos naturales o fundamentales del hombre". 

No obstante eso, importantes t~sis filos6ficas iusnaturalistas 

manifestadas en forma extraordinaria, como las de los maestros Ma-

rio de la Cueva y Carpizo,no se dieron en forma contundente y rotu~ 

da,ann cuando estaban convencidos de su posici6n, y dejaron laten

te el que pudieran ser correctas -aunque de hecho no lo son- las t!!sis 

positivistas; el primero señalando "hemos lamentado muchas veces 

que la locuci6n derechos naturales de los hombres est!! tan contro-

vertida, pues los derechos sociales emergen naturalmente de la vida 

113) Cfr. RECASENS, Siches, Luis. op. cit. p, 553. 
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y de la necesidad hwnana" 114 ' y el segundo diciendo "Consideramos 

que encima del derecho positivo, si existe una serie de principios 

inviolables.• 115 

Tesis filos6íicas correctas en su esencia que no fueron pro-

fundas y sistemSticas como el tema lo requiere, y que se present~ 

ron en forma prudente con reserva, quiza pensamos, debido a que -

esos maestros no se ocuparon plenamente de los estudios de Filos~ 

f1a del Derecho, adem!s de que respetaban el pensamiento científ! 

co plural, pero que sin embargo, a falta del razonamiento f ilos6-

fico de rigor que justifique a la Declaraci6n de Derechos Socia-

les, sus estudios representan uno de los mejores apoyos que reqni~ 

re la elaboraci6n del señalado razonamiento f ilos6fico riguroso -

que esttí urgiendo. 

c) Los Derechos Humanos y el Derecho Natural. 

La idea racional de que existen principios inviolables que -

conforman los derechos humanos, es idea, que ya no se discute¡ de 

igual manera no es discutible que la parte mSs importante de los 

derechos humanos, base sin la cual no pueden operar los restantes, 

lo constituyen las garantías sociales, por corresponderles a ~~ 

tas el aseguramiento de las necesidades mli.s apremiantes de los 

hombres. 

114) Cfr. CUEVA, Mario de la, op. cit. p. 642. 
115) Vid. CARPIZO, Jorge, op. cit. p. 140. 
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La noci6n del derecho natural esta tntimamente ligada a la -

idea de derechos hurnanos• 116 por eso cuando comprendamos que es 

el Derecho Natural, comprenderemos porque los derechos h\!Dlanos 

son inmutables. 

El Derecho Natural nos enseña el maestro Preciado es " .•• el 

conjunto de criterios y principios racionales -supremos, eviden-

tes, universales- que presiden y rigen la organizacil:ln verdadera

mente humana de la vida social que asigna_.al derecho su fi.nalidad 

necesaria de acuerdo con las exigencias ontol6gicas del hombre, y 

establece las bases de selecci6n de las reglas e instituciones 

t~cnicas adecuadas para realizar esta finalidad en un medio social 

hist6rico. • 117 

La Declaraci;'.,n de Derechos Sociales de 1917, al romper con -

las estructuras iuspositivistas y considerar al hombre en su ese~ 

cía como el valor fundamental, llev6 a la Carta Magna de M~xico 

una organizaci6n verdaderamente humana de acuerdo con las exigen

cias ontol6gicas del hombre-trabajador y represento la promulga-

ci6n de normas superiores, evidentes y universales constitutivas 

del nDderno Derecho Natural. La vida se adelant6 a la Doctrina y 

mostr6 con hechos que no era posible ni justificable la posici6n 

iuspositivista porque la sociedad no tiene una realidad substante 

116) Ibidem, op. cit. p. 136. 

117) PRECIADO, Hern~ndez, Rafael, op. cit. p. 235 
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m tiene un ser por st y paru si, independientelrente del ser de los individuos 

que la componen, a diferencia del hombre que es un ser por s1 y para 

s1 mismo, un ser aut6norno e independiente, que se sirve de la socie

dad para cumplir su destino, y no al contrario. 

Se debe tener siempre presente que la vida humana genuina, es -

siempre individual. La ~ociedad no es un ente con realidad substan

te, con existencia independiente de los individuos que la forman, 

las Gnicas realidades substantes son los hombres que integran a la -

sociedad. Por eso, la colectividad, debe respetar al individuo, en 

el modo de ser peculiar de •ste, en los valores propios que le están 

destinados y reconocer su autonom1a. El individuo no es pura y sim

pleniente una parte del todo. Aunque sea desde luego necesariamente 

lllielllbro de la sociedad, es al miSJtJJ tiempo superior a ellu, porque -

es, persona en el aut6ntico sentido de esta idea, lo que jamSs podrS 

ser la sociedad. La colectividad carecería de sentido si no se af i~ 

mase como un medio para los individuos. 118 

El progreso y transfornaci6n del mundo se acienta en la cultura 

que esta constituida por los actos y obras humanas que aspiran a re! 

lizar ideas de valor, se forma por las acciones y productos que bus

can la verdad en el conocimiento filos6fico y científico¡ la belleza 

en el arte, el cumplimiento del bien en la conducta a trav6s de la -

moral¡ la persecuci6n constante de la justicia mediante el Derecho -

la transfor11111ci6n ~til de la naturaleza, venci6ndo sus resistencias 

gracias a la t6cnica¡ de esta manera la cultura con<> intenci6n de 

118) Cfr. RECASENS, Siches, Luis, op. cit. PF• 533. 
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acercarse a los valores de la bondad, justicia, verdad, belleza, -

utilidad, poder etc., s61o.tienen sentido para el hombre que no 

los posee pero que sin erobargo, siente la urgencia de tenerlos. Por 

eso el hombre es el centro y fin del universo, testigo de todo lo 

creado, ~nico ser que escucha por ello la llamada ideal de los va

lores, es el centro nato de la cultura y su punto de gravitación -

final. Y cono los valores supremos que a el pueden referirse son 

los éticos, de ah1, que la idea de la dignidad humana deba reinar 

siempre por encima de todas las demtis tareas. 

As1, en la jerarqu1a de los valores, los valores morales, es -

decir, los que elevan y afinan el esp1ritu del individuo, tienen un 

rango superior a los valores que se materializan en las cosas -obras 

'de arte, utensilios- partiendo de la premisa mayor de que el hombre 

se distingue de los dem&s animales de la creación por su dignidad 

humana (voluntad libre y razonamiento), eso también ea superior a 

loa valores que ~e cwnplen en las instituciones sociales, como la 

Nación, el Estado, el Derecho etc. los cuales s6lo tienen sentido 

y justificación coa.:> medios al servicio del hombre, como instrume~ 

tos para la mejora y perfeccionamiento espiritual del hombre • La 

función de la cultura consiste en elevar la mente, refinar los sen

timientos y mejorar la conducta, cuestiones que solo tienen valor -

para la persona humana. 

Efectivamente, si el derecho es un reglamento externo de la vi 

da social, no puede tener, racionalmente fines contrarios a los que 

rigen la ronvivencia humana considerada individualmente, porque 
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aunque la sociedad sea algo esencial al hombre, de acuerdo a su -

estructura racional libre y social, los bienes que se realizan -

en la colectividad son bienes tan s6lo de carácter instrumental, 

son medios para la realizaci6n de los supremos valores, que s6lo 

al individuo corresponden y que s6lo por el individuo pueden ser 

cumplidos. Sin sociedad no hay hombre: pero el hombre -debe en

tenderse el hombre individual, que es el Gnico que constituye una 

realidad radical y subatante- es superior axiol6gicamente a la so

ciedad. Pués la sociedad es algo hecho por el y para él. 119 

Argumentos iuspositivistas llevados a la práctica política -

por el Transpersonalism::i o Est~tisnw:> afirman que el interés gene

ral priva sobre el interés particular, pero debe advertirse que 

una cosa son valores y otra cosa son intereses. As! por ejemplo, 

no puede haber ningGn supuesto requerimiento al bién coman que 

justifique en ningGn caso el atropello de los derechos humanos 9!!. 

r.antizados ya sea por las garant!as individuales o las garantías 

sociales, porque no hay, ni habrll jaltlás, ninglin valor colectivo -

superior, ni siquiera igual en rango al valor que tienen los der~ 

ches humanos fundados en el derecho natural, pués los derechos h~ 

manos son la rnanifestaci6n de la ~s noble esencia de lo humano. 

Por lo tanto, ninguna necesidad del bién comGn o interés ge-

neral puede1\ servir de base para infringir ni siquiera en un s6lo 

119) Cfr. Ibidem p. 534. 
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caso los derechos humanos potencializados en los derechos sociales. 

Sencillamente porque el valor de la _persona individual es siempre -

necesariamente más alto que todos los valores colectivos incluso 

los nacionales. 

Ahora trat!ndose de meros intereses materiales, es claro que 

el bienestar general o el inter~s comGn, el bién de todos o de la 

mayor parte, debe privar sobre el egoísmo particular, pero solame~ 

te en este caso, cuando la dignidad del hombre está protegida. El 

respeto al trabajo del hombre es el mejor respeto a la dignidad -

humana y el Derecho del Trabajo obliga en su esencia al cumplimie~ 

to de ese respeto. Por eso hay que reconocer como el maestro Ma-

rio de la Cueva que el Derecho del Trabajo es la institución jur!

dica ro5s noble, portadora del hwnanismo jur1dico. 

El hombre-trabajador dentro de su circunstancia va formando -

el proyecto de su propia vida, abre paso a su vocaci6n individual 

y construye su existencia realizándose asimismo pero siempre den

tro de su circunatancia no es un ente abstracto, sino concreto y 

real que vive en su mundo y con su mundo, que convive con sus sem!. 

jantes y tiene que cooperar con ellos. A trav§s de su trabajo es 

cottP colabora con su circunstancia de acuerdo con sus personales -

atributos y capacidades y justo es, que a cambio, se respete y co~ 

sidere su trabajo. 

Por eso el respeto al trabajo del hombre ocupa al igual que -

el hombre mismo, el valor fundamental, el valor superior, porque se 

funda en las exigencias ontol6gicas del hombre, de tal suerte que 
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s6lo podr1an variar si se modifica esencialmente la naturaleza hu

mana. 

La Declaraci6n de Derechos Sociales de 1917 es la aplicaci6n 

concreta de la Justicia a las relaciones de trabajo, representa -

los criterios de valor, los criterios de medida o las pautas de v~ 

loraci6n que comentalll)s en la 6ltima parte del capitulo primero 

del presente trabajo, criterios o pautas que suministran los puntos 

concretos para promover la armonta y proporcionalidad que requiere 

la justicia en la determinaci6n de lo "suyo" de cada hombre-trab~ 

jador. Aqu1 algunos nos dir!n, que una cosa son los principios y 

otra muy diferente sus aplicaciones prScticas, de tal suerte, que 

al aplicar la justicia, entre m!s la acerquemos a las realidades -

contingentes y complejas -como son las relaciones de trabajo- ~s 

nos encontralll)s excepciones como la que result6 al darle un trato 

distinto a los trabajadores al servicio del Estado: pero nosotros 

lescontestar1amos, que trat!ndose de datos esenciales de la natur~ 

leza. humana como los que se reconocen en la Declaraci6n de Derechos 

Sociales aludida, que representan datos comunes a los hombres, la 

conclusi6n es v!lida para todos sin excepciones. 

Esto implica que la Declaraci6n de Derechos Sociales de 1917 

conforme el nuevo derecho natural¡ al establecer s6lo las bases 

del respeto del trabajo del hombre, porque estableci6 criterios o 

principios cuyos supuestos son notas esenciales comunes a todos 

los hombres, normas que consagran, desde luego, las prerrogativas 

de la persona humana que trabaja, y que si bien representan concl~ 

siones o aplicaciones de los primeros principios -como la jilsticia-
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se imponen casi con la misma evidencia que 6.stos, y no requieren 

formulaci6n expresa en el derecho positivo para que puedan operar 

y la muestra la observamos en el caso que nos ocupa cuando los tre 

bajadores bur6cratas realizan huelgas de hecho.cuando es violent~ 

do el respeto a su trabajo sin que se cumpla la hip6tesis que mar

ca la exclusi6n de derechos formalizada en la Constituci6n en el 

apartado B del articulo 123 en 1960, porque as{ cotOC> no es posible 

organizar racionalmente a una sociedad desconociendo los criterios 

supremos de la vida social y los principios necesarios que en ellos 

se fundan, tampoco es posible esa ordenaci6n juddica si se infri!'_ 

gen las normas promulgadas en la conciencia de la casi unanimidad 

de los· hombres y que consagran las prerrogativas esenciales de -

la persona hUl!lllna, como es la resistencia a la opresi6n, materia

lizada trat:&ndose de cuestiones del Derecho del Trabajo en el de

recho de huelga. 

Habr~ quienes consideren que estan de acuerdo con lo ante-

riormente señalado, pero que sin embargo, al tratarse de derecho 

natural -principios y criterios- en la realidad del derecho posi

tivo vigente no es igual, en tanto no existan las condiciones ec~ 

n6micas para soportar una situaci6n como la estructurada por el -

derecho natural,que por representar criterios de valor primarios 

o axiol6gicos ocupan la parte del derecho que debe ser, y no del 

que es, para armonizar la vida social actual. A lo que tajante-

mente respondemos con lo enseñado por el maestro Preciado en el -

sentido de que el concepto del derecho natural excluye y rechaza 

la idea "de dos 6rdenes" independientes e irreductibles -derecho 

positivo y derecho natural- de tal suerte, que afirmamos categ6r! 
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carnente que la idea q_ue. existe, de que el derecho positiyo va por 

un lado y el derecho natural por el otro es idea equivocada y gr~ 

ve que debemos corregir, porque pretende justificar violaciones 

evidentes a preceptos fundados y motivados en el derecho natural, 

por el hecho de que es diftcil su cumplimiento en la realidad. 

En efecto, se ha afirmado que nuestra Constituci6n contiene -

her1DO•o• preceptos que det9rminan el deber ser del pueblo mexicano, 

preceptos que se fundan en el derecho natural, y que marcan los d~ 

rechoa anhelado• y aspirados por los mexicanos representanci:> el pr~ 

yecto a6n incumplido que se pretende alg6n dta alcanzar; cuesti6n 

que pretende justificar grandes atropello• a nuestra Carta Magna -

que dabellca evitar, potqU& el derecb:> natural, esta dentro de la misma rea

lidad del derecho positivo, y uno y otro se coq>lementan, tan ah-

surdo es, hablar del derecho en sentido puramente natural sin coe! 

citividad como pretender reducirlo a una mera ~cnica sin fines 

permanentes y nece•arioa. 121 

El canbio al orden jurtdico representa su vinculaci6n inmedia

ta con la realidad social, por ello el orden jur1dico no puede ser 

un simple esquema un plan o un cuadro ideal de posibilidades, sino 

mlis bien es una tarea ordenada a un fin, un quehacer ordenado. Lo 

positivo o t~cnico se entiende en su. verdadero sentido no como me

ra realidad y experiencia que sea aparte de los valores objetivos 

racionales, sino que por el contrario los lleva en st y se apoya 

en ellos. 

121) Ibidem p. 24 3. 
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El derecho as1, no es simple empirismo social, ni teor1a pura 

o construcción ideal, ser~ mSs o menos perfecto, segün el grado 

de adecuación de su tAr.nica a los fines o criterios racionales, 

que rigen la vida social pudiendo con ello representar el primer 

paso de un grupo humano hacia su perfeccionamiento o al contrario 

hacia su decadencia, retroceso o degeneración social. 

El derecho como todo producto humano es perfectible; pero no 
en dos direcciones o trayectorias independientes, sino en una s~ 

la dirección. No cabe hablar de perfeccionamiento de un derecho 

natural carente de positividad. El derecho es al mismo tiempo -

positivo o t6cnico y natural o racional ya que en el se conjugan 

una tAcnica positiva, que efectivamente regule la vida social, -

realizando tambi6n efectivamente unos fines racionales, supremos, 

universales y evidentes. 

Fines racionales que descubre la razón observando la estruct~ 

ra ontol6gica del hombre y compar~ndola con la naturaleza de los 

dem&s seres de la creación y que ya mencionamos en los primeros 

dos cap1tulos de Aste trabajo, fundamentando filosóficamente a -

las garant1as sociales con la existencia de unos derechos natur~ 

les que los hombrea tenemos sobre y por encima del Estado denoroi 

nades a últimas fechas en forma gen~rica como derechos humanos. 

Derechos humanos que en concordancia con el Derecho son a la 

vez, positivos y naturales, as1 como todo hombre es al mismo tie~ 

po cuerpo y esp1ritu: lo positivo es el cuerpo del derecho, lo 

natural o racional es su esp1ritu. En el hombre es preciso cult~ 

var y desarrollar armónicamente el cuerpo y el alma, y otro tanto 

cabe hacer con el derecho: en el equilibrio est& la perfección.
122 

122) Vid. Ibidem. p. 246 •· 
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Lo anterior es precisamente el avance que conquista nuestra -

Constituci6n Mexicana de 1917, en el mundo jurtdico, representarr 

do no s6lo el "ser• de ~xico, ni tanq;ioco "el deber ser• sino -

que .en arnionta el cuerpo y el alma es un ser deber ser, 123 lo -

que se desprende principalmente del arttculo 123 Constitucional, 

contenido de la primera Declaraci6n de Derechos Sociales del si

qlo XX, la cual, vuelve los ojos al hombre-trabajador fund!ndose 

en el Derecho Natural persiguiendo que este tenga un reconocimie~ 

to en •u trabajo acorde con su dignidad humana, de tal forma que 

venciendo las estructuras econ6micas, tenga tiempo para dedicar 

el ocio a sus diversiones y sobre todo a la cultura. Porque el 

destino del hombre es realizarce colllO tal, alcanzar su esencia -

de libertad, y cU111Plir correctamente, en la medida de sus posib~ 

lidadee particulares, el trabajo que le ha tocado realizar en su 

lapso de vida, cuestiones que conforman la parte mlís importante 

de los derechos h11111411os y base sin la cual no se pueden ejercer 

los dem&s, y que por corresponderle el lugar más alto de la axi2 

log1a jur1dica sin excepciones son inviolables e iiunutables, re!, 

guardados en nuestra Constituci6n, a través de las garanttas so~ 

cialea. 

123) CARPIZO, Jorge, "Presentaci6n" Constituci6n Polhica de los 
Estados Unidos Mexicanos Comentada. Ed. Rector1a e Institu 
to de Investigaciones Jur1dicas de la UNA!!, M~xico 1985. -
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d) La irreformabilidad de la Constituci6n. 

La Constituci6n, Jurídica de un Estado, c9nstituye la Norma 

de Normas, el C6digo Supremo, representa una parte del Derecho ll! 

tural, que como ya manifestamos, excluye la idea de las dos "6rd~ 

nes", por lo que comprende dentro de sí, al mismo tiempo, datos -

positivos o técnicos y datos naturales o racionales, es decir co~ 

juga una técnica positiva que efectivamente regula la vida social, 

realizando también efectivamente unos fines racionales, supremos, 

y evidentes. 

Una muy buena definici6n de lo que es una Constituci6n nos 

la da el maestro Burgoa al definir lo que es nuestra Constituci6n 

Mexicana de 1917" ••• es el ordenamiento fundamental y supremo del 

Estado que: a) establece su forma y la de su gobierno: b) crea y 

estructura sus 6rganos primarios: c) proclama los principios pal! 

tices y socio-econ6micos sobre los que se basan la organiza- -

ci6n y teleología estatales y d) regula sustantivamente y contro

la adjetivamente el poder p!'iblico del Estado en beneficio de los 

gobernados." 124 

Definici6n correcta porque adopta una posici6n ecléctica e~ 

tre el derecho positivo y el derecho natural, sintetizando el deb! 

te doctrinario entre esos dos conceptos. 

124) BURGOA, Ignacio. "Derecho Constitucional Mexicano" op.cit. 
p. 321. 



229 

La Constitución Jur!dica de un Estado s6lo puede concebirse 

com:> un todo al que dan forma ·las decisiones fundamentales estas 

nos enseña el maestro Carpizo son• •.• los principios rectores del 

orden jur1dico. ·Los que 111arcan y señalan el ser del orden jur1d~ 

co. Son la esencia mis.má de ese derecho. Si ·alguno de ellos fa~ 

ta, ese derenho se quiebra, para convertirse en otro •.• Las dec~ 

sienes fundamentales no son universales, sino est4n determinadas 

por la historia y realidad socio-pol1tica de cada comunidad. Las 

decisiones fundamentales son principios que se han logrado a tra

vl!s de luchas. Son parte de la historia del hombre y de su anhe

lo de libertad•. 125 

El maestro Carpizo clasifica a las decisiones fundamentales 

en materiales y formales: "Las materiales son la substancia del -

orden jurtdico. Son una serie de derechos.primarios que la cons

titución consigna y las formales son esa misma substancia, s6lo -

que en movimiento: son los principios que mantienen la vigencia y 

el cumplimiento de las decisiones materiales ••. En México son de-

cisiones materiales: soberan1a, derechos humanos, sistema represe~ 

tativo y supremac1a del poder civil sobre la Iglesia. Son decisi~ 

nes formales: división de poderes, federalisl!IO y el juicio de amp~ 

ro."126 

La decisión fundamental que ahora, nos interesa es la de los 

derechos humanos los cuales principalmente se encuentran resguard~ 

dos a través de las garant1as sociales como ya se coment6,reconoc~ 

das por primera vez en la Constitución Mexicana de 1917, lo que r~ 
125) CARPIZO, Jorge, "La Constitución Mexicana de 1917", op. cit. 

pp. 133-134. 
126) Ibídem p. 135. 
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presenta el mejor paso que 5e ha dado en la evoluci6n del pensaroie~ 

to jur1dico al marcar el inicio de una nueva era Constitucional: la 

de las .constituciones PoU.ti.co-Sociales que permiten el .florecimie~ 

to de todas las condiciones de vida, sin las cuales, en cualquier 

fase histllrica dada de una sociedad, los hombres no pueden dar de -

sr lo mejor que hay en ellos, como miembros activos de la comunidad, 

porque se ven privados de los medios para realizarce plenamente e~ 

mo seres humanos, lo que representll la.armonizacilln del derebho po

sitivo con el derecho natural, trayendo consigo la organizaci6n ver 

daderamente humana de la .vida social, lo cual se ha reconocido en -

todo el mundo •127 

Los derechos humanos al estar consagrados en la Constituci6n 

Jurtdica resguardados por las garant!as sociales e individuales paf_ 

ticipan también de los principios constitucionales de supremacia y 

rigidez. 

La supremac1a constitucional es una cualidad de la Constitu-

ci6n Jur!dica que origina que se le califique como Ley Fundamental 

del Estado, lo que supone que dicha Cons~itucilln sea el ordenamie~ 

to bSsico de toda la estructura jur1dica estatal, es decir, el ci-

miento sobre el que se asienta el sistema normativo de derecho en 

su integridad. Este atributo ademSs, implica que el ordenamiento 

constitucional expresa las decisiones. fundamentales -como el resp~ 

to de los derechos humanos-, siendo al mismo tiempo ·la fuente ere~ 

tiva de. los llrganos primarios del Estado, la demarcaci6n de su ºº!.'! 

petencia y la normacilln b&sica de su integraci6n humana. 
127) Cfr. BIJIG)A, Ignacio, "Derec:OO Constitucional ~c:al1'.l", op. cit. pp. 348-349 

y CAJUULID, Flores, Antonio "La Constituci&í, SlJ'rena Corte Y los Deredlos 
Huranos• prinera edicilln, Ed. Porrua, ~a> 1981 p. 187. 
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La supremac1a consti.tucional signi.fica ta.nibi!!n que la Consti

. tuci6n es la fuente. de validez formal, de todas las normas secunda

rias que componen al derecho, es decir, por virtud de la supremac!a, 

la Conatituci6n tiene una funci6n esencial consistente en regular -

los 6rganoc y el procedimiento de la producci6n .jur!dica general, -

es decir, de la legislaci6n, regulaci6n que deriva de su carScter -

de "Ley Fundamental", de tal forma que al ser el ordenamiento cfisp~ 

de de todo el derecho del Estado, las leyes secundarias o derivadas 

de carScter general y aba.tracto, como las normas establecidas para 

un caao concreto y particular, no pueden oponerse, violar o sin¡>le

mente apartarse de aua decisiones fundamentales, porque si esta Op!:!_ 

aici6n, violaci6n o apartamiento se registra, carecer!a de validez 

formal siendo susceptible de declararse nula, invalida, inoperante 

o ineficaz. 

La supremacta no opera sola para conseguir el aseguramiento 

o la efectividad de la Constituci6n, sino que en vista a este obje

tivo, se complementa del principio de rigidez constitucional. Este 

principio se opone al llamado de flexibilidad por el que una Ley 

Fundamental puede ser reformada, modificada y adicionada por el le

gislador ordinario, siguiendo el mismo procedimiento que se adopta 

para la creaci6n y alteraci6n de la legislaci6n secundaria. 

Al contrario, el principio de r Jgidez constitucional ordena -

que para llevar a cabo alguna modificaci6n o reforma a la Constitu

ci6n, es necesario seguir un procediroi~nto especial que nuestra 

Constituci6n preve en su art!culo 135 con.lo que se evita la posib~ 

lidad, de que la Ley Fundamental sea alterada en forma anSloga a 
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las leyes secundarias,por el Congreso de la Uni6n cuando se trata 

de Leyes Federales, por la Asamblea de Represe1itantes cuando se 

trata del Distritó Faderal, o bien por las legislaturas de los E~ 

tados cuando sean ordenamientos locales, poniendo de esta JUanera 

a salvo a la Constituci6n·General de las autoridades legislativas 

del poder ordinario respectivo. 

El principio de rigidez de la Constituci6n, garantiza la -

efectividad de la supreJUac1a de la misma, porque de nada servir1a 

que fuera Ley Fundamental suprema, si se pudiera fScilmente sigui~ 

do el procedimiento com(m establecido para las reformes y adicio-

nea de una ley secundaria,ser reformada o adicionada, porque en el 

supuesto de que el legislador ordinario insistiera en que rigiera 

una ley opuesta, a las normas constitucionales, podr!a sin ning6n 

inconveniente realizar su objetivo, cambiando simplemente el pre

cepto de la Constituci6n como mejor le pareciera. Por ello son -

los principios de supremac1a y rigidez constitucionales los que -

deben concurrir para hacer efectivo el. imperio de la Constituci6n:28 

Sentirncis que es el momento de darle respuesta a la interro-

gante que dejall'Os al aire en la párte final del apartado b) del º! 

p1tulo II de este trabajo que dice: ¿se puede dar una inconstitu-

cionalidad dentro de la Constituci5n originada por una reforma o -

adici6n? misma que para complementarla y dirigirla concretamente 

a nuestro estudio ahora nos cuestionamos: ¿El Congreso de la Uni6n 

y las Legislaturas de los Estados pod1an libremente sin ninguna 

restricci6n, alterar a la Constituci6n partiendo en dos la decisi6n 

128) Cfr. BURGOA, Ignacio, Ibídem. pp. 349 a la 364. 
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fundamental de darle un trato al trabajo del hombre acorde con su 

dignidad humana contenida en el original arttculo 1231. 

Primeramente debemos tener presente que el concepto de "re

forma implica necesariamente una modi!icaci6n parcial puesto 

que si fu~ra total, se tratarta de una suatituci6n o transforma-

ci6n·. Una reforma es algo accesorio o anexo a algo principal que 

es preciaamente su objeto; por lo que eliminando lo principal o -

dividiendo sus consecuencias limitando sus potencialidades, la r! 

forma pierde la raz6n de existir. Reformar significa l6gicamente 

alterar algo en sus accidentes sin cambiar su esencia o substan-

cia. Por ello la reforma se distingue claramente de la transfor

maci6n, la cual opera en un cambio esencial o substancial de una 

cosa. 

Por otro lado, el anico soberano, capaz de alterar o modifi

car una decisi6n fundamental -como lo es trat~ndose de los dere- -

chas humanos-,es el pueblo, en raz6n de que constituye parte esen-

cial de la Constituci6n Jur1dica, por lo que el Congreso de la 

Uni6n y las Legislaturas Locales, creados por la Constituci6n y li 

mitades por la misma, no pueden de ninguna manera llevar a cabo re 

formas y adiciones a la Constituci6n alter&ndola sustancialmente -

en sus principios esenciales y caractertsticos, como es el trato -

digno al trabajo del hombre, regulado en el arttculo 123 Constitu

cional, porque en esas decisiones fundamentales que conforman la -

totalidad de la Constituci6n haciéndola un todo anico, esta el 11-

mi te o tope a dicha posibilidad jurídica del Congreso de la Uni6n 

y de las Legislaturas Locales de reformar a la Constituci6n, ,que 
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·prevé el a~t!culo 135 Constitucional. 

Las decisiones fundamentales son las barreras infranqueables 

a toda reforma o adici6n de la Constituci6n, laa cuales no pueden 

variar o dividir la esencia de la· misma, por ello, la partici6n en 

dos del art!culo 123 de la Constituci6n en 1960, con la adici6n del 

apartado"D",no formaba parte de la posibilidad jur!dica de reforma 

o adici6n a la Constituci6n que prevé el art!culo 135 Constitucio

nal, porque siendo el art!culo 123 contenido de la mSs importante 

decisi6n fundamental de nuestra Carta Magna de 1917, forma parte de 

su esencia misma; Por lo que estaba vedada al Congreso de la Uni6n 

y Legislaturas Locales su posible reforma o adici6n. 

De tal forma que dicha partici6n en dos no pod1a ser conten!_ 

do de una reforma o adici6n, sino que se requiere un acto primario 

del poder Constituyente que s6lo corresponde al pueblo-soberano, -

con poder para emitir una decisi6n al respecto, Gnica, indivisa e 

ilimitada. 

Esto es as!, sencillamente porque· el 6rgano o poder autoriZ!!_ 

do para reformar a la Constitución, es tal porque recibe su compe

tencia de la Constituci6n; por consiguiente podrá modificar todo -

aquello que no se refiera esencialmente a la titularidad del supr~ 

mo poder, en el momento en que lo hiciese, ·negada la fuente de su 

propia existencia, y competencia y lo que resultase representaría 

la fundaci6n originaria de un nuevo sistema jur1dico sin conexi6n 

ni apoyo en el anterior, representaría una ruptura total del orden 

jur1dico, aunque se produjece pactficamente e incruentamente, co-
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llD en el caso del apartado "B" en 1960. Ast la facultad de refo! 

mar y adicionar la Ley Funda.mental que tienen el Co~greso de la -

Uni6n y las Legislaturas Locales no es una facultad absoluta, si

no que eatS limitada por los principios poltticoa, econ6micos, s~ 

ciales y jurtdicoa sustanciales o materiales que caracterizan a -

un rlgimen Constitucional, comprendidos en las decisiones funda-

mentales. 

El decir, que el original art1culo 123, al no contemplar el 

trabajo de los servidores p6blicos, justific6 que su regulaci6n -

•• diera en la Constituci6n a travls del apartado "B", es una 

cuesti6n falsa de toda falsedad, como se desprende de la fracci6n 

XVIII del mismo articulo en comentario y que ahora, es parte del 

apartado "A", toda vez, que aht encontrarnos el trato que requie-

ren los trabajadores del Estado, de acuerdo a su ontologta humana 

igual a la de los dem&a, y que en consideraci6n a ello y a la na

turaleza de su funci6n p6blica s6lo se reglamentaron de manera e! 

pecial sus derechos naturales, al contrario del ineficaz apartado 

"B" donde en realidad se los niegan, cambiando sustancialmente la 

decisi6n fundamental del respeto a su trabajo que contiene toda-

vta pese al apartado •e• el art1culo 123 Constitucional en ,la se

ñalada fracci6n XVIII, miSJlla que de acuerdo con una correcta in-

terpretaci6n constitucional debe analizarce junto al rubro del -

original arttculo 123, es decir, de manera integral. 

Claro estS, que nuestra Constituci6n prev~ el que sea reforma

da con el objeto de que se adec6e con mejor dinamismo y actuali-

dad a los problemas que esta llamada a solucionar, es decir, en -

la b~squeda de que sus preceptos est~n en raz6n directa con el ob

jeto o la materia normados que inciden en distintos ámbitos de la 
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realidad social, porque al ser esa realidad de naturaleza cambia~ 

te, el Derecho en la Constituci6n no puede permanecer estático o 

inmodificable, pero esto no significa la modificabilidad de su 

esencia, como sucedi6 en 1960 al incluirle al 123, el apartado 

•s•, porque al tratarse de una decisi6n fundamental nada, ni na-

die, fuera del pueblo, tenS.a y tiene la atribuci6n de· 111'.>dificar a 

la Constituci6n en ese aspecto. 

Lo anteriormente expuesto es afirmado por el maestro Burgoa al 

señalar: • ••• la facultad prevista en el articulo 135 constitucio-

nal en favor del Congreso de la Uni6n y de las legislaturas de 

los Estados para reformar y adicionar la Constituci6n debe con- -

traerse a modificar o ampliar las disposiciones contenidas en elld 

que no proclamen los principios básicos derivados del ser, modo -

de ser y querer ser del pueblo -como es tratAndose del original -

articulo 123- sino que simplemente los regulen. De ello se infi~ 

re que los citados 6rganos no pueden cambiar la esencia de la 

Constituci6n al punto de transformarla en una nueva mediante la -

alteraci6n, supresi6n o sustituci6n de los aludidos principios. 

Como hemos afirmado insistentemente, la permisi6n jur1dica contr~ 

ria a esa prohibici6n significar1a desplazar el poder constituye~ 

te, o sea, la soberan1a misma del pueblo, hacia 6rganos constitu~ 

dos que deben actuar conforme a la Constituci6n que instituye su 

existencia y no con la tendencia a destruirla• 129 como fu~ el c~ 

so al partir en dos el articulo 123 incluy~ndole un apartado "B". 

En ese sentido, la respuesta a la primera cuesti6n formulada -

con antelaci6n es afirmativa, ya que, s1 se pueden dar inconstit~ 

129) Ibidern. p. 374. 
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cionalidades dentro de la Constituci6n producto de una reforma o 

adici6n, como se clemuestra con la i nclusi6n del apartado "B" al -

artículo 123 Constitucional, toda vez que parle en dos el esp!r!_ 

tu general que informa la decisi6n fundamental del trato digno -

al trabajo del hombre que resguarda ese artículo, mismo que s6lo 

puede ser transformado por la voluntad soberana del pueblo de 

acuerdo con las razones y argumentos ya expuestos. 

Contra esa verdad, equivocadamente se puede arguir que la Su

prema Corte de Justicia ha establecido la tesis de que dentro del 

texto nü.smo de la Constituci6n, no puede haber o surgir oposici6n 

entre dos o m~s disposiciones de la misma, porque unas consignan 

la regla general y otras la especial y viceversa: decimos equivo

cadamente porque dicha tesis fué sustentada con ¡¡¡otivo de la apa

rente antinomia que existe entre el artículo 27 Constitucional, -

en la parte relativa a la procedencia de la expropiaci6n por cau

sa de utilidad pfil>lica y el segundo p!rrafo del artículo 14. 130 

Lo cual es correcto bajo los elementos que se desprenden de dos 

decisiones fundamentales determinadas en 1917 por el Poder Const!_ 

tuyente, por lo que efectivamente no se pueden oponer por las ra

zones que estableci6 la tesis en comentario y por las razones se-

ñaladas en el apartado d) del capítulo II de él presente trabajo, 

en el sentido de que las garantías individuales y las garantías s~ 

ciales no se pueden oponer ni ser incompatibles porque tienen nat~ 

raleza jurídica distinta como es trat!ndose también del artículo 

27 y 14 Constitucionales. Pero la situaci6n de una reforma o adicilin 

130) Ibidem. p. 364. 
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a la Constituci6n, no parte de dos decisiones funda.mentales, sino 

al contrario, de una reforma o adici6n en P.ugna con una decisi6n 

fundamental, reforma o adici6n, producto de una decisi6n de un 6~ 

gano constituido y no constituyente, que debi6 limitar el ejerci

cio de la facultad que le confiere el artículo 135 Constitucional 

ante la barrera infranqueable que representa el original artículo 

123 de la Constituci6n por constituir la decisi6n fundamental m!s 

int>ortante de nuestra Constituci6n ya que representa la nejor oonsi

deraci6n que el ser humano tiene de s! mismo estableciendo los ll 
mites de su existencia coroo ya heroos comentado, cuesti6n que debi6 

evitar la partici6n en dos de tan noble artículo, impidiendo tan 

humillante afrenta a nuestra Car1;.a Magna. 

Esa grave violaci6n a nuestra Constituci6n, no puede quedar i~ 

c6lume, y para ello existe dentro de ella misma, también con el -

. car&cter de decisi6n fundamental, un control constitucional, un -

medio reparador contra situaciones de violaci6n como la señalada, 

que muestra como la Consti.tuci6n no s6lo est~ formada por datos -

naturales o racionales como los que animan al violado artículo 

.123, sino que también contiene datos técnicos o positivos que efes 

tivamente salvaguardan el cumplimiento de los fines racionales, -

supremos y evidentes contenidos en el artículo 123. 

En efecto el juicio de amparo, es el control constitucional o 

medio reparador, que impide que los preceptos constitucionales CXll10 

el artículo 123, no sean s6lo bellas declaraciones sino al contr~ 

rio efectivos derechos protectores del hombre-trabajador, el cual 
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puede seguir dicho juicio, cuando sea agraviado en su derecho con~ 

titucional por dicha violaci6n con el objeto de que éste le sea r~ 

sarcido. La forma, los tt!:rminos y el fundamento y consecuencias -

de ello, escapa del objeto y límites de este trabajo por lo que 

desgraciadamente no podremos abordar con detalle. 

Sin embargo, podemos afirmar categ6ricamente que contra la v~~ 

lación provocada por la inclusi6n del inconstitucional apartado 

•e• "1 articulo 123 producto de una reforma o adici6n, procede el ju!_ 

cio de amparo, por las razones ya expuestas y principalmente por -

tocarle al juicio de amparo en su esencia la protecci6n de los de 

rechos consagrados en la Constitución, o como dijera el maestro 

Carpizo de mejor manera porque el juicio de amparo es una decisión 

fundamental de carácter formñl en movimiento cuya finalidad estri

ba en hacer presente, la idea de democracia, en hacer realidad los 

viejos y siempre nuevos conceptos de libertad, dignidad y justicia, 

manteniendo vigente el cumplimiento de las decisiones fundamenta-

les de carácter material o substancial como los derechos hurnanos;31 

Es lamental>le -comenta el maestro Burgoa- que la Suprema Corte 

no haya fijado concretamente los lfrnites y restricciones que deben 

establecerse en relación con las facultades de reforma y adición 

constitucionales que otorga el articulo 135 al Congreso de lñ Unión 

y a las Legislaturas Locales(32 de lo cual estamos totalmente de 

acuerdo y convencidos de que esos l!mites deben ser primero que -

nada, el respeto absoluto a las decisiones fundamentales conteni-

1311 Vid. 0\11PIZO, Jorge, "La Constitución Mexicana de 1917" op. cit. pp. 135 y 272 
132) Cfr. BllR:lJA, Orihuela, Ignacio. "Derecho Constitü3:0'iiál ~cano" op. cit. 

p. 364. 
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das en nuestra Conslituci6n, de las cuales la ~s importante es la 

. referida a los derechos humanos, valor primero y fundamental de to 

do ordenamiento jur!dico, ya sea trat~ndose de las 9arant!as soci~ 

les o de las garant!as individuales, porque representan los crite

rios de valor y de medida a trav~s de los cuales se deben aplicar 

concretamente los fines fundamentales del Derecho, al momento de -

legislar una reforma o adici6n a la Constituci6n, con el objeto de 

que no Vuelvan a repetirse casos tan vergonzosos como el apartado -

"B" del articulo 123. 
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e} Los fines fundamentales del Derecho, la soluci6n. 

Los fines fundaroentales del Derecho son la seguridad, la justi 

cia y el bien comnn, 133 de los dos nltimos ya se vertieron algu

nos comentarios en el capitulo I de este trabajo, por lo que res"! 

rta finalmente, hacer lo mismo, con el primero, para despuEs estar 

en una mejor posici6n, y dar las soluciones generales/a las que h~ 

mas llegado en esta investigaci6n. 

La seguridad jurtdica es tambiEn un valor, que impulsa al hom--

bre a establecer reglas de Derecho en la urgencia de vivir en un -

orden cierto y de seguro cun¡>limiento, el maestro Preciado la defi 

ne corno " ••• el conjunto de condiciones sociales de car~cter jur1di 

ca que garantizan la situaci6n personal de cada uno de los miem- -

broa de la eomunidad •.• • 134 

El rango de este valor de seguridad nos expresa el maestro Re-

casfins -es inferior al rango de otros valores jurtdicos (justicia 

y bien comGn), sin embargo, la realizaci6n de este valor de seguri 

dad es de realizaci6n previa para el cumplimiento de los valores -

de jerarqu1a superior. 135 

No puede reinar la justicia en una sociedad en la que 110 haya -

un orden cierto y seguro. No puede darse el respeto a la dignidad 

y a la libertad en una sociedad en anarquta. No puede alcanzarce 

1331 Vid. PRECIADO, Hern~ndez, Rafael, op. cit. p. 130. 
134} PRECIADO, Hern~ndez, Rafael, op. cit. p. 227. 
135} Cfr. RECl\SENS, Siches, Luis, op. cit. p. 618. 
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el bien comGn en una colectividad en la que no exista una regula

ci6n ·p&cifica y ordenada. Bajo esas premisas se motivo la excl~ 

si6n de derechos a los bur6cratas, argument~ndose situaciones que 

concuerdan en ideas que ven por la protecci6n de la segurid&d ju

r1dica para México originadas primeramente por la concepci6n su~ 

jetiva de C&ndido Aguilar quien asimilaba a los trabajadores del 

Estado con el ejército y después por argumentos m~s fuertes que -

involucraron necesidades nacionales como las que hizo ver Plutar

co El!as Calles, cuando ide6 la necesidad de instaurar en México, 

la institucionalizaci6n de la actividad pol1tica que permitiera -

la transmisi6n del poder en forma pacifica, a diferencia de como 

se hab!a venido haciendo, y que después del homicidio de Obreg6n, 

era seguro que se repitiera; situaci6n que requiri6 que ID existiera 

ninguna oposici6n al respecto incluyendo la de loa servidores pG

blicos, con una posible negociaci6n colectiva o en su caso una 

huelga, lo que atentar!a a la seguridad jur1dica que México nece

sitaba para su desarrollo. Por ello surgi6 la idea que se sostu

vo, hasta la inclusi6n del apartado "B" al art!culo 123 Constitu

cional, de excluir a los servidores pGblicos,pasando por encima de 

los derechos esencial.es de esos trabajadores del Estado, princi-

palmente de sus derechos colectivos señalados. 

Situaci6n que marca un conflicto evidente entre la justicia y 

la seguridad jur!dica, porque por un lado se encuentra la decisi6n 

fundamental de los derechos humanos, resguardados por laa garant!as 

,sociales en nuestra Constituci6n, que elevan el respeto al trabajo 

del hombre a un valor supremo, cuesti6n que representa la aplica-

ci6n concreta de la Justicia en las relaciones de trabajo, y por -

el otro, esta la exclusi6n de esos derechos para los trabajadores 
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al servicio del Estado, por conducto de la inclusi6n del apartado 

•e• al articulo 123 Constitucional, bajo principios ne seguridad 

jur1dica en el sentido, de que reconocer todas las. garantías so

ciales a esos trabajadores, causaría la paralizaci6n de las act~ 

vidades del poder público, situaci6n que no s6lo provocaría da-

ños grav1simos a la colectividad, sino qua conduciría a una si-

tuaci6n ca6tica, que destruir1a la unidad de la vida social, y -

probablemente darta origen a un golpe de estado. 

Esta última situaci6n de seguridad jurídica aunada, al hecho 

de que ningún ordenamiento -en tanto que hacer humano- puede re

sultar absolutamente justo, que a lo m~s que puede aspirar, es, 

a un Derecho relativamente justo, en la medida de lo posible¡ en 

otras palabras, que es perfectible como el mismo ser humano, y -

que por consiguiente, debemos aceptar y estar dispuestos a tole

rar imperfecciones del orden jurídico en cuanto a la realizaci6n 

de las exigencias de la justicia, e incluso aceptar algunas inju~ 

ticias, por raz6n de los valores de orden, paz, certeza y seguridad. 

Porque, no partir de lo anterior, sería caer en el absurdo de 

que toda persona que padeciera cualquier pequeña injusticia, por 

causa de la natural impcrfccci6n del Derecho, lo autorizar1n para 

rebelarse contra el orden jur1dico vigente, y en ese sentido no -

habrta posibilidad de que existiese ningún orden jur1dico porque 

se abriría el camino para una serie de luchas sin fin, es decir, 

para una situaci6n de anarqu1a. 

Esas dos realidades: la de exclusi6n de derechos de los trab! 

jadores públicos en pro de la seguridad jurídica y la imposibilidad 
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de un Derecho absolutamente justo, adq_uieren un sentido y un alca~ 

ce decisivo, al contemplar el conflicto que provoca entre la segu

ridad jur1dica y la justicia. 

Pero, ¿hasta d6nde debe ir esa tolerancia de las injusticias n! 

turales del Derecho? porque es claro que esa tolerancia no debe 

ser ilimitada. Tal cosa constituir1a la negaci6n de los valores -

supremos en los que el Derecho debe inspirarse. Si bien es verdad 

que debemos tolerar, aguantar pequeñas injusticias, porque será 

siempre inevitable que ellas existan en cualquier orden jur!dico, 

es igualmente verdad que no se debe soportar una relaci6n de trab! 

jo que desconozca la dignidad de la persona humana, que niegue los 

derechos blsicos (libertad sindical, negociaci6n colectiva, sala-

ria m1nimo, vacaciones pagadas, descanso hebdomedario, participaci6n 

de utilidades, etc.} que haga de los hombres esclavos al servicio 

de un amo, ptiblico o privado. Porque contra una relaci6n laboral -

as!, es l!cita la resistencia a través de la Huelga, como forma de 

rebeli6n, Huelga que fué convertida por nuestro Constituyente de -

Querétaro en 1917, en derecho subjetivo de los hombres-trabajadores 

al reconocerla como derecho natural y racional para todos, con las 

finicas condiciones para los trabajadores pfiblicos que ya se coment! 

ron en el cap1tulo III de este trabajo. Derecho natural que a si

do reconocido por la Filosof1a del Derecho, desde santo Tomls hasta 

nuestros d1as, y que se convierte por el apartado •s• de 1960 en un 

imposible jur1dico para los servidores pfiblicos, pero que al trat&~ 

se de un derecho, de jerarqu1a suprema y de licitud natural, su re! 

lizaci6n nunca podrá impedirse, cuando es envilecida la dignidad h~ 

mana con el agravio a cualquiera de los derechos básicos como los -
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antes señalados, toda vez, que es un derecho esencial a la natur~ 

leza humana como lo podemos constatar en las huelgas que de hecho 

hacen esos trabajadores en la act~alidad. 

auelgas de hecho que, en general son negadas e impedidas, deja~ 

do en un total estado de indefensi6n a los trabajadores bur6cratas 

para luchar contra la pérdida del poder adquisitivo y la caída de 

sus salarios, producto de los programas de ajuste llamados modern~ 

zadores y privatizadores, que los han arrojado a la categoría de 

"nuevos pobres" con las consecuencias de decadencia alimenticias, 

educativas y de otro género que ello conlleva. Resultando al fi-

nal un grave retroceso en el desarrollo y progreso humano a largo 

plazo, sin que, siquiera se hayan obtenido los resultados de cree~ 

miento econ6rnico que se deb!an dar con esas pol!ticas de ajuste.136 

Situaci6n que contraviene lo que hemos señalado en el capítulo 

l de nuestro trabajo, en el sentido, de que el hombre pertenece a 

un orden de grandeza superior a todas las actividades materiales -

que lo rodean, que no es un mecanismo de la fábrica, corro tampoco 

una herramienta de trabajo, lo que se reconoci6 a través de nues-

tras garantías sociales, por lo que es urgente su respeto y curn-

plimiento ya que son promotoras de la consideraci6n de la dignidad 

de la persona humana con la finalidad de que pueda desarrollar su 

auténtico destino propio, revalorando en la forma debida a nuestra 

constituci6n Federal que con eso fué afrentada. 

l3G) Cfr. ANSA "La Caída Salarial por los Programas de Ajuste: FAO" 
en La Jornada, México, 6 de abril de 1989, primera plana. 
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Lo anterior, es lamentable para el Derecho MeXicano del Trabajo, 

que en su nacimiento vanguardista y heterodoxo, señalo el camino 

a seguir, en estos t6picos, d&ndole a la Humanidad un ejenplo de 

ordunaci6n jur1dica efectiva por un lado, natural y racional por 

el otro, donde se di6 una organizaci6n verdaderamente humana de la 

sociedad, que en general ha marcado el desarrollo, progreso y cr~ 

cimiento de México y de muchos pueblos que a él se adecuaron, po~ 

que la partici6n en dos del indivisible art!culo 123 Constitucio

nal en 1960, es una traici6n a la mejor de nuestras instituciones 

jur1dicas. 

una traici6n porque al contrario de lo que se pens6 en 1917, -

cuando se plasnd en la Constituci6n, la elevaci6n del respeto al 

trabajo del hombt'e a un rango supremo, para 1960, debi6 ser nota

ble la evoluci6n y resultados de la lucha permanente en el desa-

rrollo y conservaci6n de la dignidad de la persona humana que de~ 

de 1917 se hab1a garantizado, sin la partici6n en dos de sus ben~ 

ficios, establecidos para el hombre-trabajador sin distinci6n, 

con las Gnicas exclusiones que ya comentamos y que efectivamente 

se refieren a principios evidentes de seguridad jur!dica como lo 

son tratindose s6lamente del ej~rcito y de los trabajadores de a! 

tas responsabilidades en el Estado por ser trabajadores de Con- -

fianza de la Naci6n. Porque excluir a otros trabajadores de los 

estrictamente señalados degrada al ser humano lo deshumaniza y 

provoca el retroceso social. 

y no precisamente por la exclusi6n de los derechos básicos de 

los servidores pfil>lioos, porque eso en principio s6lo perjudica -



247 

en su dignidad a dichos trabajadores, sino por la consecuencia -

qué al final provoca la contravenci6n a la m~s importante deci-

si6n tundamental que garantiza nuestra Constituci6n; ya que eso, 

1·epreser.ta una forma de corrupci6n al mlis al.to nivel que denigra 

y sangra a nuestra Naci6n, permitiendo el fomento del actuar y -

pensar malévolo al ver violada a nuestra Ley.Fundamental, con la 

idea perversa de que, si se pudo contrariarla una vez, se puede 

otra, que permita la realizaci6n de sus intereses inconfesables. 

Ante esa situaci6n de degradaci6n social, debemos retomar, la 

decisi6n fundamental señalada que marca los límites exteriores -

de la naturaleza humana y representa la mejor consideraci6n que 

el hombre tiene de el mismo, acabando de tajo con las ideas con

trarias a lo que nuestro pueblo es, fue y quiere ser y que con-

tiene magistralmente nuestra Carta Magna en forma efectiva. 

As!, volviendo los ojos al original artículo 123 de la Consti 

tuci6n, volveremos a elevar al ~s alto rango, donde debe encon 

trarse la dignidad de la persona humana, porque ello es, el ver

dadero inter~s general y no otro, colocSndonos en una mejor posl 

ci6n para armonizar los conflictos entre el capital y el trabajo, 

ya sea éste p<iblico o privado, y as! enfrentar mejor, con un ho~ 

bre-trabajador fortalecido, los retos que plantea el mundo de 

hoy y de mañana para la actividad del Estado, misma que se logra 

gracias a sus trabajadores. 

La soluci6n concreta que deba darse a una huelga de los aut~~ 
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ticos trabajadores al servicio del Estado (aquí comprendidos Wii

camente los que desempeñan las funciones propias del Estado, es -

decir, aquellas que no pueden ser cumplidas sino por la organiza

ci6n nacional, como serian las funciones de los 6rganos titulares 

del poder pfiblico), en raz6n de un conflicto jurídico o econ6mi

co por ser esto el punto álgido, es algo que no puede explicarse 

previamente como una soluci6n absoluta, habría que atenerse a las 

caracter1sticas reales de un caso concreto¡ tratSndose de huelgas 

por razones jurídicas, no existe mayor problema de soluci6n, que 

serta conD en caso de los trabajadores en general, pero con diez 

d1as de anticipaci6n, si la autoridad no respeta las condiciones 

de trabajo vigentes¡ la dificultad se presenta en las huelgas por 

DDtivos econ6micos que tienen por objeto el mejorar las condicio-

nes de vida, porque en este caso el porcentaje de los sueldos y 

los montos de las prestaciones econ6micas, que le darían soluci6n 

forman parte del presupuesto de Egresos y las contribuciones que 

se decreten para cubrirlos, forman parte del presupuesto de Ingr~ 

sos, mismos que son aprobados, por la CSmara de Diputados de con

formidad con la fracci6n IV del artículo 74 de la Constituci6n,es 

decir, no corresponde su fijaci6n al patr6n que en este caso es -

el Poder Ejecutivo, por lo que aparentemente no existe soluci6n, 

sin e!Ñlargo, a manera ejemplificativa y partiendo de que el Poder 

Ejecutivo es quien presenta para su aprobaci6n al Poder Legislat~ 

vo el proyecto de presupuesto de Egresos, se pudiera pensar en 

una negociaci6n colectiva entre el sindicato de servidores pGbli

cos ,de que se tratara y el Poder ~jecutivo,con el objeto de esta

blecer las prestaciones econ6micas; una vez, llegando a un arre--
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glo este se puede establecer en un convenio que se incluiría en el 

proyecto de presupuesto, ahora,si no se llegase a un arreglo el g~ 

hierro deber! someter las dos posiciones a la dectsi6n final del -

Poder Legislativo. La Huelga ser! procedente si el Poder !jecutivo 

se niega al debate o env1a un proyecto de presupuesto contrario a 

lo que se hubiere convenido o no somete al Legislativo los diversos 

porcentajes sobre los que no existi6 acuerdo. 

En general, s6lo podemos afirlllllr categ6ricamente, que el respeto 

al trabajo del hombre lo dignifica y lo pone en aptitud de brindar 

au mejor colaboraci6n social, y cualquier soluci6n que se pretenda 

aplicar a los servidores del Estado, debe de ser, sin contravenir 

las bases m1nimas que establece el original artículo 123 Constitu

cional, esa debe ser la consigna a la que debe avocarse para que -

ahora si, avancemos en la lucha permanente por el desarrollo y co~ 

servaci6n del respeto al trabajo del hombre, donde esta vez, no se 

den pasos para atr!s. 
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e o N e L u s I o N E s 

l. La persona humana -en su esencia-, es raz6n y libertad, 

su envoltura m!s pr6xima son su cuerpo y su alma, es a través de 

estos co111> se materializa en el mundo, act1la con8cientemente con 

adras a alcanzar ciertos fines u objetivos que suponen la repre

sentaci6n de metas que la raz6n pone a su libertad, es un ser s~ 

bre el cual pe11a un deber ser, que tiene que cumplir una misi6n 

.,ral, por st mi111DO, por su propia cuenta y con su propia respo!!. 

labilidad se encuentra colocado por encilllA de los dem!s seres -

del mundo los que se ordenan al hombre como a 9U fin natural, el 

hollbre •• centro y fin de toda cultura, constituyendo un fin en 

•t mismo, por ello no tiene precio y st en cambio "dignidac!', se -

encuentra inmerso en estructuras normativa• que rigen su conduc

ta¡ estructuras que se determinan por fines o criterios raciona

le1, establecidos por la misma persona humana a trav*s de jui- -

cios 16qico•. 

2. Lo• fines a que la actividad humana se puede encaminar -

90n muchos y ade..Ss sienpre est&n en evoluci6n, pueden ser buenos 

o malo•, pero el hombre dotado de raz6n y libertad puede escoger 

entre aceptar ciertos fines o rechazarlos, de donde se desprende 

que no todos los fines u objetivos pr~puestos a la acci6n humana 

9on de la mi•ma categorta o rango, y en las decisiones que tome, 

la persona humana, puede configurarse en un bruto irracional, d~ 

gradlndose o elevar su especie perfeccionSndose. Para facilitar 

la toma de decisiones elabora una tabla de valores con una jera! 
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qu1a de bienes, que la razOn descubre o reconoce como criterios -

rectores de su conducta y que por tener validez objetiva son rec~ 

nocidoa por todos los honi>res, en esta tabla de valores, el resp~ 

to a la dignidad humana ocupa la parte m!s alta constituy~ndose ,

en el valor fundamental. 

3. Loa holllbtea todos son iguales en dignidad m:>ral, es decir 

en ser •personas•, seres con fines propios que "'""'lir que jam!s 

deben ser rebajados a la condici6n de 111eros medios, por eso se 

les debe reconocer a todos ellos, una igual dignidad jurtdica, y, 

por tanto, loa ml.snr:>e derechos fundaimintales (tanto individuales 

co111> sociales). Paico como tani>i6n les hombres son desiguales en

tre at en cuanto aptitudes, en cuanto a laboriosidad, en cuanto a 

conducta, en cuanto a rendimiento pesado, etc. deben ser tratados 

daaigualmente en esos aspectos. As! corresponde en justicia. 

4. La experiencia demostr6 que deb!an asegurarse los dere- -

choa naturales o fundamentales del honi)re para que sea realidad -

el respeto a la dignidad humana: en la lucha permanente por el d! 

aarrollo y conaervaci6n de la dignidad del hombre, dos declaraci~ 

nea conjugan el respeto a esa dignidad: la del hombre y del ciu

dadano y la de derechos sociales. La base de estas declaraciones 

e• la misma: que el horrbre se realice como hombre. Una declara-

ciOn complementa a la otra, constituyendo a los derechos humanos, 

permitiendo el desarrollo de todas las condiciones de vida, sin -

las cuales, en cualquier fase hist6rica dada de una sociedad, los 

hoinbres no pueden dar de st lo mejor que hay en ellos, como miem

bros activos de la comunidad, porque se ven privados de los me- -
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dios para realizars~ plenamente como seres humanos. 

S. De entre los derechos humanos sobresalen las garantías s~ 

ciales que se originan en el art!culo 123 de nuestra Conatituci6n, 

porque primero se requiere el reconocimiento y la satisfacci6n de 

los derechos sociales, para que despu~s puedan ejercerse con ple

nitud loa derechos individuales. Los derechos sociales conforman 

una unidad inquebrantable protegida por la llamada trilogta de d! 

recho colectivo del trabajo -libertad sind~al-negociaci6n colec

tiva y huelga-triloqta ain la cual las garant!a• sociales deja- -

rtan de •er e•o •garantlas• y se convertir!an solamente en bellos 

6. La excluai6n de los principales derecho• sociales a los -

trabajadora• al servicio del !atado, obedeci6 a la falta de uni-

dad pol!tica del pats en el per!odo post-revolucionario lo que 

provocaba gran inestabilidad y carencia de seguridad jurtdica, por 

lo que se requiri6 en principio, inatitucibnalizar la actividad.

poll.tica, limitar la autonom1a de los caudil~os locales y divers! 

ficar y organizar las bases del poder, controlando siempre desde 

arriba la actividad y demandas de los grupos populares. Este pr~ 

ceso requiri6 para su desarrollo de un patr6n· autoritario que i~ 

pidi6 la formaci6n de una oposici6n efectiva, para lo cual, se 

ayud6 de alguna manera en la exclusi6n de los derechos sociales a 

los servidores ptiblicos. En principio la medida era correcta, 

porque, tenla por objeto atender los requerimientos de la seguri

dad jur!dica cuyo valor es importante y previo para la realizaci6n 

de valores de jerarqu!a superior como la justicia y el bien comWI 

11' 
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que la nueva Constitución estableci6. 

7. Los resultados de esas medidas fueron· notables, producié~ 

dose una extraordinaria estabilidad en el sistema pol!tico mexic! 

no a partir de 1940, por lo que cumplidos los requerimientos de -

la seguridad jur1dica, el segundo paso, era aspirar al bien comful, 

entendido como la mayor suma posible de los bienes que se atribu

yan a todas las personas o al mayor nt\niero posible de ellas, en -

donde ahora se tomar' en cuenta, a los servidores p!iblicos resti

tuyendoles sus derechos sociales, sin embargo, olvidando que el -

respeto a la dignidad humana representa el valor supremo, y con-

traviniendo la decisión fundamental del pueblo que estableci6 las 

.garant1as sociales, resguardadas en él articulo 123 Constitucio-

nal, ·se elaboró una traición a nuestra Ley Fundamental, a través, 

del apartado "B", que en 1960 se adicionó al art!culo 123 Consti

tucional. 

8. Traición, porque aful cuando aparentemente el apartado "B" 

del articulo 123 Constitucional, no contraviene las bases ml'.nimas 

que señala el original art!culo 123, dirigiéndose a los servido-

res priblicos, favoreciéndolos en algunos aspectos, én realidad, -

h~ce nulos los derechos colectivos del trabajo, enviciando la re

lación laboral burocr&tica con graves consecuencias para la dign~ 

dad de esos trabajadores y para el respeto y cumplimiento de la -

Ley Fundamental del Estado. 

9. La Ley Injusta que representa el apartado "B" del art!culo 

123 Constitucional, fué y es cuestionada por muchas personas y ac! 
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tada hasta cierta medida por los servidores pliblicos, en atenci6n 

a la seguridad jur1dica que vive actualmente nuestro pa1s, ademtis 

del deseo de no provocar males mayores, lo que muestra la lealtad 

y patriotislllO de los trabajadores, sin eni>argo, la reforma al a~ 

tlculo 115 Constitucional en 1983, representa el mtis fuerte cue! 

tionami.ento y evidenciarniento del señalado apartado •e• iniciado 

por el Poder Ejecutivo Federal seguido por el Poder Legislativo, 

donde a los mismos trabajadores del Estado, pero de otros nive-

les de·.,gobierno como son el Estatal y el Municipal, se les da l!. 

bertad para que por medio de sus representantes ante los Congre

sos Locales, puedan conseguir que sus relaciones laborales se r!. 

jan por las bases m1nimas que señala el apartado "A" tornando las 

mejoras que en derechos individuales de trabajo establece el apa~ 

tado •e•_, ambos del artículo 123 Constitucional, lo que represe!!_ 

tarta la restituci6n del respeto a su cJignidad humana, com:> se -

realiz6 por ejemplo en Jtichoac~n, colocando a los servidores p6-

blicos Federales en un verdadero estado de desigualdad jurídica 

con respecto a los trabajadores en general y con respecto a sus -

similares pero de otro nivel de gobierno, lo cual de nueva cuenta, 

violenta nuestro ordenamiento Constitucional, al impedir la real!. 

zaci6n de la justicia y el bien com6n que establece. 

10. La primera Declaraci6n de Derechos Sociales del siglo -

XX, naci6 sin una justi'ficaci6n filos6fica acadl!rnica de rigor, 

porque la vida se adelant6 a la doctrina, y el reconocimiento de 

la dignidad humana de los hombres-trabajadores, mtis que de ideas, 

ful producto de realidades concretas. A la fecha no se ha dado 

la raz6n filos6fica objetiva, en que se funde dicha Declaraci6n, 
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por lo que modestamente iniciarros su explicación a la luz de la -

Filosofta de
0

l Derecho, partiendo de la exclusión que de esa Decl~ 

raci6n fueron objeto los Servidores PGblicos, ya que·esa situa-

ci6n entre otras, demuestra la crisis conceptual en la que ha ca!_ 

do el Derecho Mexicano del Trabajo, en relaci6n a sus fundamentos 

y valores, que desde su creaci6n no han podido o querido cumplir

se, escanoteando su direcci6n limitando su alcance y contenido, 

permitiendo que sea interpretado equivocadamente con ideas que 

van e n contra de los supuestos bS.si cos en que se sustenta y de las -

ideas de valor que le dan sentido. 

ll. Para lo cual inicialmente debemos de partir de una co-

rrecta definici6n del Derecho, que conjugue datos técnicos-positi 

vos, con datos naturales o racionales¡ el derecho es al mismo 

tiempo positivo y natural, tan absurdo es hablar de derecho en se~ 

tido puramente natural sin coercitividad,como pretender reducirlo 

a una mera técnica sin fines permanentes o necesarios, el Derecho 

es el conjunto de criterios y principios racionales-supremos y 

evidentes- que presiden y rigen la organizaci6n verdaderamente h~ 

mana de la sociedad que asigna al derecho su finalidad necesaria 

de acuerdo con las exigencias ontol6gicas del hombre, y establece 

las bases de selecci6n de las reglas e instituciones técnicas ad~ 

cuadas. para realizar esta finalidad en un medio social-hist6rico. 

12. La Constituci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos 

de 1917 y el Derecho Mexicano del Trabajo que en ella se origina 

a partir de su articulo 123, son dos bellos ejemplos de lo .q_ue !'OS 

el derecho, ya que conjugan elementos técnicos y naturales d~ndo-
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le una organizaci6n que fu6 reconocida por todo el mundo, La es

tructura de nuestra Constituci6n esta formada por sus deci•iones 

fundamentales.de las cuales los derechos humanos aon au esencia 

natural y racional y el juicio de an;>aro su parte t•cnica efecti 

va para mantener el CUJit>limiento de la decisi6n f\ll\danental prilll! 

ra, lo que le da un cuerpo s6lido, capaz de enfrentar la proble

mStica de la vida social a la que esta llamada a ordenar. 

13. De esa manera, y tambi&n protegida la Con.tituci6n por 

los principios de supremac1a y rigidez constitucional, no puede 

aer reformada, y adicionada, sino mediante un procedimiento esp~ 

cial que no es suficiente para reformar las decisionea tundamen

talea que le dan su estructura caracter!stica, de ah!, su irre-

formabilidad. 

14. Los derechos humanos, principalmente las garant!as so-

ciales conforman la parte mSs in¡>artante de las decisiones fund! 

mentales materiales o esenciales, por lo que cualquier reforma o 

adici6n en ese aspecto estS prohibida para el Congreso Ordinario 

y las Legislaturas Locales, toda vez, que s6lo al pueblo sobera

no le corresponde, su 11Ddificaci6n, por lo que la adici6n del 

apartado "Bº, al art!culo 123 Constitucional en 1960, esta vici! 

da de origen, correspondi4ndole al juicio de amparo resarcir 

cualquier afectaci6n en ese sentido. 

15. El que la exclusi6n de los trabajadores al servicio del 

Estado obedeciera a fundamentos de Seguridad Jur1dica no juati-
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·fica en nada, la violaci6n de la decisi6n fundamental de derechos 

·humanos producto ·de una reforma o adíci6n que la parti6 en dos, 

antes.bien, la seguridad afu1 cuando tambi6n es un valor, -no deb~ 

moa olvidar- ~ue es .de rango inferior y previo a los valores je-

r!rquicamente superiores de justicia y bien com~n, mismos que an~ 

man a la mencionada decisi6n fundamental contravení~a. 

Por lo que, afm cuando en.un principio la deciai6n de exclu

si6n ante la falta de unidad pol1tica fu6 correcta, esta debi6 

fundaaoentarae en la aaimilaci&n al estado temporal de Guerra que 

prevé el articulo 123, toda vez, que de alguna manera en ese est~ 

do •• encontraba el pala bajo esas circunstancias, y ya restable

cida La seguridad -conri fu~ el caso- se debi6 dar paso, en forma 

apresurada a la restituci5n de la dignidad huma.na de los servido

res p~licos, por ser ello, el verdadero inter6s general y no 

otro, correspondiendo as! a la justicia y al bien corn~n, perf eccio 

nSndonos individual y socialmente, para lo cual todav1a estamos a 

tien¡io. 
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