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r N T R o D u e e r o N 

Nuestro propdsfto en esta modesta obra, es el de llevar 
a cabo un "Estudfo Socfoldgfco del Artfculo 123 Constltucfo·
nal", tratfndolo de realizar en las mejores condfcfones, ya -
que por lo modesto de mis conoclmfentos me resulta dfffcll f~ 

cursionar en la f nmensldad de dfcho estudio, por lo que se r~ 
flere a esta rama del Derecho. 

Para el estudio del tema que nos ocupa, empezaremos por 
senalar una introduccidn a la teorfa socfoldgfca, asf como 
del enfoque socloldgfco en el cual veremos la actitud, locali 
zacldn y alcance en torno al artfculo 123 de nuestra Carta 
Magna. Posteriormente nos hemos de referfr a los factores hi~ 

tdrfco-socf1les en donde abarcaremos 11 liberalismo del siglo 
pasado, el desarrollo fndustrtal y estructura social del por
ffrfato; asf c~mo tambf8n los antecedentes jurfdtcos del ar-
tfculo 123 Constftucfonal. 

Contfnuando con nuestro estudio, tocaremos el punto res
pecto del artfculo 123 y las estructuras socfales en M8xlco,
comunldades, estratos sociales, fnstftucfones y otros conjun
tos sociales. 

Por al timo, nos referfremos a la Dfnlmtca Jurfdfca y a la 

Ofn!mlca Social Mexicana y el artfculo 123 de •uestra Cart~ -
Magna. 



CAPITULO I 

INTROOUCCION A LA TEORIA SOCIOLOGICA. 

El ENFOQUE SOCIOLOGICO REFERIDO Al ESTUDIO 
DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 
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CAPITULO 

A.- INTRODUCCION A LA TEORIA SOCJOLOGICA. 

1.- El Estudto de los Hechos Soctales. 

La realidad soctal constttuye un mundo de extraordtnaria 
complejidad que actOa en forma dtn•mica provocando desequtli· 
brios, cambios y crtsts en todos los !!rdenes. 

Ante este mundo heterogfneo y cambiante, el hombre nece
sita hacer uso de torlas sus facultades para controlarlo y mo
dificarlo si es que no quiere hacerse esclavo del mismo. 

Pero para controlar y modtftcar los hechos soctales tal 
y como se presentan en la fpoca actual se requiere una triple 
accfdn: de estudio, de decfst!!n y de amor por ese mecantsmo -
complejo y vtvo que es la manlfestact8n social; accidn que s~ 
lamente se logre con un esfuerzo extraordinario de superacldn 
hum1na. Esta super1ctdn extge la parttcfpacidn de lo mejor de 
la potencialidad esptrttual del hombre, en su inteltgencia, • 
voluntad y sentimiento. 1 

Vamos a detenernos en el primer paso indispensable para 
la transformactdn de la vtda social: el conocimiento de ella. 

Los otros dos no menos impcrtantes, son mottvo de otro • 
tipo de estudio que rebasarfa los fines del presente. 

Efectivamente, nuestro tnterfs estl precisamente en apor:. 
tar un estudto de la realidad social para que pueda servtr de 
base a la necesaria acctdn que est• requtrtendo el presente.
No se puede 1ctuar sobre lo desconoctdo a rtesgo de equivocar 
el camino y de no 1lcanzar los fines propuestos. 

Pero para el estudio de la vida y de los hechos sociales 
pueden adoptarse miles de enfoques y posturas. la realidad es 
tan compleja que pretender abarcar en todas sus manifiestac1.!!. 
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nes y car1cterfsttcas extge una c1pactdad tal que escapa 11 -
espfrttu.hu•ano. Para subsanar esa lfmftact6n, el hombre est~ 
dfa los fen6menos, abstrayfndolos mentalmente de su existen-· 
cia y analfzSndolos en enfoques y prop6sitos definidos. 

Es asf como se constituyen teOricamente disciplinas de -
estudto en las que, en forma sistemStica y 16glca, se analizan 
los fen6menos ya desde el punto de vtsta conceptual o valora
tivo, ya desde el punto de vtsta material, espacial o temporal, 
como del funcional o final. 

los fen6menos sociales no han escapado a esta formulacl6n 
teOrlca de la inteligencia humana y han sido estudiados desde -
la antiguedad hasta la fecha dentro de disciplinas fllos6fl··· 
cas, cientfficas o polfttcas.< 2l 

2.- Las Ciencias Sociales y la Soclologfa. 

A contlnuactdn nos colocaremosdentro de la lfnea de las • 
ctenctas soctales. 

Es frecuente confundirlos campos y enfoques de cada una -
de las ciencias sociales entre sf. Hayfndlscutiblemente una r~ 

z6n de esta posible confusl6n: todas y cada una de las ciencias 
sociales tiene por objeto de estudio a los fen6menos ocurridos 
dentro de la sociedad¡ de ahf su denominador coman de "cien··· 
cfas sociales•. 

En un afSn de ser breves, vamos a establecer los criterios 
de dlferenclactOn para no caer en un soclologlsmo, tan frecuen· 
te en socl61ogos que supervalorlzan su ciencia y la convierten 
en una panacea clentfflca o en una ciencia enclclopEdlca. 

a).• Hay, en primer término, un campo especfffco de fen6-
menos socf1les que estudia cada una de estas ciencias. 

la Economfa estudia esencialmente los fen6menos del trab~ 
jo¡ la producci6n de satfsfactores¡ su clrculac16n mediante el 
comercio, el crfdfto, las operaciones bancarias¡ la dlstribu--
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ci6n mediante los fen6menos del trabajo, los intereses, las -
ganancias, etc. El Derecho estud1arl, a su vez, la regla111enta
ci 6n jurfdica en sus ramas de Derecho PGbltco, Privado y So-
cial, propiamente dicho. La Ciencia Polftica estudiarl fen6m~ 
nos sociales ligados a la Constituct6n y al funcionamiento -
del Estado, asf como la partic1pac16n cfvtca de los ciudadanos, 
etc. 

La Antropologfa -social y cultural- reconoce como campo 
propio el de las manifestaciones provenientes de culturas y -
comunidades llamadas primitivas. 

La Sociologfa, por su parte, estudiarl especfficamente -
fen6menos sociales tan caracterfsticos en su campo como son : 
la familia, la comunidad rural o urbana, la comunidad nacio-
nal o regional, las clases sociales, su movilidad, etc. 

Y asf podrfamos apuntar lo propto y especffico de las d~ 
m!s ciencias sociales. 

Pero esto, que puede pensarse como criterio v!lido de 11 
mi taci6n de campos, no es suficiente para una teorh funcional, 
ya que existen, de hecho, fen6menos sociales que pueden consi
derarse especfftcos de dos o m!s ciencias sociales a la vez, y 
aún otros que, siendo propios de una ciencia en especial, pu~ 
den ser legftimamente estudiados por muchas otras. 

Asf tenemos que la educacl6n, siendo un fen6meno propio 
de la ciencia pedag6gica, puede ser estudiada legftimamente • 
por la Psicologfa, por la Sociologfa y hasta por la Economfa, 
la Polftica y otras ciencias sociales. Igualmente el trabajo, 
como fen6meno social, puede ser estudiado por la Economfa, por 
la Sociologfa, por el Derecho, por la Polftica, etc. 

b).• Todo depende pues, del inter~s que se tenga en el -
estudio. El enfoque puede ser diverso con un mismo enfoque de 
estudio y entonces la ciencia varfa, e Incluso, los cambios -
met6dicos empleados, los fines y hasta las conclusiones alca~ 
za das. 
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Vamos a stntettzar cu&l es el dtverso enfoque que carac
teriza 1 las •Is tmportantes¡ enfoque que marca su dfsttnctlln 
entre ellas. 

Stn pretender una relact6n absoluta, enumeramos las prt!!. 
ctpales ciencias sociales que, de hecho, se han desarrollado 
en la practica: Antropologfa, Derecho, Economfa, Historia, 
Ciencia Polftica, Educaci6n, Psicologfa y Sociologfa, adem!s 
de la Moral y de la Rel!gi6n, vistas en su fase cientfflca, no 
fil osllfi ca. 

Excluimos de esta lista otras dfsciplfnas m&s especiali
zadas que, con el desar.rollo de la investi gacilln pueden llegar 
o est!n llegando a constituirse como ciencias autdnomas de 
las anteriores, con un campo y enfoque muy particular y espe
cffico. 

La Antropologfa en sus mOltiples aspectos tiene varios -
que pueden confundirse con la Sociologfa¡ la Antropologfa So
cial, la Antropologfa Cultural y la Etnologfa. Ya decfamos 
que su mira esenctal era determinada en la pr&ctica¡ el estu
dio de las comunidades o culturas primitivas. 

Su inter~s sera el de descubrir una causaci6n social pa
ra conocer la realidad de los grupos &grafos y subdesarrolla
dos ya contempor&neos, ya de la antiguedad (en este último ca 
so estamos tocando los linderosde la Etnohistoria).(J) -

La Sociologfa en cambio, tiene un enfoque especffico ha
cia las comunidades "civilizadas•. El t~rmino "civi11zaci6n"
es sumamente ambiguo y de relativa connotaci6n, bSstenos por 
ahora su contraposici6n al tambih antiguo "primftivismo•. (E1!_ 
ta imprecisilln es la que confunde todavfa a los te6ricos de -
ambas ciencias en los alcances de sus disciplinas, una frente 
a la otra) • ( 4 l 

El Derecho, por su parte, busca la fundamentactlln del o~ 
den social externo. Todo su estudio est& enfocado hacia la re 
glamentaciOn de ese orden social.(S) La Sociologfa ctertamen: 
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te puede contribuir el orden social ' al conoci•iento intrfnse
co de la reelidad social en un •o•ento deter•inado, Gtil para • 
la realizaci8n de una 1egis1aci8n eficaz, pero fse no es su in
ter&s, sino una de sus consecuencias¡ a ella s81o le interesa -
descubrir la causacidn de los fendmenos sociales tal y coeo se 
presentan. 

La Economfa a su vez, estudtara los fendme'nos relativos 
la satisfaccidn de las necesidades materiales del hombre¡ para 
lo cual investigarl quf es lo que se hace para producir, circu
lar y distribuir los satfsfactores en la for111a mh conveniente.<61 

La Educaci8n por su parte; estudiara todos aquellos fen8m~ 
nos sociales en relaci8n a un foco de interfs: la formaci8n ff· 
sica y espiritual del ho111bre, hecha soctalmente. A la educaci8n 
le interesarl, por ejemplo, el fen8meno de la trasmisi8n de fo~ 
eas de conducta, de conoct•ientos y habtlidades en funci6n de· 
una mayor o menor realizacidn de la personaltdad en las nuevas 
generacf ones. 

La Sociologfa se interesarl por la familia, por la escuela, 
por las vfas de difust8n, etc., pero en cuanto que estos const! 
tuyen fen6•enos de tnterrelacidn, deestabflidad y eov11idad 
dentro de la vida social en 9enera1.< 7l 

La Historia por su parte, estl interesada en la causacidn 
socio18gica crono18gica, a traves del tiempo. Este Glti1110 fac-
tor es su base esencial. A la Sociologfa, en cambio, sin pres-
cf ndir de la causaci6n hist8rica, le interesa esencial111ente la 
correlaci6n en el presente o para el presente, mis o menos inm~ 

dta to. 

La Ciencia Polftica, co•o disciplina social, difiere de la 
Polftica Soctal -que es s81o una tfcnica o un arte de control~ 
social- en que busca la causaci8n de fen6•enos polfticos que i~ 

plican la constituci6n y la realidad del Estado, independiente
mente de las eedfdas que se reco•ienden para su mejor funciona
miento y estabflfdad o cambio. Todo fendmeno que contribuya 1 -

eso sera estudiado cientfficamente por la Polftica. Ya despu&s 
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podrl hacerse una polfttca soctal en el ca•po de 11 Polftfc1, C!!. 
•o ta•bffn en el de 11 Econo•fa, Educacton, Derecho, etc. La S!!. 
cfologfa podrf estudfar cfertos fenO•enospropf1•ente polftfcos 
con otro tnterfs: el de la correlacfGn socta1.CB) 

La Psfcologfa tfene tambfEn su propfo fnterEs independien
temente de que se hable de una psicologfa individual o de une -
psicologfa social: la vtda anfmica del hombre, sus percepciones, 
sus reacciones, su mecanismo psfqufco. No hay pues, que confun
dtr una Pstcologta Soctal, hecha por ejemplo, en el estudio de 
11s multttudes, de la optntGn pObltca, de los ttpos psfco-soct~ 
les, etc., con una Sociologfa que podra uttltzar esos estudios 
pstcoldgtcos pera sus proptos fines, que rebasan los de la ex-
pltcactOn psicolOgfca y que tncluso no los fmpltcan stno s61o -
en cferto aspecto: en tanto que ayudan a esclarecer 11 extsten
cfa de estructuras e fnterrelactones soct•les propfa•ente df--
chas. <9> 

Por Gltf•o, la cfencf1 de la Moral y 11 ctencta de 11 Rel! 
gtOn -obsfrvese: no como filosoffas, que son sus m1nffest1cfones 
preponderantes- tratan de conocer el mec1ntsmo de las accfones 
hu•anas en funcfOn del sentido posftfvo de "lo bueno•, de "lo -
milo" y de lo que puede trascender 1 11 •otra vtda", con base -
en los prtnctpfos morales y relfgtosos aceptados de hecho, en -
determtnado momento y lugar, como hechos objetfvos que son. Es 
decfr, estudf1rfn 11 causacton socfal dectertas morales y de 
ciertas relfgtones ,n mantfestactones tal y como se practtcan -
en ctert1 fpoca y lugar. Sus fntereses generales son, pues, los 
rel1cion1dos con los que senalan susrespecttvas filosoffas: 11 
moral, 11 prlcttca del bten; 11 religtOn, la relaciGn humane 
con 11 divfntdad ("lo sagrado").(lO) 

Llegamos 1sf a la determtn1ciOn del enfoque sociolOgico 
que hemos ventdo ·glosando y dtferencf ando de las demls ctenctas 
socfales. 

L1 Soctolo9f1 tfene un interfs especffico: estudtar los f~ 
nO•enos sociales en cuento son fendlllenos:socf1les; en cuanto que 



- 16 -

ea Un en d•Pend•ncta dtncta con la total tdad de la vida sochl. 
y en cuanto tt•nen r•percustones en la •t•••·(ll) El f•nS•eno -

· socfal vtsto en cuento tll presenta dos realtdades: una. co•o -
manffestacf6n estlttca. o sea la estructura social que ha plas
mado una unfdad grupal; la otra. como mantfestlcf5n d.tn••lca de 
lo socfal, o sea, la relacl5n, contacto. o accl5n recfproca en· 
tre los fndtvlduos y entre los grupos. 

J.. El Contenido del Estudio Socfo15glco. 

En este enfoque especial del estudto soctolllgfco que dfs·· 
tfngue el doble contenido o campo de lnvesttgacl8n, arriba sen!. 
lado -estructuras e interrelactones soctales- cabe reconocer 
una dfvisi6n de la Socfologfa en dos campos. el prtmero esta -
comprendtdo por la lla•ada Socto1ogfa Estructural. Morfologfa -
Social o Estlttca Soctal; el segundo por 1a Soctologfa de las -
fnterrelactones huaanas. Soctologfa Functonal. Ftsiologfa So--
cfal o Dtn•mtca Soctal, 

A.- La Soctologfa de las estructuras deter•tnan un caapo -
mis o menos prtvativo de esta ctenctaen relacl6n a las de••s. 
aunque sfn ser totalmente exclustvo. De esta manera, estudia: 

a).• Los factores morfo16gtcos de la vtda social que, sin 
ser propiamente estructuras soctales contribuyen a su constitu
ci6n: el elemento geograftco y el elemento antropo16gico, facto 
res bio16gtcos y psfquicos de la persona humana.< 12 l -

b).· Las mantfestaciones demograficas, o sea, el aspecto -
numErico de la poblaci6n en general: monto y densidad de pobla
ci6n; su compostci6n segOn edades, sexo, ocupaciones, estado 
vil, familias, etc.: nactmtentos y defunctones; el!lfgractones e 
t nmtgractones. 

e) •• Los agrupamientos soctales vistos en su carlcter de -
estructuras de la sociedad (macrosociologfa) o en su caracter -
de unidades sociales (microsoctologfa): 
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los que asisten a misa todos los domingos o van a na
dir, etc.). (ll) 

La tntegr1cl6n de todas est1s estructuras sociales dan por 
resultado la morfologfa de una sociedad en concreto. 

B.- El segundo aspecto del contenido de la Soctologfa, la 
Sociologfa de las Interrelaciones, o Din4mlca Social, abarcar! -
los siguientes puntos: 

a).- La Fisiolog!a de las estructuras sociales, o sea las 
interrelaciones humanas realizadas dentro d~ ellas mismas, o 
bien, las interrelaciones que entre ellas se realizan dentro de 
la sociedad. 

Este capftulo de Dinlmica Social va generalmente implfctto 
en el estudio de las mismas estructuras,pues constituye la ese!!. 
eta misma de ellas ya que, si existen, es precisamente por el -
hecho de ser vivas y experimentar movimientos Internos y exter
nos. ( 14 l · 

b).- Las Manifestaciones Pslcosoclales: conscientes (tipos 
Ideales, representaciones colectlv1s, sentimientos comunes y C!! 
rrientes de opinl6n pública) e inconscientes (estereotipos, pr~ 
juicios y complejos colectivos).En esta parte, mis que el anlli 
sis de la pslcologfa del individuo ensu vida social se busca 
una pstcologta colectiva no atribuible a ninguna persona en es
pecial sino a la sociedad y a los grupos mismos. 

c).- La Movilidad Social que puede ser Vertical: ascensos 
o descensos de personas en sus estatus y roles sociales (el pa
so de una clase social a otra, y de una comunidad subdesarroll~ 
da a una desarrollada; el paso del ciudadano simple a gobernan
te. de la masa a la élite, etc,); Horizontal; desplazamientos -
geogrlficos (de un lugar a otro); comunitarios (de una comuni
dad a otra), etc.; lntergrupales (de un grupo primario a otro.
de un agregado a otro, de una categorfa a otra, etc.).(lS) 

d).- Los procesos sociales en los campos espec1all~dos de 

la vida social, en sus correlaciones recfprocas e Integrales: la 
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vtda econ5•tca, la vtda polfttca y la vtda cultural (esta Oltt
•• tncluye educact5n, costu•bres y tradtctones, lengua y expre
st5n, arte, ctencta, tdeologfa, derecho, moral y reltgf6n. En -
este capftulo se consttt0 yen las socfologfas espectales: Socto
logfa de la Economfa (relacf6n entre la vtda econ5mica con la -
polftfca y la cultura), Socfologfa de la Polfttca (relaci6n en
tre la vida econ5mica y la cultural y la cultural con la polfti 
ca) y Soctologfa de la cultura (relact6n entre los diversos ca~ 
pos de la cultura entre sf y de la cultura con la economfa y la 
polftica). Este capftulo ha hecho que la Socfologfa sea el lazo 
de uni6n de las diversas cienctas soctales entre sf. 

e).- La Evolucf6n Social: estudio de la evoluci6n propia-
mente dicha y de la revoluci6n. Este capftulo suele ser margt-
nal en la Socfologfa actual, pues casf siempre cae.en un estudio 
de la fflosoffa de la hfstorta o Incluso en un estudfo hist6ri
co, de polftfca socta1.< 16 l 
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B.· EL ENFOQUE SOCIOLOGICO REFERIDO AL ESTUDIO 
DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL MEXICANO, 

l.· locaHzaci4n_ de Nuestro Estudio enel Marco General 
Socio14gico. 

Una vez bosquejada la teorfa socioldgica general que nos -
servir& de gufa en los capftulos siguientes, cabe precisarla 
m!s concretamente en relac16n al objeto de nuestro estudio: el 
Artfculo 123 de nuestra Carta Magna. 

El primer punto que reclama nuestra cons1deraci4n es el de 
asentar que el artfculo 123 puede ser objeto directo del estu-· 
dio socio16gico. 

Ya vimos c6mo las untdades, objeto del estudio de 11 Socl~ 
logfa, son los hechos sociales, Asimismo, afirm1mos que un he-
cho social tiene diversos tipos de mantfestactones externas y -
objetivas, con tll de que aparezu en 11 vida real. 

Externas y objetivas porque s61o lo que pued1 ser observado · 
desde afuer1 de sf mtsmo, por tener tndependenci1 del observa-· 
dor, es un fenllmeno; y social, en cuanto que estl enmarcado y -
forma parte de la vida soctal mfsma. Pero vale reafirmar que, • 
cuando se habla de fendemno social, no se circunscribe su con·· 
cepto a lo ffsico o material n1 a lo ideal _en el sentido estric
to de 11 .. palabra, sino mis bien a lo que puede ser objeto de ob· 
servacilln positiva.Cl 7) 

Visto asf, no cabe duda que el artfculo 123 Constitucional -
Mexicano es un fen6meno social: aparece en el ano de 1917 y esta 
presente hasta nuestros dfas dentro de la vida social mexicana.· 
Es, por lo tanto, un objeto real que puede ser estudiado en su -
manffestacf8n externa, objetiva y social. 

Ahora bfen, hablamos de dos clases de fendmenos soci1les : 
los estftfcos o estructurales y los dtnamtcos o funcionales. lEn '.:-· 
quf c1tegorfa colocamos al artfculo 123 y qui lug1r le correspon 
de en el cuadro que formulamos al hablar del contenido del' estu·· 
dio sociolGgfco? Dentro de la primera dlvfstGn de la Socfologfa, 
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es decir, dentro del estudto de las estructuras sociales, el a~ 
tfculo 123 estl ltgado 1 las lnstltuctones sociales. 

Concebt•os con Maltnowskl 1 las fnstftuctones, co•o a las 
estructuras soctales formadas por grupos socfales, mediante una 
reglamentacf6n mis o menos permanente y en funcl6n de la satfs
faccldn colectiva de necesidades humanas.(lB) 

En este sentido, le corresponde a la legislaci6n vigente -
una importante partictpaci6n en las instituc1ones sociales. Ella 
no es una instttucidn real en sf, puesto que no estl constitui
da por un grupo soclal, como son las tnstituctones que enumera
mos como blstcas: familia, Estado, Iglesta; nt las derivadas: -
escuela, gobterno, jerarqufa ecleslfstica; ni las funcionales:
econ6mlcas, polfttcas y culturales. 

Pero la legtslacldn jurfdtca podrfa considerarse conforme 
al crtterto de Gurvttch una lnstltuctdn puramente fotmal, pues 
sdlo representa una forma que estructura la conducta de ciertas 
relactones humanas, estabilizadas conforme a la persecuci6n de 
ciertos fines sociales. En el caso del artfculo 123, existe una 
referencta espectal a las relactone9 de trabajo que se instttu
cionalizan definttivamente a trav@s de @1. 

Bajo este m1smo aspecto, ttene el artfculo 123 una vincul~ 
ci6n con la institucfdn "Estado", desde el momento en que es una 
norma de la Const1tucf6n Polftica de los Estados Un1dos Mexica
nos que constituye, en cierto sentido, un elemento formal de su 
fundamentacidn. Sin embargo, esta relaci6n es ya indirecta, 
pues el artfculo 123 en sf no es ni el Estado mismo, nf uno de 
los elementos esenciales. Por ello, no lo constderamos como ob
jeto aut6nomo del estudio estructural socto16glco en este ren-
gldn. 

En cuanto al lugar del artfculo 123 dentro de la Dinlmica 
Social, podemos colocarlo, en primer t~rmino, dentro de la mov.!. 
lidad horizontal y vertical, como una fuerza social que la pro
voca. Toda ley jurfdlca es, en principio una fuerza, y el artfc~ 
lo 123, en el sentido de que actaa conjugando o violentando In-
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tereses y actitudes de trabajadores, e•pteadot y patronos, en. -
fo"'• especia t. 

Hay ade•ls, otro lugar en dondeel artfcuto 123 puede enco.!!. 
trarse co•o fen8•eno social dtnl•tco: en to relativo a los ca•
pos especializados de 11 vida social, dentro de la vid• cultu-
ral e lndtrecta•ente dentro de 11 vida econS•tca y polfttca, en 
donde produce ca•bfo. 

Stgutendo el crtterto de Gurvltch podemos considerar que • 
el 1rtfculo 123 es un fenS•eno social de categorfa cultural si 
se conctbe a ~sta co•o al conjunto de acciones hu•anas que se • 
realtzan en functdn de un •valor" socl•l•ente concebido. 

Desde el punto de vista de la observacten positiva, el De
recho es consecuente•ente un medto de elaboracten hu•ana para • 
alcanzar el valor lla••do "Justtcta•. El artfculo 123 constttu
ye, por lo tanto, una dt tas •antfestactones en functdn de la • 
Justicia y espect•l•ente de Justfcta socta1.r19 > 

Por Gltl•o, ttene el artfculo 123 una relacldn Indirecta • 
con 11 actividad econd•fca desde el •omento en que su contenido 
hace referencia al trabajo¡ stn e•bargo, cabe dtsttngulr entre 
•relacten con lo econdmlco• y •actlvtdad econd•lca mis••"• Es • 
por eso que no consideramos il artfculo 123 co•o fendmeno social 
localizado en 11 mis•• actividad econd•lca, 

Concluyendo, pode•os considerar 1 este artfculo constttu-
ctonal: 

A.· Dentro de las estructuras sociales: co•o una lnstttuctdn 
for•al ¡ y 

a.- Dentro de los procesos socleles como: 
a),• Un factor de movilidad soctel. 
b),• Una ••ntfestacldn cultural al ser producto y medio de 

la concepcldn hu•ana de 11 Justicia (valor esptrltual). 
c).- Una .. nlfestaclen Indirecta de la •celen polftlca. 

Esta caract.erlzactdn del artfculo 123 coao fend•eno social, 
es sdlo el paso prell•lnar para que, una vez situado en el marco 
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de le Sociologfa, poda•a1 enfrentarnos a 11, con la actitud so-
ciolllgtcm_, y elaborar un estudio dentro de este enfoque. 

2.- La Actitud Sociolllgtca Frente al Artfculo 123 Constltuctonal. 

Aquf se estudtarl el arttculo 123 como un producto de la vt 
da soctal •extcana y como un factor de ella: como un factor ori
ginado en otros fenllmenos Jurfdicos y no jurfdtcos¡ como un fenll
•eno soctal que repercute en la vtda de la sociedad mexicana, 

La actttud soctolllgtca frente a este artfculo 123 pide por 
lo tanto: hacer las correlactones rectprocas entre lo~ diversos 
fenllmenos sociales con respecto a ·11, mis que a estudtarlo en st 
•ts•o: a) ca.o estructura lndependtente, b) como fuerza soctal o 
c) como mantfestacllln jurtdtca-cultural alslada.< 20 > 

Para lograr las propllsttos ftjadas, debe ap1tcarse el crtt~ 
rta ecllcttca •etodolllgtco. 

Es asf como, despuls de una somera lectura del artfculo 
1z3(Zl) y medtante tnferenctas tnmediatas, nos planteamos una s~ 
rte de htplltests prevtas que nos van a servtr para encauzar nue~ 
tra tnve1ttgactlln: 

a).- En general: Toda legtslactlln, y en particular toda le
gtslacllln laboral, extste, en Olttma Instancia, en fu~ 
cllln de la vida social misma: por ella y para ella. No 
podemos hablar en Saciologta de un derecho puramente -
Ideal o formal, a riesgo de colocarnos en una postura 
neta•ente ltlca o lllgtca. 

b).- En lo parttcular referente al artfculo 123: 
ta.- El artfculo 123 fue un producto sachl de un mo•e~ 
to histllrtco, Ante cambios fundamentales de la Hf sto-
ria de Mlxtca, despuls de algunos anos (70 anos) no 
corresponde en todos sus ltneamlentos al •omento pre-
sente. <22 > 
Za.- El artfculo 123 estl fuertemente ltgado a concep

ciones ideolllgtcas dertvadas de algunas de las 
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••s lmport1ntes doctrinas sociales lntern1cton1-
les. (23) 

3a.- El 1rtfculo 123 fue en gr1n parte un fend11eno 
mis de la lmltacldn hecha a otros pafses.< 24 > 

4a.- El 1rtfculo 123 prest• primordial atencidn a la 
condicidn bioldgica humana, pero sin hacer disti.!!. 
clones de acuerdo con el medio geogrSfico en que 
se viva. 

sa.- El artfculo 123 tiene una especial concepci6n de 
polftica demogr&ficay ha fomentado el @xodo rural. 

6a.- El artfculo 123 encierra una concepci6n protec-
ciontsta de la familia y de las clases populares, 
pero no ha logrado producir los frutos que se e~ 
per1ban. 

71.- El artfculo 123 tiende a despertar la conc1enciade 
clise mis que la de comunidad nacional, regional 
y local. 

ea.- La organlzaci6n profesional prevista por el ar-
tfculo 123 no se ha podido desarrollar en forma 
autdno11a.<25 > 

9a.- El c1mbio del texto constitucional no se ha des!. 
rrollado en la medida que lo exige el momento 
presente aunque de hecho, la Ley Federal del Tr~ 
bajo y la Jurisprudencia han aparecido como fenf 
menos jurfdicos dinlmtcos de adaptacidn pr!cticl 
a la realidad.< 261 

toa.- El artfculo 123 ha conducido mis bien a la lnte
gractdn que a la destntegracidn social. !27) 

lla.- El •pueblo" tiene una idea imprecisa del conteni 
do del artfculo 123 y la imagen concebida sobre 11, 
varfa notablemente segOn clases socteles. 

12a.- El artfculo 123 ha tenido lllls bien una dimensidn 
polftlca que una dtmensidn econdmtca. 

13a.- No se ha sabido aprovechar par1 mejorar en gene
ral la cultura, la reglamentaciGn laboral mexic!. 
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n1 deltne1d1 en el 1rtfculo 123 {prtncipalmente 
en cua~to • 11 enseftanz• prl•aria y • la form•
ctdn cfvtca del pueblo. 

14•.- El artfculo 123 fue un producto revolucionario 
• prtnctptos de siglo, por lo que ahora ya no 
tiene ese carlcter, ni aan despu~s de haber si
do reformado, 

Por lo que respecta a la ~pllcaci6n del m~todo deductivo -
en este estudlo.soclo16gico del artfculo 123 podemos senalar 
que el desarrollo del contentdo de este ensayo ha stdo elaborado, 
en sus lfneas generales, de lo general a lo particular. Asf por 
ejemplo, la teorfa expuesta a prlncfplos de este capftulo es 
una introducci6n basada en estudios de Soclologfa con carlcter 
generallzante. 

3:- Alc1nce del Estudio Socloldgico en torno al Artfculo 123 
Constitucional. 

Visto el artfculo 123 como fen4meno soctaly localizado de~ 
tro ·de la Soctologfa general, hemos hecho referencta a las caras_ 
terfstlcas del estudio relacionadas con este tema y deducidas -
de la actitud socio14glca. Ahora sdlo nos resta plantear los al 
canees de ella delimitando sus fronteras y sus posibles enfo--
ques diversos. 

La primera dlstinci6n que podemos hacer es entre un estu-
dlo de Soclologfa abstracta y uno de Sociologfa concreta, En el 
primero se contemplan conceptos y categorfas sociales abstraf-
dos de realidades concretas. No hay sino una menci&n indirecta 
de los fendmenos relativos a una sociedad en concreto. En el s~ 

gundo, h•Y una directa observaci6n de hechos actuales pertene--
cientes • una sociedad determianda en el tiempo y en el espacio. 

En nuestro caso se trata de un estudio soclol&gico concre
to puesto que 11 observacidn y el anlltsts de los hechos estu-
diados se refieren al artfculo 123, actualmente vigente en MAxi 
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co y a la vida social •exlcana presente. 

La segunda dlstlncl6n que hay que hacer. se refiere a la -
Soclologfa General y a la Soclologfa Especial. 

Aquella pretende establecer las correlaciones de todos los 
fen6menos sociales entre sf, pertenecientes a una sociedad que -
se desea abarcar como unidad. De fsta, se relacionan: a) todas 
y cada una de las estructuras sociales entre sf; b) todas las -
acciones sociales con todas ellas mismas, y c) todas las estru~ 
turas con todas las acciones. En cambio, la Soclologfa Especial 
toma un campo, una estructura social o un fen6meno en partlcu-
lar y acciones sociales. Por demfs est( decir que nuestro estu
dio pertenece a este Qltlmo tipo, de t~ manera, que tomando el 
artfculo 123 como punto de referencia, se correlacionara con t.!!. 
das las estructuras sociales de Mfxlcoycon todos los procesos 
sociales existentes en la vida de nuestro pafs. Estas correla-
clones quedan divididas en dos clases: a) correlaciones de cau
sa -Y entonces se estudiara al artfculo 123 como producto social
Y b) correlaciones de efecto, y entonces se estudiar( al artfcu
lo 123 como factor social. 

Cabe, por Olttmo, precisar la naturaleza del estudio espe
cializado segan diversos aspectos del contenido estudiado den-
tro de una soclologfa especial y concreta. 

Tratfndose en este caso del artfculo 123 pode~os dlstln--
guir tres aspectos que puede adoptar su estudio soclo16g1co: el 
primero, un estudio de Teorfa Social del Derecho, al que le po
drfamos llamar Soctologfa Jurfdlca; el segundo uno de Soclolo-
gfa del Derecho (en especial del laboral) y el tercero, uno de 
Soclologfa del Trabajo. 

Los dos primeros son en funcl6n del carlcter jurfdtco del 
fen6meno estudiado; el tercero, debido a que el tema del artfc~ 
lo 123 gira en torno al trabajo. 

Nosotros proponemos una particular dtstlncl6n en cada uno 
de estos tres enfoques soclo16glcos. La Soctologfa Jurfdlca (s.!!. 
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ciologfa: sustanttvo1 jurfdtca: adjettvo). conststa. para noso
tros. en un estudto de la estructura y dtn••tca •octal estable
cida •for•al••nte• por el legislador en una ley. lndependiente
.. nte de que este estructura y esta dlnl•tca se vean ples•adas 
en realidad de los hechos. Este ttpo de estudio puede considera.i::. 
se. en cierto aspecto de soctologta concreta. pues el an•lisis 
se hace sobre una ley vigente en un lugar y en un momento dete.i::. 
minado; pero de hecho. su car•cter es mis bten te6rico y abs--
tracto porque la estructura social establecida por el legisla-
dor, en una ley concreta, extste s61o idealmente, y como tal 
los fen6menos soctales no se ven materialtzados positivamente -
por el solo hecho de existir la norma jurtdica. 

La Sociologta del Derecho. en cambio, hace referencia a 
una correlaci6n real y positiva¡ el fen6meno social •x• positi
vo) y la nor•a jurtdica estudiada (tambifn positiva). 

En la Teorta Social del Derecho la ley constituye una so-
ctedad o conjuntos de relactones sociales>tfptcas. ideales; en 
la Sociologta del Derecho, 11 norma jurtdica es estudiada co•o 
uno de los fen6•enos sociales que son producidosy que producen 
diversos efectos sociales posttivos. 

Por Oltimo. no podemos evitar muchas veces pasar del artf
culo 123 mismo a su contenido (preferentemente, el trabajo) y -
con ello establecer la correlaci6n entre El y los demls fen6111e
nos sociales. Es entonces cuando haremos Sociologta del Trabajo. 

Estos tres enfoques socio16gicos van a ir siendo aplicados 
en el estudio que nos ocupa. Con ello, pretendemos reunir un 111!. 
terial m•s o menos completo en la te111ltica socio16gica del Ar-
tfculo 123 Constitucional. 



CAPITULO II 

LOS FACTORES HISTORICO-SOCIALES 

ANTECEDENTES JURIDICOS DEL ARTICULO 
123 CONSTITUCIONAL. 
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CAPITULO fl 

A.- LOS FACTORES HISTORICO-SOCIALES 

1.- El Liberalismo Polftlco del Stglo Pasado. 

Sabido es que el Movimiento de lndependencfa se presentll -
ante la sttuacilln social de trregularldades e lnjustictas socfA 
les; sin embargo, al cambto polftlco y jurfdtco no correspondfll 
un cambto en las estructuras sociales b&sfcas, Asf fue como, a 
pesar de que se declaraba la tgualdad social de todos los lndt
vlduos, grandes mayorfas slguteron sufriendo la imposlci6n, la 

servidumbre y la esclavttud en lo po!ftfco, en lo econ6mlco y -
en lo cultural. Las relaciones de trabajo experimentaron este -
estanc1mtento y la crists se dej6 sentir 11 bajar los niveles -
de la produccl6n, al abandonarse la actfvldad productora por la 
desorgantzaci5n y la lucho. 

Mh adelante, el movtmlento ltberal provoc6 nuevos cambios. 
Las luchas entre liberales y conservadores trajeron como conse
cuencia el triunfo polftico de los primeros sobre los segundos. 
A este triunfo polftlco correspondl6 una legtslact6n antlclert
cal que degener6, por error de visl6n, en perjulcto de las cla
ses trabajadoras, debido a la supresi6n (al menos legal) de las 
cofradfas, corporactones y otros asociactones que constitufon -
gran parte de la autonomfo econllmlca y social de las clases POP.!!. 
lores.< 29 > 

Efectivomente, durante los primeros años de la RepObl!ca, -
aún exfstfa en el campo gran número de ejidos, que no eran sfno 
ta presencfa actualfzada de los antiguos calpull!s indfgenas, -
como sistemas comunitarios, no s51o de explotacl6n de la tierro, 
sino de control social natural en la vida de las comunidades 
campesinas con conciencia de grupo. Asf mismo, por lo que res-
pecta a la industria Incipiente, el sentido de grupo se mante--
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nf1 1 tr1vts de los gremtos de artesanos -aunque stn un• visi6n 
real de su estado y ~roble•••· 

Eran una barrer• frente al desarrollo de un posible captt~ 
lismo. Incluso varias legtslactonesde los Estados se opusieron 
a fl como a una vtolaci6n del derecho de los agremtados. 

Pero la obra liberal-indfvtdualfsta, al enfocar sus ata-
ques en contra de la tglesta -poseedora de cast la mitad de la 
riqueza nacional, segOn Alamln- no supo distinguir entre corp~ 
raciones religiosas, corporaciones civtles y prohibi6 tajante
mente el ejercicio econ6mico de unas y otras, como personas m~ 
rales que se oponfan al lfberaltsmo polftico por el cual se lJ!. 
chaba.< 29 > 

El fen6meno soctal no se htzo esperar; ante la desapari-
ci6n de las for••s jurfdtcas que amparaban al gremio y 11 ejf
do, y ante el nactente ststema econ6mtco (industrta y latifun
dto) se vino la pro1etartzact6n del artesano(lO)Y la peonfa -
del campestnado.<ll)La libertad de trabajo y de tndustrfa fue
ron tlusortas para el pueblo, a la vez que contribuyeron a Ju~ 
tiftcaciones te6rtcas para el lattfundfo y para el capttaltsmo 
extranjero. Es fste un hecho caracterfsttco que ayud6 a la •r~ 
voluci6n industrial" de Mfxico. 

Privada de la detentaci6r de un patrimonio b4sico (tierra 
o taller) la gran mayorfa del pueblo mextcano particip6 paslv~ 
mente en un orden social que, a travl!s de los anos y con el ere 
cimiento de la poblaci6n, fue agrav4ndose mls y mis en injustl 
cfas sociales. 

La polftica de los gobternos liberales de Ju4rez, Lerdo y 
Ofaz, buscando el mejoramiento econ6mlco de la nacl6n -s61o a! 
canzado hasta ftnes y principios de siglo- establecieron un º.!:. 
den de protecci6n a capitales extranjeros, para el desarrollo -
de una industria que no contaba hasta entonces con inversiones 
internas, por no existir capital nacional disponible. En cam-
blo, la mano de obra, abundante y barata, extstfa sin necesi-
dad de protecci6n. 
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Fue mis bten a finales del stglo cuendo, con base en la 1! 
bert•d de esoctact8n constgn•d• por la Constttuct8n de 1857, se 
fueron cre•ndo soctedades mutueltstas, cooperattves, cfrculos -
de obreros y hasta stndlcatos.C3z) Pero ello estf mfs bien loca
ltzado en el porflrlato, con el tmpulso de la tndustrla misma. 

2.- El Desarrollo lndustrtal del Porflrlato como Factor Social. 

El desarrollo tndustrtal se realiza principalmente en ren
glones Iniciales a partir del triunfo de Porffrlo Dfaz¡· a¡ los 
ferrocarriles, b) la mlnerfa y e) la Industria textil. 33 

a) El desarrollo de los ferrocarriles obedeci6 a la tende.!!. 
cia expanstve de los Estados Unfdos, la cual hizo que las vfas 
ffrreas se construyeran con dlreccf8n Sur-Norte. 

Su creclmfento fue notable: En 1876 se contaba con 539 kms. 
de vfa ffrrea; en 1883 con 5,281; en 1893 con 10,436; en 1903 -

15,135 y en 1909 con 24,161; todo construido y administrado 
empresas extranjeras.f34) 

con 
por 

b) La mtnerfa, astmtsmo, cont8 con el estableclmtento del 
sistema de ctanuract8n que, aplfcado a los metales, mejora en -
gran escala la producct8n; tambtfn se establecl8 en vartos lug~ 
res de franca decadencta o de Inexistente explotaci8n, miqutna
ria pesada que hizo resurgir, como en sus mejores tiempos, y 
aOn mfs, la producct8n minera en Guanajuato, Pachuca, Oaxaca y 
San Luis Potosf. La balanza de cambtos llega a ser favorable 
y el peso mexicano tuvo una excelente cotizaci8n en el mercado -
internacional. 

Pero ante este desarrollo Industrial el pueblo fue poco b~ 
neficiado: trabajo excesivo, mal pagado, con niveles de vida e~ 
tactonarlos, condenado a un orden social que no le pertenecfa y 
en que tenfa solo una Injerencia pastva. En cambio, los grandes 
beneficios de la lndustrta eran repartidos entre accionistas r~ 
sldentes en el extranjero. 

c) La Industria textil tambifn tuvo un desarrollo notable, 
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aunque con la dlferencta de que los lnverstonlstas extranjeros 
-franceses, Ingleses y 11paftoles- general•ente estaban do•lcl-· 
liados en el pafs. 

En 1842 habfa, segGn Ala•ln, 59 r•brtcas de htlados y tejf· 
dos de algod5n, muchas de ellas •anuales; para 188~ habfa, en -
cambio, 97 lndustrtas •ecantzadas, con 13,000 operartos¡ y en -
1901 Estos subfan a un nO•ero mayor de 50,000 personas. JS) 

Por otra parte, en 1882, se hablaba ya de la explotacl6n -
petrolera en la zona de Tuxpan, Yeracruz. 

Matfas Romero seftala en 1886 las stgulentes fndustrfas exl~ 
tentes: 110 de hflados y tejidos de_algod6n, 27 de lana, 146 de 
jab6n, 41 de tabaco, 31 de galletas, 28 de cerillos, 10 de pa-
pel, 6 de vidrio, 3,175 de aguardtente, vtnos y ltcores y 192 -
de productos dlver1os.f36) 

Al •fsmo tle•po, es de notarse que hubo una fuerte presl6n 
empresarial para tmpedlr el •eJora•fento de las condiciones de 
trabajo, aumento de salarlo y recl•••ctones obreras, fueran cuA 
les fuer1n. Los obreros dlsfrut1bande un dfa de asueto semanal, 
no pagado por la e•presa, a cambio de Jornada de trabajo de 11 
a 12 horas usuales, segOn lo atesttguan perfOdlcos y publfcacfo 
nes de la ~poca.C 37 l -

Prueba de que la presl6n era ostensible fueron las huelgas 
ahogadas y reprimidas por las mfsmas autorfdades. Asf tenemos -
algunas notables tanto en su fmportancfa como en su represl6n,
en Cananea y en Rfo Blanco,C 39 l para no mencionar sino las dos 
mis famosas. 

Estas huelgas ya representaban a un movimiento obrero mexi 
cano de fuertes perspectivas relvfndlcadoras. 

De cualquier •anera, el gobierno de Porftrlo Dfaz estaba -
ligado 1 los empresarios c1pltallst•s y olvtdado de las clases 
trabajadoras. Esta sltuacl6n l•peraba durante la exploslOn rev~ 
lucf onarla de 1g10. Tenfa pues, que repercutf r en los planes y 

leyes fundamentales del nuevo gobierno. 
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3.- La Estructur• Soct•l del Porf1rt•to. 

El Porftrtato no s81o fue un perfodo de dtcttdur• polftfce 
que se ••ntuvo tres dfc1d1s, stno ta•bffn un orden soc1al de 
crfstaltz1da estrattftcactdn y de mantentda estructuractdn fns
tttuctonal tfpo feudal. s~ •ovtltdad soctal fue tnctptente y su 
correlacfonabfltdad econd•fca-cultural-polfttca, se apoyd en el 
rlgtmen dtctatortal. 

Segdn Josf lturrtaga, la estructura soctal de "fxtco a ft
nes de stglo estaba constttutda blstcamente por un 91 por cten
to de poblactdn pertenectente al estrato tnfertorde las clases 
populares, un 8 por ctento de la clase medta y un 1 por ciento 
de la clase 1lta.f39 l 

Frente • esta estructura de perftles totalmente destguales, 
en donde el 1 por ctento controlaba todos los prtvtlegtos y en -
donde el 91 por ciento estaba a su servtcto, cabe reconocer la 
Inmensa fuerza latente de ~n pueblo que en forma mayorttarta d~ 
seab• un ca•bto de estatus, 

En esta destgual estrattftcactdn.socfal se hallaban conte
nidos glr•enes vivos de I• Revoluctdn, entre los cuales le co-
rrespondf4· tmportante reng14n al Artfculo 123 Constltuctonal, 

La lnstttucfonaltdad de la fpoca se puede decir que era fi 
ja y stempre respondiendo a funciones soctales apoyadas por el 
rlgimen oficial: empresas econdmicas, soctedades culturales, 
jnstttucfones do•@sttcas e fncluso sociedades mutualtstas obre
~~s. que en 1906 agrupaban a unos 80,000 affllados,C 4o) 

En cuanto a las comunidades exfstentes, cabe senalar esa -
predomfnancta en ndmero y en poblacldn de las rurales sobre las 
urbanas, Nfxtco era un pafs feudal con unos 8 mtllones de camp~ 
1tnos (peones rurales y sus •••titares), frente a una poblact4n 
n1cton1l de unos 13 millones de habttantes.C 4ll 

En las poblaciones urbanas o semturbanas se regtstrab• un 
ndmero cercano a los 2 mfllones de trabajadores y famtltares, -
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de los cuele• el 20 por ctento •• for•1b1 de obreros y jornal•· 
ros tndustrfllH (122,000 trabajmdores, propfl•ente dtcllos),<4z:l 

Podrfe pen11rse ~u• de e1e grupo surgte, por presten de 
clise, 11 legtsl•cten 11bor1l. Stn e•bargo, ll1brf1 mucho que d~ 
dar de ello: La m1dur1cten de un plan para constttutr al artfc~ 
lo 123, parece ser mis bten 11 obra de algunos elementos de la 
clase media urbana (lsta apenas st constttufa el E por ctento • 
del total de la poblact8n) y de ellos no podrfa hablarse de un 
1 por ctento mtlttante de verdadera lucha.(43) 

Por otra parte, en ntngOn momento puede hablarse de organ! 
zact8n obrera de lmbtto nactonal real, menos aOn tnternactonal 
(salvo contactos atslados), como sucedt8 en Europa.< 44 > 

De cualquter manera, 11 ftn del porftrt1to algunos centros 
urbanos loc11e1 co•o Mlxtco, Monterrey y Gu1del1j1r1, crecfan 
grandemente (porcentaje anual de tncremento del 73, 20 y 17, 
respecttva•ente) y en ellos co90 en otros t••btln tmport1ntes • 
(Puebl1, Chthuallu1, Agu1sc1ltentes, P1chuc1, etc,¡ ademls den~ 
cientes ctud1des co•o &e•ez P1l1cto y Torreen) se dteron en fo~ 
ma particular pasos conducentes a la to•• de conctencta del pr2 
blema obrero que paralelo al del ca•pestno, fue •ottvo de prom~ 
c18n jurfdtca constituctonal Cart,27 y 123).r45 l 
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1.- ANTECEDENTES JURIDICOS DEL ARTICUL0123 CONSTITUCIONAL. 

1.- El Proceso Legts1attvo co•o vfa de explfcact6n caus11. 

lndependtentemente del grado de representact6n soctal que 
pudieron haber tentdo cada uno de los Constttuyentes reuntdos -
en Querftaro en 1916, no fueron ellos estadtstas excepcionales 
en cuanto 1 la ortgtn1lfd1d de sus tests sociales. L• mayor fnnJ!. 
v1cf6n del Constttuyente -respecto 11 artfculo 123- fue la de -
hacer, de una m1tert1 propta de legfslact6n coman, una materfa 
de Derecho Constftucfona1.f46 l En todo proceso social no exfste 
creact6n espontfnea sfno sucesf6n, tntegract6n y complement•c!6n 
de fen6menos soctales dtspersos. Su orfgfnaltdad se debe, mis -
que 11 contentdo mtsmo del fen6meno surgfdo, • 1• composlcf6n -
dlr ctertos ele111entos dtspersos, en respuesta • las n ecesfdades 
de un lugar y de un momento determinado. Es dectr, se produce -
una 1decuact6n de contenfdos soctales (f111ft1dos 1 otros lugares, 
to1111dos en prfst11110 cultural o generados por propt1 evoluct6n -
de sf 111ts1101J • la re1ltd1d socfal que los pfde. 

Y en el artfculo 123 Constttuclonal vemos.en forma patente, 
que su producct6n concreta -"un acontectmlento cruct11• que lo 
precfpft1 segdn la teorfa de la Causact6n de Mac lver- se debe, 
dfrectamente, a tmttactones de textos y de doctrinas Jurfdfcas¡
tanto de otros p1fses, como varios estados de la Repdblfca. <47 

Es prectso hacer el estudfo de los antecedentes fnmedfatos 
del Artfculo 123, sf es que queremos llegar a la expltcacl6n d! 
recta de un fen6meno social que, en su naturaleza Jurfdfca, obe
dece • un proceso 16glco de generacl6n. 

Por raz6n de brevedad excluimos el an&ltsfs delos textos -
de leyes extranjeras que sfn duda alguna sfrvteron de modelo al 
11011ento de redactar el texto y de fijar el fdearfo del Artfculo 
123. El Dr. Mario de la Cueva aftr111 que, dada la exposf cf6n 
hlst6rtc1 del proyecto constftucfon1l en este asunto, puede as~ 
gurarse que los legtsladores mextcanos de Querftaro se f nsptra
ron en leyes de trabajo de Francta, Bflgtc1, lt1lf1, Estados 



- 35 -

Unidos, Australia y Nueva Zelandta. 

El mismo Ltc. Josl Nattvtdad Macfas, autor del proyecto O! 
timo del texto de este artfculo (presentado el 27 de dtctembre 
de 1916), habfa sido enviado previamente por Venustlano Carran
za a los Estados Untdos para estudtar la 1egtslacl6n labora1)46l 

Con esto puede aftrmarse, pues, ~ue si bien es cierto que -
la Revoluci6n Mexicana fue un movimiento netamente nacional y -
popular y que le cabe el orgullo de ser la pionera en conquts-
tas sociales plasmadas en la Constltuci6n, tambiEn es cierto 
que las Ideas concretas fueron tomadas en •prAstamo cultural" -
a las leyes de otros pafses, A ello se puede deber el que algu
nos enunciados -como el reparto de utilidades, por ejemplo- no 
hayan podido ser aplicados en la practica: la idea estaba aGn -
fuera de la realidad mexicana. 

Sin embargo, es preciso aftrmar que antes que se lnstltuy~ 
ra el artfculo 123, dtversas leyes mexicanas le habfan prepara
do el camlno.< 49 l 

2.- Antecedentes Jurfdlcos anteriores a la Revoluci6n. 

Primeramente, en la Apoca colonial, encontramos a las le-
yes de Indias en donde se hallaban disposiciones sobre el sala
rlo mfnlmo y el salarlo en efectivo, jornada de trabajo y algu
nas otras tendientes a dar protecci6n al indio. Estas Ideas, 
sin embargo, fueron perdidas con el liberalismo de la Indepen-
dencia. El Constituyente de 1857 vot6 en contra del trabajo por 
considerarlo materia de relaciones privadas regtdas por leyes -
naturales, y por creer que ello serfa limitar la libertad de i~ 
dustria y comercio. 

El C6digo Penal, a su vez, funcion6 hasta la Revoluc16n, -
reprimiendo la lucha y las demandas de la clase proletarta y g~ 
rantizando los prtvilegfos de los empresartos y capitalistas. 

El C6dfgo Civil apenas si mencionaba las condiciones de a! 
gunos de los "contratos" de trabajo, concebidos como relactones 
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ltbre•ente aceptadas por ambas partes. 

Ya entrado el stg.lo XX, aparecteron dos 1ntentos para sus
tttutr la Teorfa de la Culpa con la del Rtesgo Profesional: la 
tn1c1at1va del gobernador del Estado de M@xtco, Jos@ Vicente 
Vt 1 lada y 1 a del Gra 1. Bernardo Reyes, Gobernador de Nuevo Le6n. 

Por la primera se ob11gaba al patr6n a indemnizar a sus tr!_ 
baja dores en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
ademas de que se presumfa siempre que todo accidente era profe-
s1 onal a no demostrarse lo contrario. 

La Ley de Bernardo Reyes, dictada en 1906 tamb1En hablaba 
de indemnizaciones por accidentes de trabajo, pero daba lugar a 
la defensa del empresario al permitirle aducir culpa al traba
jador por negllgencta, ademas de que exclufa a muchas industrias 
de esta obligaci6n y abrfa la misma puerta para otras no mencl.!!. 
nadas. 

3.· Legtslactones Laborales Locales como antecedentes Inmedia
tos del Artfculo 123 Constitucional. 

Mis importantes fueron las legislaciones laborales aparee! 
das despuEs de 1nic1ada la Revoluci6n. 

En el Estado de Jalisco se legis16 sobre el descanso domi
nical, el descanso obligatorio, vacaciones, jornada de trabajo, 
sanciones y denuncias pOblicas en caso de Incumplimiento de las 
anteriores disposiciones (Ley de Manuel M. Oi~guez). 

La Ley de Manuel Agu1rre Berlanga fue, de hecho -en este 
mismo Estado·, la primera leglslacl6n del pafs que plante6, en 
una forma ••s o menos completa, la defensa del trabajador; ha-
blaba de la jornada m&xima; del pago a destajo; del salario mf· 
n1mo, segdn ~1 costo de la vtda y el medio rural y urbano; de -
la protecc16n a los menores de edad; de la protecci6n al sala-
rto; del salario familiar; de la obltgaci6n del patr6n a ceder 
terreno para mercado en caso de estar fuera de centro poblado;
de los riesgos profesionales del Seguro Social como mutualidad 
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obrera forzosa; de Juntas de Conc111aci6n y Arb1traje. 

Esta ley tuvo h fnf1uenc1a de 1 a Ooctrtna Soc1a1 Crtsth· 
na y seguramente se b1s6 en legislaciones obreras europeas pues 
usa su terminologfa -sobre todo et concepto obrero- que no co-
rrespondfa a la realidad mextcana de Jalisco y por lo tanto, • 
que la ctrcunscribh a un lmbito de apticaci6n muy limttado.<so) 

En el Estado de Veracruz aparece tambifn una legislacH!n -
laboral de avanzada en el ano de 1914. Esta legislaci6n tiene -
gran trascendencia para el Artfculo 123, debido a que fue Vera
cruz el Estado donde Carranza prepar6 su 1 egislaci!ln fundamental. 

Primeramente aparecf6 la 1 ey de Clndtdo Agu11ar que habla
ba de la jornada mixima de trabajo, del salarlo mfnimo, del de~ 
canso dominical, de la previsi6n socfal, de las escuelas para -
obreros ~antenidas por et patr6n, de la inspecct6n al trabajo,
de los tribunales de trabajo y de las sanciones al respecto. 

La ley de Agustfn Mtllln complete a la anterior establecten. 
do el derecho a las Asoclactones Profesionales, lo cual dfo ple 
al impulso del movf~lento obrero en este Estado que ya comenza
ba a desarrollarse al margen de la ley. 

Ya con una proyecct6n nacional Carranza favoreci6 la crea
ci6n de una leglslact6n laboral promulgada en el mismo Estado -
de Veracruz con el decreto del 12 de diciembre de 1914. Esta lg 
gislaci!ln elaborada por el L1c. Rafael Zubarln C,, fue un inten
to de reforma a leyes civiles, y aunque pretendfa superar el 
criterio individualista de las mismas, no pudo salirse de la 11 
nea 11bera1 imitada a Franc ta y Suec 1a. 

En tfrminos generales, trataba del Contrato de trabajo, No 
fue, de hecho, un avance en la legislacl!ln laboral. 

En cambio, las leyes del trabajo en el Estado de Yuca Un -
fueron las de mayor lmportancfa y las de mayor novedad. El Dr.
Mario de la Cueva dice de ellas que, siguiendo el modelo de Nug 
va Zelandla, promulgadas en 1915 por el Gral. Alvarado, se in-
clinaron por un rfgimen cercano al s oclal tsmo de Estado pero 
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s1n extremos •a efecto de obtener en primer t8rm1no 1a libera-
c1Cln de todas tas clases socia1es1 de garantizar, en segundo 
t•rMfno, td!nttcas oportunidades a todos los hombres, y de pro
mover, en tercer tfrmino, substttuy!ndose a 1a actividad priva
da, todo áquello que fuere necesario para el bienestar colecti
vo¡ prop6sitos que s61o podrfan alcanzarse destruyendo los go-
biernos de minorfas privilegiadas para reemplazarlos por hom--
bres de trabajo".(Sl) 

la ley de YucaUn buscaba terminar la lucha de clases bas!!!. 
dose en Juntas de Conciliaci6n, el Tribunal de Arbitraje y del -
Departamento de Trabajo; hablaba de uniones industriales (sindi 
catos de industria) obligatorias, de convenios industriales - -
(contrato colectivo de trabajo, de la huelga y del paro, aunque 
s61o aceptados como últimas medidas de equilibrio obrero-patro-
nal), asf mismo, trataba de la libertad de trabajo, del contrato 
individual de trabajo, de la Jornada mlxlma, del salario mfnimo, 
de la protecciCln a la mujer y a los niftos; de los accidentes y 
enfermedades profesionales. 

Es pues, toda esta legislaclCln, el Intento mis valiente de 
una verdadera reforma social en e1 campo de trabajo. 

Por último en el Estado de Coahuila, también surge en 1916 
una legfslact6n laboral, aunque de menor importancia que la de 
los anteriores Estados mencionados. 

4.- El Congreso de QuerEtaro como gestor del Artfculo 123 Con~ 
titucional. 

Con estos antecedentes inmediatos se realiza el Congreso -
de Quer!taro. las fuentes reales del Articulo 123 dan lugar al 
proceso legislativo directo como fuente formal que produce la -
ley buscada.(SZ) 

la iniciativa al Congreso Constituyente de 1916, que rfgi~ 
ra la materia del Trabajo y Previst6n Social, incluida en la 
Constituc16n, no provino directamente de Carranza -aunque sf h~ 
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bfa en 11 lfne1 1deo169ica del jefe del Ejfrc1to Constituc1ona-
1ista la conc1enc1a de 11 necesidad de legislar al trabajo con 
nuevos principios jurfdlco-sociales, aunque no estuviesen den-
tro de la Constitucl6n. 

Ante la timidez del proyecto original carrancista para la 
garantfa referente al trabajo, las diputaciones del Estado de -
Yucat&n y de Veracruz presentaron ponencias relativas a este te
ma -ya con mayorei alcances- para ser incluidas en el texto - -
constitucional. El Constituyente fue teatro de debates y pol~mi 
cas a cual mas interesantes. 

Entre todos los diputados esde notar la presencia de algu
nos representantes obreros que participaron en dichos debates:
Victoria, Cano, Von Versen, Zavala y Gracedas; este Oltlmo miem_ 
bro de la Casa del Obrero Mundial. Ofdas las diversas opiniones, 
se form6 una comisi6n especial que trabaj6 extraoficialmente P!. 
ra delinear un proyecto de ley que serta definitivo, salvo alg.!!. 
nas modificaciones.CSJ) 

De cualquier minera, el debate ideo16gico hizo resaltar la 
diversidad de corrientes, aun dentro de un congreso integrado -
por carrancistas mis o menos definidos: el grupo jurista que se 
oponfa a la heterodoxia jurfdica de incluir el detalle de una -
legislaci6n laboral dentro de la Constituci6n; el grupo liberal 
tradicional que s6lo concebfa al derecho de trabajo como garan
tfa individual; el grupo jacobino mSs o menos identificado con 
aquél; y entre todos, los militares revolucionarios, civiles de 
clase media, algunos polfticos e ide61ogos m5s o menos de avan
zada. El corto perfodo de las sesiones del Congreso impidi6 la 
formaci6n de grupos cerrados y facciones concretas, aunque pue
de decirse que las "izquierdas• giraban en torno a la influen-
cia del Gral. Alvaro Obreg6n y las "derechas• en torno a la de 
Venustiano Carranza. Los primeros obraron en fol"lllll mis radical que 
los segundos, y de ellos provino gran parte de 1 a inspirac16n y de la avent.!!. 
ra del Artfculo 123. Los segundos obraron institucionalmente en fu!!_ 
ci6n de la concrec16n de ideas y de la elaboraci6n del texto de 
dicho artfculo.< 54 l 
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EL ARTICULO 123 Y LAS ESTRUCTURAS SOCIALES 
EN MEXICO, 
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CAPITULO 111 

A.· EL ARTICULO 123 Y LAS ESTRUCTURAS SOCIALES EN MEXICO: 
COMUNIDADES Y ESTRATOS SOCIALES. 

1.- Generalfdades. 

Dentro de nuestro c•pftulo prt•ero establect•os una clast
ffcactdn funcfonal de los agrup••fentos sociales, que nos serv! 
rf de cuadro ldgtco y prlctico p•r• el estudio de una morfolo-
gfa macrosoctal de Mfxtco. 

Cree•os con Lucto Mendtet• y NOnez, que cualquter tntento 
de cl•stftcactOn de los •grup••fento1 debe ser hecho con un •t!. 
mo crtterto que 1b•rque • todos sus ttpos, stn quedar excluid• 
ntnguna c•tegorf• dentro del criterto escogtdo. Nuestra cl•sff! 
c1cfOn pretende •b•rc1r • todos los ttpos de •grup•Mtentos en -
functOn de 11 for•a de •soci•cfOn, •doptad• acorde con el papel 
desempeftado en la unidad ••cro1ocial. Es dectr, p•rtf•os de la 
aff rmactdn de que 1• socted•d constf tuye una untd•d fntegrad• -
por agrupamtentos totales y p•rctales¡ :cada uno de ellos realfza 
una funcldn estructural en el conJunto.CSS) 

De acuerdo con este crfterlo, hablamos de comunidades, de 
estratos soctales, de fnstltucfones y de otros hechos estructu
rales. 

Obs!rvese que nuestra clasfffcacldn obedece al hecho de 
que dichos agrupa•fentos son fend•enos sociales en cuanto tales 
(enfoque propiamente soctolOgtco) independtentemente de que ca
da uno de ellos tenga un• functOn especfftcaMente econdmtca, p~ 
lfttca o cultur•l. 

2.• El Artfculo 123 y l•s Co•untd•des propt••ente dfchas, M•-
crosoctales. 

Entendemos por •comuntd•d ••crosocial al grupo social es--
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pontln•o y natural que comprende 1nt•9ral•ente • una soctedad -
en for•• •Is o •enos autosuftctente. unit•r1a y orglntca•.<5•> 

a) Dect•os que es un grupo porque estf constftutdo por un 
conJunto de personas congregadas en forwia permanente, en vistas 
a fines co•unes. 

b) Espontlnea y natural porque existe como resultado dfre~ 
to de la naturaleza socfal del ho111bre ya que en todas las !po-
cas !ste ha creado •comuntdades• como medtos socfales necesa--
rfos a su propfa existencia para que, superada la llmltacfGn f~ 
dlvldual, con la colaboraclGn conJunta, se puedan sattsfacer 
las necesfdades humanas; pero a diferencia de las institucfones 
la co•untdad es uñ·p-roducto mh instintivo y esponUneo, en su 
constftuciGn. que racional consciente. 

c) Deci•os, asT mf smo, que co•prende integralmente a una -
socfedad, porque considera111os a la comunidad como al grupo de -
grupos en donde quedan co111prendfdos e sencfllmente los elementos 
blslcos del •edio social necesario• la vfda humana: es la uni
dad ••crosocial. 

d) Sociolegicamente autosuftciente. porque al •enos en su 
esencia, toda comunfdad, para ser tal, necesita tener una cier
ta autono•fa respecto de las dem8s comunidades de su rango. Es 
decir. en ella se dfstfnguen sus fronteras geogr&flcas y socia
les: en su funcionamiento Interno, tiene un fmbfto delimitado -
en el que quedan comprendfdas todas las actividades esenctal•en. 
}e necesarias a la vida humana. (Esto. stn embargo, no quiere -
dectr que haya atslamiento necesario,frente a otras comunidades 
paraletis y dentro de una comunidad de 8mbito mayor, a la que 
pertenece).< 57 > 

e) Unftario y Orgfnfco porque sus elementos constitutfvos 
que son 111dltfples 0 estln integrados con un sentfdo de orden y -
de untdad. No hacen comunidad ta suma de tndtvtduos que cohabi
tan sin espfrttu solidarfo, sin conjunto deltntereses. costu•-
bres, usos, valores culturales y stn parttctpactdn e fnterca•-
bfo de servfctos comunes. Toda esta comunfdad de ele•entos une 
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org•ntcamente • sus •tembros y les hace senttr un desttno comQn. 

Pero la tdea que tenemos de 1• comuntdad no es un stmple -
concepto te8rtco stno m•s bten el producto de observactones co~ 
cretas. SegOn estas, podemos hablar de dos clases de comuntda-· 
des, cada una de e11as con sus dtferentes ttpos: 

a).• La primera clase de comunidades es segOn el grado de 
autosuficiencia en la que podemos dfstlngulr: comunidades pro-
plamente autosuflclentes y comunidades relattvamente autosufi-
clentes. Las comunidades ind•genas pueden ser en muchos casos -
un ejemplo de aqufllas. El arttculo 123 no ttene particular ln
terfs en estas comunidades poco desarrolladas y aunque sus mlem 
bros son sujetos del Derecho Constitucional-Laboral, de hecho -
el arttculo 123 queda fuera de cualquier ap11cacl8n prlctica 
dentro de la mayor parte de las comunidades rurales e lndtgenas, 
mientras @stas no estfn realmente Incorporadas a la vida nacio
nal, de la cual el arttculo 123 es un producto y un factor im-· 
portante. Mientras tanto, en ellas functona un derecho consuet~ 
dinarlo local en el cual queden tncluldas las relaciones de trA 
bajo. 

b).· La segunda clase es el de las comunidades relativame~ 
te autosuflcientes, es segOn el lmblto que abarcan, y pueden 
ser: la nact8n, la regi6n (como comunidad) y las comunidades 1.Q. 
cales (urbanas y rurales}. 

Dentro del texto del arttculo 123 s81o encontramos aluslo-
nes m4s o menos indirectas a este tipo de comunidades. En pri-
mer lugar, en la fracc16n VI del Inciso A una mencl6n Indirecta . 
a la comunidad regional cuando dice que e 1 salario mfnlmo debe 
estar condicionado a cada regi8n. El termino regi6n es muy ambj_ 
guo dentro de este texto; sin embargo, permite una posible ref~ 
rencia a un hecho soclo16glco prectso: la comunidad como unidad 
de nivel de vida y unidad de costumbres dentro de un lmblto de
terminado. 

Otras referencias Indirectas al concepto de comunidad son 
las de las fracciones XII y Xlll del tnctso A que hablan de ce~ 
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tros de poblaciOn y centros de trabajo, como cfrcunstancias pa
ra obligar al patrOn a brindar a 101 trabajadores los servtctos 
necesarios de habttactdn, htgtene y otros tndtspensables a la -
vtda de la comuntdad¡ es dectr, se reconoce la untdad de servi
cios que debe tener una comuntdad como elemento material de bl~ 
nestar coman. 

Hay, por Olttmo, una aftrmactdn del artfculo 123 aparente
mente relacionada en cterto aspecto·:con el tipo de comunidad na 
ctonal muntcipal. La fraccf6n XXV? del tnctso A dtce "que todo 
contrato de trabajo celebrado entre ·un mexicano y un extranjero 
(crlterto de comuntdad nactonall debera ser autortzado por la -
autoridad muntclpal fcrtterto de comuntdad regional o local). -
Stn embargo, la ctta es un tanto tndlrecta para lo que se viene 
estudtando. Es ctepto que se anteponen 1 os tntereses de la com~ 
ntdad •extcana y los tntereses de la comuntdad municipal (ampa
rados por su autoridad) pero recordemos que el tftulo de nacio
nalidad es un atrtbuto puramente jurfdtco que ttene que ver mas 
con la tnstttuct6n "Estado• que lo conoce, que ·con la comunidad 
Nact6n a la que el tndtvtduo pertenece socto16gtcamente hablan
do. 

Ta•btln cabrfa establecer la d1sttnct6n fundamental entre 
comuntdades rurales y urbanas. En estas Oltlmas, es donde el ar. 
tfculo 123 va teniendo una mayor apllcacl6n, principalmente en 
las poblactones urbanas y, dentro de Estas, las '.Industrializadas. 

De esta manera, el creclmfento de la poblacl6n urbana fren. 
te al de la rural, hace pensar en que la aplfcacf6n del artfcu
lo 123 tr8 en aumento. 

La realtdad de la estructura socf al de M@xico nos lleva, -
una vez ••s, hacta la constatacl6n del hecho de que la comunf ~
dad rural y la urbana no poseen un mismo perfil de condiciones 
b8sicas de la vtda soctal stno mis bten son dos for•as de vtda 
dtversas y a veces opuestas en los que el nivel de vida y los -
elementos fundHent'ales de ordenaclh social esUn su•111ente d! 
ferenclados. De ahf la gran atracc16n de la ciudad y la dtsfun-
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cton•ltd•d dt ltt prtnctptos Jurfdtcos ~ue ~u,d•n• de h•cho, al 
earg•n de 1• vt•• rur•1. todavf• ••1ortt•rt•,csa) 

Silo est• observ•ctln no1 d• un1 tde1 del grado de •Pltc•· 
ctln lt•ttado qu1 dentro de 11 co•untdad n•ctonal ttene el ar-
tfculo 123. 

3.- El Artfcule 123 y l•s Co•untdtdes Espectales "tcrosoctales. 

Puede hablarse, en otro senttdo, de co•untdad co•o estruc
tura soct•l. En el caso de la Integrada por un grupo de perso-
nas que ••nttenen entre sf deter•tnado ttpo de relactones con -
senttdo de untln¡ es dectr, •f entr•s que en las co•untd•des ••· 
crosoct•les extste una •ulttpltctdadcle •cttvtd•d•s (econGmtcas, 
polfttc•s y cultur•l••l suftctentes • 1• vtd• hu••n• en socte-
dad, en fst•• hay congruenct• de rel•ctones sol••ente en uno o 
en algunos •spectos. Por eJe•plo: la st•ple co•untd•d de habft!. 
clln (vectndarto. barrto. colont•). 1• co•untdad de estudto (C.!!. 

legto, untverstd•d), la co1untd•d de ••fstad (p•ndtlla, grupos 
de ••fgos) o 1• co•untd•d de trabajo (e1pres•). dt la cual har~ 
mos espectal referencta. 

En cterto sentido, 1• e•pres• es la comuntdad espectal de 
trabaJo tndependtente que sea, al •ts•o ttempo, una tnstttuctlln. 

Desde el punto de vtsta soctal. la ••Presa es, antes que n!. 
da una soctedad de trabaJ•dores que p•rttctpan conJunta•ente en 
una obra comdn: la producctln, dtstrtbuctln y ctrculactln de d~ 
terminados settsfactores econl•tcos. 

Y para que 1• e1pres• tenga estecarlcter soctal se requte
re una base re•I co•untt•rta. Esta b•s• fue, en otr•s fpocas. -
11 co•untd•d gre•t•l• pero despufs de 1• r•voluctGn tndustrt•l 
pueden verse dtferenctados y dt1greg•do1 tres ttpos dt conflue!!. 
et• co•unttart• de trab•Jo: co1untdad de propted•d de los ••··· 
dtos dt producctln. co•untdad de •d•tntstractln y gesttln y co
•untdad de beneftctos. tod•• en t~rno a un• r••ltd•d soct•l: 1• 
••presa co•o co•untd•d de tr•b•Jo. 
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Desde e1 punto de vtlt• del proceso tnter110 ·1oc111 ~ espon
tl1100, caracterfsttco d• todo co•unfdad, 1• e•.,r111 1• constttu-
1e11 qute11e1 1a trebejan, pues por e1 hecho de 1aborar juntos 
ttenen un tnterts co•On y corren una suerte co111dn, 

Este sentido socta1 de 1e e•presa fue perdtdo de vtsta en 
el rfgt•en de ltberaltsmo econdmtco, al aparecer la revolucidn 
tndustrtal. La i•portancia del captta1 como elemento constutit.!! 
ttvo de la empresa llegd a tener prt•acta sobre el agente huma
no de 1• producctdn. La n1presa vino• constitutrse en una •so-
ctedad" de capitales que utiliza al hombre como instrumento de 
la producctdn. 

Los tlr•inos quedaron pues, inverttdos. El senttdo comunt
tarlo, perdido, frente a un tnstttuctonalts•o capttalista, des
huoantzado 1 desoci1ltz1do. 

Ha1 1 por Olttoo, otra ll••ada hacta la co•untdad especial! 
zada de trabajo en el artfcu1o 1231 el prtncipto de cooperatl-
vtsoo aludtdo en 11 fracctdn XXX del tnctso A; stn embargo, se 
habla ••s bten do la cooperativa de consu•o que de la cooperat! 
va de producctdn, de tal 111anera que e1 pl1ntea111tento es 11h bien 
extra-a•presa. La cooperativa de producctdn ha surgtdo en Mfxt
co ••parada mis bien por la Ley de Soctedades Mercantiles. 

4.- El Artfculo 123 y los Estratos Sociales. 

L1••••os estratos sociales a los conjuntos de personas que 
constttuyen capas o ntveles sociales jerarquizados entre sf den 
tro de la co111untd1d. <59> Los estratos no son necesaril•ente gru-: 
pos propla•ente dichos, stno conjuntos de personas que, por te
ner ctertas condtctones de vida ldfntlcas o st111llares, pueden -
constdorarse estructuras socla1es perfecta•ente observables. 
Los estratos dtvlden a una comuntdad en estructuras hortzonta--
1as superpuestas. 

Heblareeos espectftca•ente de la estrattffcactdn stntlttca, 
,or ser la .. , stgntflc1ttva1 es dectr, vamos a hacer referen--
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cla a la estrattftcactGn confor•• a las clasessocfales. La lla
mamos estrattflcactdn s1nt~ttca porque en cada clase soctal se 
hacen coincidir mOltiples crtterios de estrat1f1c•ctGn p1r1 bu1 
car una sfntesls, cast siempre Irreal, pero Ottl desde el punto 
de vista de la comprensidn global del fenGmeno de la jerarqulz! 
cien estructural de 11 vida soclal,C&O) 

El artfculo 123 no habla éspecfficamente de las clases so
cial es pero las comprende en su sentido general. Efectivamente 
hay un reconocimiento de 11 existencia de la fuerza de trabajo 
-aportada por el estrato ocupacional de 11 clase trabajadora- y 
la existencia de una clase dirigente que detenta el capital y -
la organlzacl8n empresarial, 

Ante estas dos clases sociales predominantes el artfculo -
123 tiene una clara concepciGn del orden social fincado en la -
conclltacldn y armonfa de ambas. 

La ConstltuciGn no acepta como principio de dln•mtca y - -
equilibrio social, la lucha de clases. Todo lo contrarto, el 
cumplimiento de la ley debe traer como fruto tndiscutible 11 a~ 
monta y conctltacfGn de los intereses de todas las capas socia
les. 

La fracciGn XX del fnciso A dice que "Las diferencias o 
los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetaran a la 
decisi8n de una junta de conciliaciGn y arbitraje formada por -
Igual nGmero de representantes de los obreros, de los patronos 
y uno del gobierno•. 

De cualquier manera, ello no significa el desconocimiento 
de una re1ltd1d social como son las tensiones y las luchas de 
las clases entre el proletariado y la clase capitalista, que se 
presentan como un hecho en la dfn&m1ca social. Ante este hecho 
la ConstituclGn trata de ponerse a favor de la clase obrera, d! 
da su sttuaci6n desventajosa frente al patrGn, para alcanzar el 
equilibrio buscado. 

Sin embargo, su actitud no va m&s a11• de ciertas concest~ 
nes: 



- 47 -

nes: derecho de asoctacten, de huel91s, de segurtd1d soct1l, de 
contratacten colecttva, etc, De cualquter forma, parte de una 
acept1cten a la estructuracten soct1l ttpo captta11sta (mlxtme 
que tamblfn se reconoce a la asoclacten patronal y al paro de-
cretado por el empresario, aunque est@ no como medio de defensa 
clasista frente al sindicato, sino como medida econ6mlca gene-
ral dada una "superproduccl6n"). La defensa de los Intereses 
obreros se queda a medto camtno: busca la moderactdn al r6gtmen 
capttalista; su reforma, mis no el cambio radical. Dentro del -
artfculo 123, la actttud revolucto~arta se convi~rte en una ac
titud reformista; en cambto en el artfculo 27 Constituctonal la 
actitud reformista llega a ser mis bten revolucionarla. 

Pero la postura moderad• del artfculo 123, vtsta no tanto 
como el deseo de un1 armonfa de clases (que stempre debe ser la 
•eta para un orden soct1l postttvo) stno como el ltmttado alca~ 
ce de transformact6n radtcal de las estructuras sociales (en e~ 
te caso de las clases sociales) ttene, stn embargo una importa~ 

te potencialidad revoluctonarta que podr8 proyectarse para el -
futuro, en forma dectstva.<&l) 
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B.· El ARTICULO 123 Y LAS ESTRUCTURAS SOCIALES EN MEXICO: 
INSTITUCIONES Y OTROS CONJUNTOS SOCIALES, 

1,- El Artfculo 123 y las lnstituctones en General. 

Podemos decir que l• fnstltucldn es un1 estructura social 
constituida m1teri1lmente por un grupo de personas o de relacl~ 
nes human•s lnterperson1les y, form1lmente, por un conjunto de 
nor~as, que de aaner• estable y org1nizada rigen 11 conducta de 
quienes busc1n satisfacer conjuntamente alguna necesidad, a tra 
vEs de dicha lnstltucldn.< 62 l -

De acuerdo a ello, podemos destacar los siguientes elemen
tos esenciales de 11 lnstltucfGn social: 

a) Fund1mentacldn n•tural y racional. Todas las lnstitucl~ 
nes surgen en base a la naturaleza social del hoabre, pero en -
particular estln motivadas por propdsitos concretos n•cldos 
frente 1 necesidades humanas y comunes. Asf, ante la necesidad 
prlm1ri1 de 11 procreaci8n y educacldn de los hfjos, la socie-
dad cree la faatlla como una respuest1 de ella, natural y racl~ 
n1l. 

b) Ele•ento Humano Jerarqulz1do. Toda instttucldn estl •en. 
carn1d•" en determinadas person•s agrupadas y relacionadas en-
tre sf en funcldn del propdslto Institucional, o bien, en •ccl~ 
nes realizadas por diversos Individuos. (Por ejeaplo, es una 
lnstltuclGn cuyo eleaento huaano es Indistinto: lo que Importa 
es que 111 personas que realizan la rel•clGn de tr•bajo, la reA 
llcen de 1cuerdo con las condiciones que establece 1• lnstltu-
cl8n ats•• del trab1jo). 

De cualquier a1nera, 11 lnstltucldn exige la p1rtlclpacldn 
de person11 huaanas (en grupos concretos o en tipos de relacldn 
socl1l fijos) jerarquizados entre sf1 autoridades, subordinados, 
lnter•edlos. 

c) El eleaanto foraal o noraattvo. Estl constituido por un 
cuerpo de nora1s que regulan la conducta de sus tntegrantes o • 
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p•rttctpantes. 

d) Ap•r•to ••terta,. Constttutdo por-los-bfenes muebles_ e 
inmuebles uttlfHdos por-,. tnatttucUn, 

e) Acttvidad institucional. Independientemente de las ac-
ciones personales que realizan cada uno delos integrantes o par. 
ticlpantes de una instltuci6n, existe una actividad institucio
nal, ya sea la especffica para la cual ha sido creada (por eje!!!. 
plo: la empresa como instituci6n econ6mica busca producir deter. 
minado artfculo) o bien como acci6n complementarla a su funci6n 
esenctal (por ejemplo: la existencia de la familia no solamente 
hace que se realice una func16n procreadora y educadora, sino -
que aÍ mismo tiempo produce acciones de protecci6n ffslca, ex-
presi6n de sentimientos familiares y de ligas de parentesco, etc.) 

f) Funct6n soctal efecttva. De lo que acabamos de exponer se 
desprende lo que llamamos funcl6n social efectiva dentro del S!. 
no mismo de la sociedad; es decir, la resultante soclo16gica de 
ciertas instituciones una vez puestas en tnteracci6n con las 
demls estructuras sociales. Este Oltlmo elemento lnstituctonal 
es captado en estudio de macrosociologfa social. Los anteriores 
son elementos anallz~dos preferentemente en el estudio de mlcr~ 
soclologfa (sociologfa interna de las instituciones). 

2.- El Artfculo 123 y la Familia. 

Las referencias que hace el artfculo 123 respecto de la fA 
milla son muchas. Las hay expresadas en forma directa o en for
ma Indirecta. 

De cualquier manera, su poslcl6n es siempre de reconocfmie~ 

to a la lnstituci6n familiar en sus objetivos que la fundamen-
tan; procreacl6n, mantenimiento y educaci6n de la clase proletA 
ria, que la soctedad encomienda a la familia, cflula esencial -
de la vtda soctal. 

Asf pues, una de las principales ~eferenctas a esta postu
ra lo es la fraccl6n VI, del inctso "A'! (ya con anterioridad y 
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aGn mas aquf, nos estamos reftrtendo al texto aprobado por el • 
Constttuyente, tantas veces refor•ado y adtctonado despufs, y -
que mas adelante en el capftulo correspondtente estudiare•os d! 
chas reformas) que establece el salario mfntmo pagado al traba
jador, considerandolo jefe de la familta. El artfculo 123 deft
ne en esta fracciOn al salario mfnimo diciendo que es "el que se 
considere suftctente atendtendo a las condtctones de cada re--
gi5n para sattsfacer las necesidades normales de la vida del 
obrero, su educactOn y sus placeres honestos, constder4ndolo c~ 
mo jefe de famtlia". 

Con ello, sienta las bases del salarto familiar y del sal!. 
rio real. 

El trabajador es el jefe de una famllta y, como tal, debe 
procurar el sustento de qutenesdependen econ5mtcamente de fl. -
El salarlo personal -por contrapostcl5n al famtltar- est& limi
tado en su existencia y en su funcional tdad ya que es circuns-
tancial el hecho de que quien recibe el salario sea la persona 
que trabaje¡ la verdadera raz5n por la que trabaja segGn el te~ 

to constitucional (sus "necesidades normales, su educaciGn y 
sus placeres honestos•) reside en la presencia de la lnstitu--
c15n familiar; sin ella, su existencia no tendrfa una realidad 
social personal de la cual es cabeza. Con esto, se reconoce que 
la unidad social de la persona humana reside en la cflula social 
prtmarta: la familia, No serfan "honestos• según se puede des-
prender del espfritu que antma al texto constitucional, s61o 
placeres extra-famtllares, tgualmente no serfan •normales• s61o 
las necesidades humanas existentes fuera de las familiares; es 
verdad, las podrl haber, pero la totalidad de ellas, necesaria
mente incluyen a las necesidades y a los placeres famlltares, -
que son, ademas los m&s fnttmos dentro del orden soctal-natural 
del hombre de todas las fpocas y de todos los pafses. 

Por otra parte, es tambtfn circunstancial el hecho de que 
el salarto se reciba en unidades monetarias. La moneda es s51o 
un medto. El fin verdadero por el que se'trabaja es la sattsfac-
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c16n de las necesidades, s61o alcanzable con la adqufslcl6n de 
los sattsfactores apropiados, El salarto·deber•, por lo tanto,
•edlrse no en su canttdad monetaria expresada •nomfnalmente•, • 
sino en su poder adqulslt!vo real de satfsfactores. De ahf que 
deber• atenderse 1 las condiciones de cada regt6n para satfsfl• 
cer las necesidades. Pero nuevamente ttene 11 mfsma aclaracl6n: 
•conslderandose como jefe de famtlta•, Es dectr, las necestda-
des no son las del trabajador sino las de su familia; por lo 
que el salario deber& ser "famflfar• y "real". Esto repercute.
pues, en la fntegracf6n del grupo famf lf ar y en los medios mat~ 
rfales estudiados como elementos de toda fnstltuc16n. 

Pero aún podemos hacer otra ·reflexf6n dentro del mfsmo tex 
to. Se habla del "Jefe de famllfa• y con ello se reconoce y se 
da 11 relevancia a la autoridad familiar, representada en el p~ 
dre o en 11 m~dre segdn sea quien sustente econdmfcamente 1 11 
familia. 

Queda, pues, establecida en una forma sint~tlca, la jer1r
quf1 familiar. Pudiera pensarse, sin embargo, que fsta se esta
blece con un criterio predominantemente econ6mfco; no obstante, 
la 1flrmacf6n constltuctonal carece de precfsl6n 11 respecto 
pues s61o constata un hecho socfal sin establecer 11 raz6n de -
•t: el que mantiene a una familia, es generalmente el Jefe de· 
ella, y lo hace asf por su condici6n de jefe; no es Jefe s61o -
por mantenerla. La autoridad moral de jefe viene por otras raz~ 
nes ademls de su re1firmaci6n prlctica al ser el sost~n econ6mi 
co. 

Hay, pues, de cualquter manera, una concepct6n definida 
respecto 1 11 Importancia f1mtlf1r y 1 los derechos que lleva -
lmplfctto ser responsable de una fa•llia (proyecci6n hacia el • 
mismo elemento normativo de la 1nstttuct6n). 

De cualquier manera, podemos decfr que, en la medida que • 
el 1rtfculo 123 se ha fdo cumpliendo en su texto y en su doctri 
na, en esa medida se reaftrma 11 estructura soctal de la famf-· 
lta mexicana principalmente en el aspecto econdmtco. 
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Otra !•portante •enct6n a la base fam11tar, en cuanto al -
ele•ento •.aterhl que 11ecestt1, es 1a fracctlln XXVIII del fnct
so 'A' en la que se habla del patrtmonto famtllar tna1tenab1e,
tnembargable y garantizado a travEs del derecho de herencia. 

La prohtbtct8n de gravar, alienar y embargar el patrtmonto 
familiar hecha por el artfculo 123 nos da, sin embargo, una - -
tdea de la Importancia que concede a la propiedad y a la vida -
famtltar, para el orden y la justtcla soctal. 

TambtEn relativa al "elemento material' de la tnstttuctOn 
pero con menctOn hacta la "actividad tnstltuclonal" hacia afu~ 
ra -estf la fracclOn XXX del Inciso 'A" que habla de las coope
rativas para la construcclOn de casas, como base del patrimonio 
familiar del trabajador: la vivienda. 

A su vez, la fracclOn XIV del mts1110 Incisos e muestra asf 
mismo protectora de los Intereses econOmlcos fa•lllares cuando 
afirma que las deudas de los trabajadores con los patronos o 
con personas ligadas dlrecta•ente a ellos no podrln exigirse en 
ntngOn caso, a los famtltares del trabajador. Con ello, la ley -
se coloca a_favor de su familia a pesar de la responsabilidad -
contrafda por El. No es el Individuo lo que l•porta al artfculo 
123 sino la fa•llla y sus Intereses, 

En un sentido 111(s amplio, cuando en la fracclOn IV del In
ciso "A' se habla de la obllgaclOn de descanso semanal, se esta 
dando una dlsposlc16n que en gran parte puede repercutir en el 
ritmo de vida fa•lll•r ("acclOn Institucional'): el padre puede 
pasear con su faellla, puede divertirse y convivir con ella un 
dfa co•pleto; lo mismo cuando se habla de la jornada de ocho h~ 
ras no sOlo se estl cuidando de la salud del trabajador stno 
tambtEn se estl rigiendo un orden de la vida que le permita co~ 
vivir vartas horas dlartas con su familia. 

Esto no qutere decir que el dfa de descanso semanal o la -
lfmttaclOn a la jornada de trabajo diaria sean aprovechadas, de 
hecho, en este sentido -convtvlr vartas horas diarias con su f~ 
mllta-: el artfculo 123 sOlo da 1a oportunidad al trabajador pe 
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ra que pueda hacerlo, pero no stgntftca que necesartamente sea .. ,. 
Lo propto podrfa dectrse del cufdado de enfermedades y·as. 

ctdentes de trabajo, de ta tnva11dez y Jubf1ac14n: evtta no si 
lo el perJutc1o corporal del que sufre el dano stno la carga -
econ4mica y •oral que representa para toda la famtlia. 

Ta•bifn, cuando se habla de habttactones aportadas por ~ 
los patronos a tos trabajadores se estl considerando no s61o -
al trabajador que v1ve solo s1no al que es mtembro de una fam! 
lia.<53 l 

3.- El Arttculo 123 y el Estado, 

El Estado del siglo pasado adopt4 un derecho liberal en -
el que, dentro de la Constituct4n, consignaba los princ1pfos -
de no intervenc14n en la vida econ4m1ca1 o mejor dlcho, en do.!!. 
de adoptaba una actttud econ4mica negativa para fl mismo, en -
vtsta a una postura postt1va para los particulares -cap1talts
ta: el Estado era el aval de un derecho econ4mtco de la burgu.!!. 
sfa. As' ve•os que la Constltuct4n Mexicana de 1857 prohlbta -
los monopolios, los estancos, los controles de la industria 
-salvo el de la acunacf4n de moneda, correos y algQn prlvlle-
gf o temporal dado a inventores o perfeccionadores de aquflla-; 
ademls hablaba de libertad para dedicarse al trabajo, fndus-
tria o profesi4n deseada, prohibicl4n de imponerlo a alfulen -
stn su consentimiento y de violar la propiedad privada. 64 ) 

Ante ese Estado liberal surge uno nuevo que pugna o por -
un derecho social, o por uno socialista. En ambos casos se ha-
bla de un Estado que constgna pr1nc1p1os sociales en su Derecho 
Constituctonal. 

Marta de la Cueva resume asf el contraste entre el viejo 
y el nuevo Estado de derecho social: 

"A d1ferenc1a de este derecho (el del Estado liberal), 
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que es negat1wo en su funda•entactOn. es e•1nente•ente po
s1tlwo (el Estado.del derecho soc1a1)¡ y asf debe ser el -
orden••lento que procura no la garantTa de la utilidad pa~ 
tlcular que caractertza al ltberalts•o s1no la justlc1a S! 
c1al ••• El nuevo derecho soctal es a•p1fs1•o, pues ha de -
regla•entar las.stgu1entes •edtdas: 11mttact8n del poder -
absoluto de la proptedad y de la lucha entre los cap1talt~ 
tas; armonfa entre los dos factores de la produjct8n, c•P! 
tal y trabajo y, en consecuencta, justa dtstrtbucten de la 
r1queza; tntervenct8n del Estado para garanttzar la realt
zacl8n de estos ftnes•.< 65) 

De esta manera, el Estado de Derecho Soctal busca plasmar 
en su constttuct8n los prtnc1ptos derivados de los elementos 
reales que lo componen; de &hf el apoyo de las clases sociales 
mis predo•tnantes: clases po~ulares rurales y urbanas, frente a 
las acomodadas-capttaltstas. 

En el caso de Mlxtco el Derecho Pdbltco, e•anado de la - -
constttuctOn del Estado •1s•o, es el que llega a regla•entar 
las condtctones de trabajo y la segur1dad soctal, puesto que f! 
ja los derechos de las clases trabajadoras, ele•entos reales 
del Estado.< 66) 

Pero aquf cabe establecer una dtferencta entre el Estado de 
Derecho Social y el Soctaltsta. En el prtmero, se admtte la re-
verslb11 tdad de las clases sociales sobre el mtsmo Estado; es -
dectr las clases socleles adquteren,en su 11bertad de asocta--
c18n, un derecho no solamente frente al patrdn stno tamb1fn 
frente al Estado. Consecuencia de ello es el derecho de huelga. 
En ca•bto, en el Estado Soc1altsta se pretende 1denttflcar a 
las clases populares con al Estado •1smo, e tndependlanta•ente 
de que esto sea una realidad al derecho ••&nado de aqull no da 
lugar a nuevas libertades de asoc1act0n. Da ahf que se catga -
frecuente•ente en el rlg1•en tota11tarto.< 67> 

Nuestro artfculo 123, consecuentemente, pugna111r un Estado 
de Derecho Social Con1tttuctonal. Es dectr, de tal •anera es f!. 
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portante el Derecho Laboral para el Estado "extcano que queda -
tncorporado en su carta constttuttva dentro del artfculo 123,Cli8) 

De esta ••nera, el prt•er ete•ento tnstttuctonal del Esta
do: su funda•entactdn natural y ractonal, que marca sus objett
vos queda, pues, enrtquectdo, en el caso del Estado Mextcano, -
con las garantfas soctales y con los prtnctpfos constgnados por 
el artfculo 123. 

El segundo elemento fnstftuctonal: los tntegrantes humanos 
del Estado "exfcano, queda t••btfn afectado por este artfculo,
desde el •o•ento en que se reconocen los derechos de ia clase -
proletarfa e fncluso de la capttalfsta. Este reconocfmtento ha 
llevado al hecho de que el gobferno, los pretendientes al go--
bterno y los grupos polfttcos en general busquen cada vez mls,
el apoyo de 11 clase proletarta¡ •Is adn, se ha cafdo en una tn. 
verstdn del prtnctpto: en lugar de ser los trabajadores qutenes 
parttcipen democrlttca y acttva•ente en 11 vtda polfttca y est!. 
tal, es el gobferno, como representante del Estado quten ha ac-
tuado sobre 11 clase obrera p•r• que fsta sea llevada pastva•en. 
ta a 11 vfda polfttca conforme a 101 intereses gubernamentales, 
pero eso sf, usando de la demagdgtca fdrmula de la libertad y -
autonomfa stndfcal. 

"tentras no madure 11 conctencta proletarta, el fendmeno -
se va a repettr, independiente•ente del principio tedrtco que -
dfce que son los trabajadores quienes deben actuar ltbre•ente -
co•o •tembros de un Estado: 11 clase proletaria serl masa past
va y no elemento vtvo de la tnst1tuc1dn. 

Pero hay otra alusfdn del artfculo 123 al elemento humano -
"Jerarqutzado" necesarfo a toda fnstitucidn y, en este caso al 
Estado "extcano: en sus prt•eros renglones dfce que "El Congre
so da la Untdn stn contraventralas bases sigufentes (todo el -
texto del art.) deberl expedfr leyes sobre el trabajo ••• •. Con 
e\lo, se ratfffca no sdlo la ~xtstencta del Poder Legislattvo -
co•o drg1no gubern1ment1l, stno que se abre toda una gran rima 
de derecho posfttvo que va a regular la conducta de los mte•---
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bros del Est•do Mextcano¡ al mtsmo ttempo, se recalca una acctOn 
tnstttuctonal propta del Estado y que ha de tener sus efectos en 
el seno de la Soctedad Mextcana, 

Otra cita del arttc~lo 123 respecto al gobterno -Organo e~ 

tat1l- y 11 cuerpo de normas del Estado, es la fracciOn XXXI del 
Inciso "A" que dice: 

"L1 aplicactOn de 11s leyes de trabajo corresponde a -
las autoridades de los Estados en sus respecttvas jurl•dlc
clones; pero es de la competencia exclusiva de las autorld~ 
des federales, en asuntos relativos a la tndustrta textil,
el@ctrtca, cfnematogrAffca, hulera, azucarera, mlnerfa, hi
drocarburos, ferrocarriles y empresas que sean administra-
das en forma dtrect1 o descentralfzad1 por el Gobierno Fe-
der1l; empresas que actGen en virtud de un contrato o conc~ 
sl6n federal y las Industrias que le sean conexas; a empre
sas que ejecuten trabajos en zonas federales y aguas terrl
tortales; a conflfctos que afecten a dos o mas entidades fe
derattvas; a contratos colectivos que hayan stdo declarados 
obligatorios en mis de una enttd1d federattva, y por Gltlmo, 
las obltgaciones que en materia educ1tlv1 corresponden a 
los patronos, en la forma y t~rmlnos que fija la ley respe~ 
tiva". 

De esta manera, el Federalismo es reconocido como principio 
fundamental, pero al mismo tiempo, se concede una gran competen
cia al Poder Ejecutivo Federal quien tiene una creciente injeren 
cia en el orden nacional para la leglslactOn sobre ciertas lndu~ 
trias. 

Pero hay una originalidad en lo que se refiere a la concep
ciOn del Poder Judicial en estos asuntos. Se establecen las Jun-
tas de Conclll1clOn y Arbitraje constituidas por representantes 
de los obreros, de los patronos y del gobierno mismo. Las frac-
clones IX, XVII, XIX, XX, XXI y XXVII del inciso "A" les dan a 
estas juntas capacidad para conciliar y juzgar sobre conflictos 
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de tr1b1jo. 

El prtnctpto que se astenta con esto es de car&cter soctal 
y de respeto 1 los tntereses de las partes del contrato de tra
bajo. Postura soctal no estattsta desde el momento e1I que son -
los representantes de los trabajadores y de los empresarios 
quienes constituyen las Juntas en untan a un representante del 
Estado. 

Por otra parte, vemos c4mo la adici6n hecha del Inciso "B" 
al artfculo 123, en el ano de 1960, vino a dar una especial Im
portancia al tipo de relaclOn entre el Estado y sus trabajado-
res, elevando a rango constitucional los derechos del bur4cra-
ta, en especial. Y aunque de hecho representa una regulaciOn de 
las funciones de los Poderes de la UnlOn ante los particulares, 
hay, sin embargo, una clara tendencia a la mayor amplitud de la 
empresa estatal que, por ello mismo, requiere de una creciente 
garantfa Jurfdica para el trabajador en su servicio; de otra m~ 
nera, la expansiOn de los poderes federales no serfa con agrado, 
nt por sus mismos elementos. 

La Ley Federal del Trabajo ha reglamentado la existencia -
de las juntas y sus funciones especfficas. Funcionan en todo el 
pafs Juntas Municipales de Conciliaci6n, Juntas Centrales de 
Conciliaci6n y Arbitraje, Juntas Federales de Conciliaci6n y 
Juntas Federales de Conciliaci6n y Arbitraje a mis de las Comi
siones especiales de Salario Mfnimo. 

Asf mismo, la Ley Federal del Trabajo, en su artfculo 334 
habla de las dem&s autoridades de Trabajo incorporadas dentro -
de los Poderes Ejecutivo y Judlcial.< 59 > 
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CAPITULO IV. 

A.- LA DINAMICA JURJDICA DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

1.- El Proceso Soctal de le CeusaciGn Apltcado a la Dinamica 
Jurfdica del Artfculo 123. 

El estudio del artfculo 123 desde el punto de vista so-
ciolGgico. parte del supuesto de considerarlo como un fen6meno 
soctal en sf. Al hacerlo de esta manera estamos aceptando, 
consecuente11ente, su din4mlca interna en su propio campo y su 
din&otica externa en el marco de la vfda social en general. 

Esto quiere decfr que todo fenGmeno socfal pertenece a -
un deter•fnado sector de fen6menos sociales en donde se prod~ 
ce el proceso de causaciGn en primera tnstancfa. para despufs 
trascender• los dem•s sectores dele vtda social. 

En el an&lists de los sectores sobre los que actGa el a~ 
tfculo 123. el primer paso. es por lo tanto, el estudio de la 
dlnf11lca Jurfdlca, propfa del campo del Derecho Positivo MeY.1 
cano, y en particular, del Derecho Laboral al que dio orfgen 
y al que ayuda a seguir transformando; el segundo paso, es ya 
el an•ltsh de la correlaciGn del artfculo 123 con los fen&me
nos dfnfmlcos no jurfdlcos. 

En particular, el estudio de la correlaci&n: Artfculo 
123-Dlnl•ica Jurfdica misma, debe ser hecha en el marco mismo 
del proceso de ceusaclGn. Porque el fendmeno de causaciGn es 
un fen611eno dlnfmtco y debe aprehenderse en su proceso vivo. 

A contlnuacfGn hablare•os de un• de las teor,as de la 
caus1ct6n social del autor Mac lver que habla: 

a).- De la causa como precipitante de un proceso social, 
preparado por une previa condlcldn, en el que se presente el -
factor caus1l como 11 gota que derrama el vaso de agua y del 
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que proviene una cadena causal de fen6menos. En este caso, el 
ártfculo 123 viene a ser la causa prectpttante que hace sur-
gir a un derecho laboral mexicano en proceso dinlmico de cre
ctmtento. 

b).- Tambi6n habla de_la causa como incentivo que motiva 
actitudes que dan lugar a los procesos din&micos de la vida -
social. En este caso, el artfculo 123 es el gran motivador de 
toda una serie de actitudes legislativas, ejecutivas y judi·
ciales, y a toda uria serte de acciones tfptcamente jurfdicas, 
creadoras del proceso legal (iniciativas de nuevas leyes, di~ 
cusi&n en el Congreso, aprobaci6n, promulgaci6n y publicaci6n 
de las mismas; estudios jurfdicos, vigilancia y promoci&n del 
cumplimiento de las leyes; juicios, amparos, Jurisprudencia;
contrataciones colectivas, demandas, etc.). 

c).- Por último habla de la causa como agente responsa-
ble que, en el caso del artfculo 123, est& m&s bien transfer! 
da a los ejecutantes del mismo, conforme a la responsabilidad 
legal establecida en 61. 

Toda esta comprehensi&n causal, dtce Mac lver, debe ser 
hecha en ponderaci&n dln&mica; es decir, en la complejidad -
del proceso social: 

lo. con foco, en el caso individual (interacci&n indivi
dual), en la coyuntura social de un proceso microso
ciol&gico. 

20. en convergencia al grupo social de acci6n din&mica y 
3o. en la coyuntura social dentro del proceso macrosoci~ 

16gico. 

La ponderaci&n din&mica refleja un proceso activo-react! 
vo de la causa estudiada, de tal manera que el factor causal 
se convierte. a la larga, en producto de su mismo efecto: es 
mis, el factor no puede llamarse en sentido estricto •causa•, 
pues es, al mismo tiempo, producto de otras causas, incluyen
do a la misma que El produce.(70) 



- 60 -

Apltcad1 a nuestro estudio 11 ponderacl6n dtnlmlca, en -
torno 11 caso Individual, lo. el artfculo 123 es dentro de la 
leglsl1ct6n 11bor1l, el foco de 11 ponder1cl6n soclo-Jurfdlca. 
L1 ponder1cl6n en torno a los grupos -20.- y la ponderacl6n -
de la coyuntura socl1l -Jo.- h• sido y serl materia de estu-
dlo posterior en este trabajo. 

Por lo que se refiere al dinamismo "accf6n-reacci6n" -f~ 
n6meno- debido a fen6menos y actuando sobre fen6menos (A-8, -
C, D); podemos decir que, desde el punto de vista socio16gico 
y dentro de la dinlmfca jurfdica, el artfculo 123 ha sfdo, 
desde el momento de su aparici6n, un producto de lalegisla--
ci6n laboral antecedente (estudiada por nosotros en el capft~ 
lo 11) y un factor de la legfslacf6n laboral consecuente; pe
ro ademls,~h• sido un producto de ella misma (reformas al - -
art. 123) y que, 1 su vez, volver( a ser factor de nueva le-
gislact6n y accf6n Jurfdfca-labora; yasf sucesivamente. 

Esta ponderacl6n dfn(mica es muy perceptible en nuestro 
caso pues el fen6meno social: artfculo 123 es definido en un 
momento dado y, cuando se presenta la regresfdn causal, es PA 
tente, pues aparece como reforma concreta al texto constitu-
ctonal. 

Por otra parte, al hablar de Derecho del Trabajo, sobre 
el que influye el artfculo 123, podemos hablar de dfn(mica -
jurfdfca en el sentido lato de la palabra. Harto de la Cueva, 
dtce que el Derecho del Trabajo es un Derecho Inconcluso; pr! 
mero, porque aún no alcanza su finalidad mediata en especial, 
debe ser tratado como persona y no como mercancfa (de ahf el 
salarlo mfnfmo, la proteccf6n de la mujer y menores de edad;
la jornada mlxfma, etc.); segundo, porque la ·enunciaci6n de -
las leyes de trabajo se refieren siempre a un mfnlmo conteni
do que debe irse mejorando en favor de las clases necesitadas 
mediante las fuentes formales del derecho establecidas para -
ello. 

Hay, ademls, otra razdn de la dlnlmfca natur1l del Dere-
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cho del Trabajo y es la de que su contenido rebasa el plantea 
miento exclusivo de las relaciones de trabajo, para extender
se al campo de la seguridad social; es decir, la 1egislaci6n 
laboral •se universaliza y se derrama sobre todos los hombres' 
necesitados de 11 protecci6n social. Consecuentemente, la Se
guridad Social tiene una proyecci6n perfectible mucho mayor -
que la que puede tener la materia del trabajo en cuanto tal y 
s61o puede ir siendo abarcada en un proceso din.mico de crea
ci6n jurfdica sin lfm1tes. 

Ahora bien, si nuestro interfs estl en la correlac16n dl 
nlmica del artfculo 123 con el Derecho del Trabajo -vistos c~ 
mo fen6menos sociales mas que como manifestaciones de carlcter 
jurfdico- es preciso que planteemos, al 11enos en forma des--
criptiva, los diversos aspectos que estl adoptando el Derecho 
Laboral como producto y factor del artfculo 123, que son: 

a) - La Ley Federal del Trabajo y otras leyes especiales. 
- La Legislaci6n de los Estados y el Derecho ComGn. 
- La Legislac16n Laboral Internacional (coao princ1--

pios generales del derecho laboral). 

·b) - La Jurisprudencia. 
- La costumbre, el uso. 11 doctrina y la equidad, 
- El contrato colectivo. 
- El contrato-ley, 
- La sentencia colectiva. 

Excluimos aquf, en esta enu11eraci6n, a las fuentes rea-
les del Derecho del Trabajo pues fstas se refieren mis que al 
proceso Jurfdico en sf, al contenido del mis110.< 71l 

2.- Las Leyes Laborales. 

a).- Ley Federal del Trabajo, 

En el afto de 1929 aparec16 una refor111a del artfculo 123 -
que hizo federal al rtg111en de trabajo en Mlx1co. Consecuen--
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ch de el lo .fue la elaboracHln de un Proyecto de CCldfgo Fed~ 
ral del Trabajo que, aunque no entra en vfgor, sfrvfCI de mo
delo a la Ley promulgada en 1931 por el Presfdente Pascual -
Ortf z Rubfo y en la que se tomaron en cuenta observacf ones ~ 
de representantes obreros. 

La Ley Federal del Trabajo fue un producto autfntlco 
del artfculo 123 como causa Incentiva, e fncluso como precf
pftante medfato; al mismo tiempo, slrvld de medio concreto -
por el cual el artfculo 123 se vierte sobre la realfdad, de
jando de ser un conjunto de prfnclplos generales, para con-
vertlrse en Instrumento prlctfco de realizaciones efectivas. 

Los principales aspectos reglamentados por la Ley Fede
ral del Trabajo son: la Jornada mlxlma de trabajo, el salarlo 
mfnfmo, la libre asoclacl4n sindical, la huelga y el paro, -
los riesgos profesionales y la proteccf4n a la mujer y al m~ 
nor de edad. 

Es marcado el criterio no limitativo de todas sus regl~ 
mentacfones reafirmando, con esto, el carlcter dfnlmlco y 

progresivo de la ley laboral. 

Una medfda prlctlca de cumpllmfento de la ley es sin d~ 
da alguna, la determfnacl4n de las diversas autoridades del 
trabajo establecidas por la Ley Federal: funcldn administra
tiva (Secretarfa de Trabajo y PrevlslCln Social, dependencia 
del Poder Ejecutivo Federal) y funclCln jurisdiccional (Jun-
tas Federales de Conclllacldn y de ConclllaclCln y Arbitraje¡ 
Juntas Centrales de ConclllaclCln y Arbitraje; y Juntas Muni
cipales de Concl11ac1Cln). 

Tamblfn ttene una gran trascendencia en la dln(mlca - -
creativa del Derecho del Trabajo, la regularf zactdn de los -
contratos, prfnclpalmente los relativos a los contratos co-
lectfvos, asf como su aflrmaclCln acercade la valfdez del uso, 
la costu•bre, los principios generales derivados de la misma 
ley, del derecho coman o de la equidad en cuanto no la con-
tradlcen •. Esto le da nuevamente ese carlcter df nlmf co. 
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b).- La Legislac1Gn de los Estados en Materia Laboral. 

La Ley federal del Trabajo restG fuerza a la vigencia de 
las legislaciones locales. pero s61o las derog6 en lo que se 
oponen a ella, por lo que Gnicamente tienen carlcter suplet~ 
rio frente a Esa. 

c).- La legislacl6n laboral internacional. 

Proveniente de la Organlzac14n lnternacional del Traba
jo (OIT) y de la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU).
De Esta provino la Declaraci4n de los Derechos del Hombre 
que garantiza. para todos. la seguridad en el trabajo, la 1! 
bre elecclGn de ocupacldn, la libertad de sindlcacl6n, el d~ 
recho al descanso y al tiempo libre, la 11mltac1Gn de la jor
nada de trabajo, el derecho a vacaciones, los seguros de 
desempleo. de enfermedad, de Invalidez, vejez, muerte, viu-
dez, maternidad, guarderfa y cesantfa en edad avanzada. De -
la OIT se derivaron los principios fundamentales de Flladel-' 
fla de 1944, 103 convenios y 100 recomendaciones. 

Toda esta leglstaciGn internacional tiene carlcter re-
afirmativo y supletorio en la aplicacl6n de nuestro· derecho 
laboral, a la vez que ha venido a ser antecedente de tas dl
timas reformas al artfculo 123 e incluso de otras leyes de -
trabajo y seguridad soc1a1.< 72 l 

3.- La Jurisprudencia, la contratacidn colectiva y otras 
fuentes. 

a).- La jurisprudencia es un fendmeno social por et - -
cual se manifiestan las decisiones.de los tribunales en vis-
tas a la interpretacldn viva de la ley y a su apllcaclGn co~ 
secuente en ta sociedad. En la jurisprudencia se encarna 
gran parte de la dlnl•ica de la causac1dn social, de lo jur! 
dico a lo jurfdico •is•o, y de lo Jurfdlco, a lo social-no _ 

·jurfdlco. De lo jurfdico a lo jurfdlco, en cuanto que la ju
risprudencia repercute en el sentido mismo de la ley que in-
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terpreta, llegando en ocasiones hasta contradecir el sentido 
ortg1n•rf o. De lo jurfdf co a lo no jurfdf co desde el momento 
en que, al quedar establecida, da lugara acciones de acato -
o de oposfcf6n a sus prfncfpfos. 

A modo de ejemplo, enumeramos algunos de los prfncfpfos 
ratfffcados o modificados por la jurfsprudencfa, dentro de -
la dfn,mfca jurfdica del derecho del trabajo (siempre bajo -
la fnfluencfa del artfculo 123). 

- El Derecho procesal comOn es supletorio de la Ley Fe
deral del Trabajo s61o en cuanto a los actos meramen
te procesales, no en la creac16n de recursos. 

- El contrato colectivo no crea s61o una relacf6n jurt
dfca entre sfndfcato y patr6n, sfno tambf~n entre ca
da trabajador con el patr6n en vistas a garantizar su 
estabilidad. 

- La aplicaci6n del derecho de exclusi6n s61o puede ser 
reclamada contra el patr6n cuando aparece en una el•~ 
sula del contrato. 

- Cuando se reclama el pago de horas extras es el recl~ 
mante el que est& obligado a probar que las'trabaj6. 

- Cuando el trabajador dom~stfco es despedido injusta-
mente tiene derecho a ser repuesto en su trabajo y a 
que se le paguen salarios cafdos o a que se le cubra 
la indemnizaci6n constitucional y sus consecuencias. 

- Se considera interrumpida la.prescripcf6n con la sola 
presentaci6n de la demanda indendientemente de que se 
notifique al demandado (contra el art. 332 de la Ley 
de Trabajo). 

- La cantidad que un trabajador recibe por concepto de -
descanso semanal no tiene car&cter de salarlo. 

- La partfctpac16n de utilidades se computan en el sal~ 
rfo en caso de indemnizacf6n de los 3 meses. 
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- Los profestonales que carecen de contratos de trabajo 
no quedan bajo la protecctGn legal seftalada para los 
otros trabajadores de la empresa. 

- E 1 plazo para que las Juntas resuelvan 1 os casos de S.!. 
paraciGn es de 54 dfas, termino del pago de salarios 
cafdos en caso de demanda de tndemnizaci5nde 3 meses. 

Y asf como tstas, cientos de disposiciones emanadas de 
la jurisprudencia, proceso vtvo de dtnlmtca socto-Jurfdica. 

b).- Costumbre y Uso. No se distinguen en materta de d.!. 
recho laboral. Para su aplicaci5n es indiferente el conoci-
miento que hubieran tenido las partes. La costumbre y el uso 
son deftnfdos por el Dr. Marfo de la Cueva como "la repeti-
cHln unt forme de una prlctica que venga, bten a interpretar -
las cllusulas de un contrato, bien a reformar o completar 
las restantes fuentes formales del derecho del trab1Jo en b,!. 
neficio de los trabajadores•. 

El mismo Dr. de la Cueva dice que la costu111bre y el uso 
debieran jugar un papel tmportante en la evoluct5n del dere
cho del trabajo; stn embargo, no sucede asf en la practica -
pues "si se consultan los precedentes de las Juntas de Conc! 
11acl5n y Arbitraje se verl que son pocos los casos en que -
puede hablarse de una costumbre o uso ••• Adem's la costumbre 
se encuentra retrasada con relact5n a la legtslacf5n•.< 73 l 

Esto demuestra, una vez mis, c5mo el Derecho Laboral 
con todo y ser te5ricamente un derecho de clase, su forma--
ci5n din•mica no se debe tanto a los actos directos de la 
clase obrera, sino mis bien a la acct5n •paternalista• del -
gobierno, o a la de corrientes tdeo15gicas humanfsticas asi
miladas por ciertos grupos dtrigentes, a travfs de un proce
so legislativo de tipo burocrlttco. 

c).- El Contrato Colecttvo. Este sf puede considerarse 
una fuente jurfdica y dinlmica del Derecho Laboral de autAn-
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tlca reallzacl6n obrera, al menos en sus manifestaciones ex
ternas. Proviniendo tlcltamente del artfculo 123 (plrrafo 
primero y fracciones XVI y XVIII del Inciso 'A') y de la Ley 
Federal del Trabajo en los capftulos III y IX, del tftulo 
segundo, estipula en sus cllusulas, condiciones de trabaJo,
que de hecho, suelen tender a Ir mis all& de lo marcado como 
mfnlmo en las leyes.( 74) 

Dice Juan B. C11ment·Beltr&n que 'el contrato colectivo 
de trabajo corresponde a -un derecho de trans1cl6n, donde se 
amalgaman elementos de derecho privado y de derecho pObllco, 
normas contractuales y regidas por 11 voluntad de las partes, 
y otras normas de car&cter y ef1cac1a de ley; formando una -
sfntesls nueva, dlffcllmente claslflcable con arreglo a las 
estructuras jurfdlcas tradlclonales•.< 7 ~) 

d).- El Contrato Ley. Se distingue del contrato colect! 
vo en que se establece en zonas econdmlcas o en todo el pafs 
y en lo que se refiere a una determinada rama de la lndus--
trla. Tamblfn es una forma tfplca de la dln&mlca jurfdlca, -
mentada por la fraccldn XXXI del Inciso 'A' del artfculo 123. 
Se requiere que las dos terceras partes de los patrones y -
trabajadores slndlcallzados de determinada rama y de cierta 
regl6n, lo firmen, y que el Ejecutivo dicte un decreto que -
le df carlcter obligatorio. Entre los m&s Importantes contr~ 
tos-leyes podemos mencionar los siguientes: Contrato-Ley de 
11 Industria Hulera; Contrato-Ley de la:Industrla Textil del 
Algod6n y sus mixturas; Contrato-Ley de la Industria Azucar~ 
ra, Alcoholera y Similares; Contrato-Ley de la Industria de 
la Lana¡ Contrato-Colectivo-Obligatorio de la Industria Tex
til de Gfneros de Puntos. El contrato-ley suele otorgar may~ 
res prestaciones en beneficio de los trabajadores que las 
consignadas por la ley, lo cual significa una conquista obr~ 
ra que lndfscutlble111ente repercutir& a futuro una 111ejora re!_ 
pecto de las condiciones de trabajo reglamentadas por la Ley 
federal e Incluso por el artfculo 123 mlsmo.< 76 ) 
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4.• L11 lefef'llll de1 lrtfc•1• IZJ. 

Pero co .. '' 1e 111111•1 .. 1, 1e df wlefc1 Jurfdtc1 de1 • 
1rtfcu1o IZJ prewoc1 ••ewe1 efecto• en sf •f1 .. , d1ftde 1•1•• 
• refo ... • ceacret11 .. •• te•te. Sel•1•• ... • 1 ceatfau1ctla 
101 11pecto1 .,, t•pert1nte1 •• 111 refo .. 11 h••t•••: 

, •••••• lefer ... 

Afectl 11 P••••••1e , 1 11 fr1cctlw 11r1, 11f c ... 11 • 
1rtfcu1e 7J, fr1ccfln 1 ' tuve por o•J•to fed1r11f11r 11 1•· 
1t111cfla 11••••1 (1rt. 73·1 ' P•••••u1o de1 IZJ), en wfrtud 
de ••• •• cea1fd1rl ... ••• t•c•••••fente .. wteaer 1e,e1 1•· 
... ,, .. dt1ttat11 ea c1d1 r1t1de •• h 1ep .. 1fe1. 

La fraccf la 1111 •• refor9' pira efocte de dec11r1r ••• 
er1 de utf1tdad pl•1fc1 11 ea;edtcfla de 11 L•I de1 s.,uro • 
S.cta1. 

L•• •• , ..... fuere• propue1t11 por •1 P•••••••te [•f1fo 
Porto• lf1, ' •• pu•1tc•••• •• e1 Df1rfe Oftcfa1 de 1 de 111. 
t ........ 1121 •. 

S•I•••• lefo .... 

Se reffer1 1 11 fr1cct8a IX. Quedl adtcton1d1 ea e1 ••.!!. 
ttdo de ••• •f 111 coot1feae1 11pect1111 p1r1 ffJ1r •1 111•· 
rto •fafoo •• 1101•• 1 ua 1cuerde, 1• detorofn1cfla ffn11 11 
h•rl 11 ~uat1 Ceatr11 •• Ceacf 1f1ctln ' Ar•ttr1Je re1poctfw1. 

L• reforoa corresponde 1 una tafcf1ttw1 de 1e1 dfputl•• 
dOI Oct1wto N. Trf90, L•ts •• Nlr4ue1, Daofel Clrd1a11 llora, 
Pedro C. lodrf1•e1 ' ~••• C. Pela, 4ue f•o pre1eat1d1 1feade 
pre1tdeate l .. 1arde ledrf1••1 1 se P••1tc• 11 el Df1rfe Off· 
cf1I de 4 de nowf ... re de ltH. 
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Tercera lefoNle. 

Corresponde a 1• fracct•n IVlll, relattwa al derecllo d• 
Huelga. Tuvo por obJoto elt•tner 11 e•copct•n e1t1bloctd1 
con respecto a 101 tr1baJedoro1 do 101 E1tabloct•tento1 F1-
brtle1 Ntltt1re1 del Gobterno do 11 lepGbltca que, canfor•• 
•1 te•to ort1tnal, no podfan oJercor ••• dorocllo. 

La tntctattva fue del pro1tdonto Ltzaro c•rden11, La r~ 
foNla 1e publtc• en el Dtarto Oftctal de 31 do dtct .. bro de 
1131. 

Cuarta leforN. 

Se trate de une doblo rotor••· Por una parte •• •odtft
ct la fraccttn 1 del artfculo 73, para croar, a ntwol con•t! 
tuclonal, una Jurt1dtcctfn federal 111oral que'ª ••f1tfa, -
de llecllo. Por la otro, H adtctonl el artfculo l:U con 1a - -
fraccttn IXXI que 1eA1la 101 c1101 en que la apltcactln do -
1a1 le,•• de trabaJo corresponde, por ••cepcttn, 1 111 autor! 
dode1 federales. 

Fue propuuta por el prHfdente. Nlnwl Avtla Ca•acllo , -
publicada en el Dtarto Oftctal de 11 d• novte•bre de 1142. 

Qufnta lefol'lla. 

Se trata de una adieten, la •I• t•portant• que •• 11• lle 
ello al artfculo 123, 'ª que tncorporl a dtcllo precepto, a -
101 trabaJadore1 ol 1ervtcfo de 101 Poderes do la Unfln ' do 
101 loblernos del Distrito Fodorol ' Torrftorto1. co .. con1~ 
cuoncfo de ello el t•ato orfgfnal •• convtrttl en tncf 10 •A•, 
por lo que •• refter• 1 101 obreros, Jorneleroa, .. pleados -
d..,1ttco1 1 1rte1ono1 y, de una ••nora 1oner1l, a todo con-
troto de tr1b1Jo. El tncfso •1•, con catorce fr1ccfono1 1 •• 

refiere 1 101 .. ple1do1 del gobierno. 
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La prop•esta fH presentada por o1:prHtdento Adolfo Lll
poz llatoos 1 la rofonMI H pu.bl tcl en. o1 Dtarto Oftctal do 6 
do dtct .. bro do 1110, 

Sexta loforM, 

Esta refor ... on realtdad una adtctln, vtno solamente a 
aclarar •1 sentido do la fracctln IY do1 tnctso •A•, en vtr
tud de que se constdere que habfa una dtscropancta entre el 
texto publicado 1 el que exlstfa en la •tnuta que el Congre
so de la Unlln onvll para su pub11cact8n al Ejecutivo. 

Fue propuesta por un grupo do· senadores durante 1a pres! 
doncta do Adolfo L8poz llatoo• 1 so publtcl en el Diario Ofl
ctal do 27 de novto•bro do 1111. 

Slptt .. lofonMI, 

Es, on su coojunto, la •Is t•portanto do las que se han 
hecho al tnctso •a• del artfculo 123, porque afecte a •uchas 
do sus fracciones. Estas rofor•as so reftoren, sustanctal•e!!. 
to. a lo stgulonto: 

Fraccl8n 11. Se adtctone para tepedtr, en lo general, -
el trabajo de los •enores de 16 aftos, despuls de las dtez de 
la noche. 

Fracct8n 111. Elovl la odad •fntma para trabajar, de d~ 
ce a catorce aftos. 

Fraccten YI. Establoctl 101 salartos efnt•os profeston!. 
los, 1 modtftcl el ststa•a poro la dotormtnactln de los sal!. 
rtos •fnt•os. los cuales, a parttr do entonces, so ftjan por 
zonas oconl•tcas. 

Fraccten 11. Aotos ••nctonaba quo'1os salartos •fntmos 
1 la parttctpactln do los trabajadoras en las uttltdades so 
establecerta por co•tstones •untc.tpales. Ahora lo fraccUn -
IX seftala 111 bases para un ststo•a dtforonto en cuanto a la 
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parttctpact6n en las utfltdades. 

Fracctones 111 y XXII. Se refor••ron con el objeto de -
establecer lo qua se he 11e•ado le estabtltdad en el e•pleo. 
o see~ la tepostbf ltdad de que el patrono, stn causa justf f! 
cada, pueda dar por ter•tnada la relactGn de trabajo, salvo 
en los casos de excepct6n que se ftjaron reglaaentartanente. 

Fracctdn XXII. Se adtc1ond con una relac14n de nuevas -
e•presas deteratnantes de la jur1sd1cc1dn federal, en los 
confltctos con los trabajadores, o sea, petroqufmfca, aeta--
10rgtca y slderdrgfca, abarcando la explotacf6n de los mfné
rales bistcos, en beneftcto y 1• fundtcf6n de los afsmos, 
asf coao la obtencf6n de hierro met•ltco y acero en todas 
sus for••s y 1tgas y los productos lamtnados de los mfsmos. 

Fut propuesta por el presfdente Adolfo L6pez Mateos y -
se pub11cd en el Dfarto Of1cfal de 21 de novtembre de 1962. 

Octava Reforaa. 

Medtante este refor•a se aodtftcd la fracc1dn XII del -
Apartado •A•. Tuvo por objeto establecer un ststema dfferen· 
te en aaterfa de casas hab1tacfdn para los trabajadores ae-
dtante la creactdn del Fondo Nacfonal de la Vfvfenda. Decla
ra de utf11dad pdblfca la expedtctdn de una ley par• la ere!. 
ct6n de un organtsao tr1partf ta ad•f ntstrador del fondo. En 
realtdad este precepto ha ventdo • dlr ortgen • 1• segurtdad 
soctal hab1tactona1. 

L• refor•e fue propuesta por el presfdente Luts Echeve-
rrfa y se publ1c6 en el Dtarfo Oftctal de·14 de febrero de -
1972. 

Novena Refol'tll. 

Establece. aed1antt reformas y 1df cfones • l•s fraccto• 
nes xr, Inciso f), 111 y XIII del Apartado •e• el derecho h!. 



- 71 -

bltecloaa1 da 101 trabajadora• al sarwtcto d•1 Estado. 

Fua propuaata por •1 prastdant• Luts Echawarrta y sa p~ 
blf c6 en al Dtarto Oftchl de -.10 de nowh•bre da 1972. 

Otcl•a Rafor•a. 

Modifica el pirra fo lnl clal del Apartado •1•. 
Fue propuesta por el presidente Echeverrfa y se. publlc5 

en el Otario Oficial de la Federacl5n el 8 de octubre de • • 
1974. 

Undtclma Refor•a. 

Consagra al principio de lgualckd laboral entre •ujeres. 
y hom6res¡ la preferencia de derechos de qulen~s son la Ont
ca fuente da Ingresos an su fa•tlta y el segundo de guarde·
rfes. A tal efecto sa .. dlftcan las fracc~ones JI, Y, XI, 
XV. XXV y xxn. 

Fue propuesta por el prastdenta Luis Echawarrfe y se p~ 
bltc5 en el Otario Oficial da 31 de dlcte•bre de 1974. 

Duodtclma Refor•a. 

Modifica la fraccliln XXXI del Apartado "A" para ·atrl··· 
bulr a 11 jurlsdlccliln federal el conocimiento de los asun-
tos relacionados con Industrie auto•otrlz, productos quf•t·
cos, farmactuttcos 1 •edtca•entos, celulosa de papel, acet-
tes y grasas vegetales, a•pacado y enlatado de all•entos 1 -
bebldes envasadas. 

Fue propuesta por el prestdante Luis EcheYerrfe 1 publ! 
cada en el Diario Oftctal de 6 de febrero da 1975. 

Oect•otercera Rafor•a. 

Se Incorpora a la fracctiln XII el antiguo teato da la -
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fraccHln XIII. Se adtctona con un111nueya fraccUln XIII que -
establece 1& oblt1actan dt 1a1 .. presas de capacttar y adte~ 
trar a sus trabajadores. 

La refor .. fue propuesta por el presidente L8pez Portf· 
llo y se publtca en el Df1rlo Oficial de la Federacl6n de 9 
de enero de 1978. 

Dec f 111ocua rta Refor11a. 

Se reforaa la fraccl6n XXXI del Apartado "A". 

La reforaa fue propuesta por el presidente L6pez Portl-
1 lo y se publlc6 en el Dltrlo Oficial de 11 Federacl6n de 9 
de enero da 1978. 

Dect•oqufnta Refor111. 

Se adlcton6 un plrr1fo tntclal al proeato, establecien
do el derecho al trabajo y la necesarf1 pro11ocl6n de la ere!. 
clan de .. pleos y da la organtzactan social par• el tr1b1jo. 

La reforaa fue propuesta por el presidente L6pez Portt-
1 lo y se publfc6 en el Dlarto Oflctal de 11 Feder1cl6n de 8 
de dtcle•bre de 1978. 

Decl•osexta Refor111. 

Se adlcton6 11 Apartado "8" la fr1ccl6n XIII bis que f.!l 
corpora a dicho apartado a los tr1b1jadores de las tnstltu-
clones a que se refiere el earr1fo quinto del artfculo 28 
constltuctonal (bancartos),{ 77 > 

Al 1 ltgar a este punto, nos encontra11os con que 11 evo
luctan de nuestro p1fs h1 11arc1do nuevas condlcfones de vf da 
respecto 1 las de prtncfpfo de stglo. Al 111fs1111 tte11po 11 ad~ 
cuacldn de nuestra leglslacfdn laboral, 1 la realidad no ha 
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stdo co•plet•, o h• sido lnsuftctente • 1•• necesidades pl•~ 
tead••· Las dtver1•• fuentes jurfdtc•1 de derecho laboral n~ 
cldo en el •rtfculo 123, h•n sido ter•S•etros •Is o een6s 
fieles de 1• •decu•ctGn o tn•decu•ct4n • 1• realtd•d. Pero· 
el proceso dtnl•tco del derecho del tr•bajo se vuelve hacl• 
su origen els•o y presiona busc•ndo el cambio necesario. La 
1eglslact4n lntern•clonal, de un• maner• p•rttcular, •dqule
re cad• vez Mayor fuerza de transformacl6n sobre las leyes • 
nacfon•les; la vid• diaria euestr• las fall•s de ciertas no~ 
mas jurfdlcas obsoletas o v•g•s. 

Por lo que puede aflr•arse que todas est•s reformas han 
sido el producto de 1• dfnlmlca del artfculo 123; dfnl•lca -
vuelta sobre su propio origen que, •1 reform•rlo, serl fuen
te de nuevos fen6•enos socl•les,t•nto en 1• •anlfestact6n 
propiamente jurfdlc• del derecho l•boral, coeo en la dtnl•I· 
c• del desarrollo socta1 de M•xlco. 
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1.- LA DINA"ICA SOCIAL "EXfCANA f EL ARTICULO 123 CONSTITU
CIONAL. 

1.- Un ptanteaa1ento tedrlco p•ra el estudio de ta D1nSmica 
Socht. 

Y• hemos analtzado uno de los aspectos del estudio de -
1• Sociologf• Functonal referente, a 1• dtnSmica derivada 
del •rtfculo 123 dentro del campo de fendmenos soctales pro-
pia•ente jurfdicos. 

A conttnuacidn haremos el estudto de ta dinSmica soc1al 
en sus •spectos reates dentro del marco de la vida social en 
gener•l, frente •1 •rtfculo 123, para descubrir, en Este, su 
potencialidad de causacfdn sobre aquflla. 

Ahor• bien, existen md1t1ptes enfoques socloldgicos ha
cia el fendaeno de 1• din•mic• social. Nosotros, basados en 
un criterio eclfctico -aunque no exh•ust1vo- apunta•os tres 
tipos de estudio que v•n de un lmbito menor a uno mayor. 

Asf, h•bla•os de: 

•) Movilid•d Social, entre l•s estructuras sociales. 
b) Procesos Sociales de interrelacfdn en sus tres cam-

pos caracterfsticos dentro de la unidad de cada com~ 
nfdad¡ econdmicos, polfticos y culturales. 

c) La evolucidn social de las comunidades en su trans-
for•acidn histdrica. 

a) Movilld•d Social.- Transcribimos tos conceptos des~ 
rokin •1 respecto: 

"Por •ovilid•d social se entiende tod• tr•nsicidn 
de un Individuo, objeto o v•lor socl•l -cualquier cosa 
que h•ya sido crea~• o modific1da por la 1ctividad hu•!. 
n•- de un• poslcfdn • otra. Hay das tipos principales -
de •ovllld•d soct•l: horizontal y vertlc11. Con la ex--
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pr11t4n •Ovtltdad soctal hortzontal o ctrcu1act4n se tn 
dfct la transtct4n d• un tndtvtduo u objeto soctal, de 
un grupo social a otro sttuados al mtsmo nivel ••• Por-
movll ldad soctal se entienden las relaciones comprendi
das en. una translclGn del Individuo u objeto de una ca
pa social a otra•. C79 l 

Theodore Caplow, a su vez, hace un estudio de la mov11i
dad social enfocado al fenGmeno ocupacional y dice que la m~ 
vllldad horizontal apunta a un cambio de funclGn. •lentras -
que la vertical, a un cambio de rango o estrato.< 79 l 

De acuerdo con nuestro cuadro morfo14glco. la movilidad 
horizontal se da entre las estructuras sociales: cambio de -
una comunidad a otra paralela, cambio de una instltuclGn a -
otra. de un 9rupo o a9rupamtento a otro; por su parte 11 m1>v! 
lldad vertical se da en los diversos estratos. sera ascenden 
te si hay un desplazamiento a partir de los estratos lnferi~ 
res (clases populares, ocupaciones de menor rango, comunida
des subd11errolladas. etc.), hacta los estratos superiores -
(clases •edla1 o altas, ocupaciones de mayor rango, comuntd~ 
des desarrolladas. etc.), ser• descendente en caso contrario. 

Ahora bien, Caplow enumera las stgulentes clases de mo
vl 1 tdad referidas a la categorfa ocupacional; es decir, ref~ 
rldas a la relacl4n de trabajo·-objeto de reglamentactan del 
artfculo 123. 

Para la movilidad horizontal senala las sfguientes for-
mas: 

I.- Cambio de e•pleo dentro de la •lsma ocupaciGn (Eje~ 
plo: obrero que es trasladado de un departa•ento a otro, de 
una fabrica a otra, pero con el •h•o rango). (Habrfa sin e! 
bargo que •edlr el grado de •ovtlldad vertfcal que desde el 
punto de vtsta soclo14gtco puede f•Pllcar, pues lndependten
temente de que stga realtzando el mismo trabajo, que se le • 
pague tgull e Incluso que ocupe el mis•o lugar en el cuadro 
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de orgenlzacldn functon•l de la e•pres1, puede perder o g1-
nar prestlgto social en su a•blente de trabajo entre sus CO!! 

paneros, por ejemplo, al ser •nuevo• o al hacerse "lfder• 
del grupo a que llega), 

11.- Un cambio de ocupactdn y de actlvtdades de rango -
stmllar (Ejemplo: el carptntero que se hace talabartero) - -
(tambtfn aquf habrfa que estudiar la posible lmpllcac16n de 
movtlldad vertical, mtxlme que el que cambia de ocupacl6n 
suele hacerlo buscando un mejoramiento). 

111.- La movlltdad hortzontal realtzada en la sucest6n 
de generaciones (Ejemplo: los.hijos de m~dlcos u otro tipo -
de profesiontstas que estudian o tras profesiones). (Aquf ta!!!. 
bffn casi resulta tnevltable la movilidad vertical, slmultt
ne• a la horizontal). 

IV.- la •ovllldad ocupacional migratoria, propiamente -
dicha, principalmente la ocurrida por el fxodo rural. (Aun-
que fsta sea predo•inantemente horizontal, Implica una movl
lfdad vertfcal que de ninguna manera siempre es ascendente;
el ca•pesfno que era "Don Pedro• en su rancherfa, y que te·
nfa un tmportante estatus social -Independientemente de sus 
ingresos econ4micos reducidos- llega a ser •uno de tantos• -
en la ctudad, sin prestigio nt estatus social tmportánte 
·Independientemente que tenga menos o m4s tngresos). 

V.- la aoviltdad espactal, que dada la naturaleza de 
un• profesfdn, exige, en su desempeno, un desplazamiento 
constante (agentes de ventas, supervisores de grandes compa
nfas con sucursales diversas, etc.). A esta movtlidad espa-
cial-profeslonal se le llama tambffn trashumancia. 

En todos estos tipos de movilidad horizontal, salvo el 
dltl•o, podeaos observar, consecuentemente, la presencfa I•· 
plfclta de 11 •ovllldad vertical. 

Esta •ovllfdad vertfcal (ascendente o descendente) apl! 
cada a las ocupaciones puede tener las siguientes formas, s~ 
gOn Caplow: 
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1.- Ca•bto de ocupacl8n que t•P1tca un ca•bto de post-
cldn soctal, por eJe•plo, cuando un obrero se lndependtza y 
se hace comerciante o de otra profesldn. 

11.- Ascenso o postergacldn dentro de un grupo de OCUPA 
clGn (Ejemplo: el obrero que dada su edad se queda de vela-
dor o de auxiliar, o bien que adquiera •ayor rango por e1 d! 
recho de escalafGn, de antlguedad o por su experiencia). 

111.- Movilidad ocupacional vertical de una generactGn 
a otra (Ejemplo: los hijos de los obreros que estudian en la 
universidad). 

Todos estos cambios en la movilidad social est&n m&s 
bien referidos a casos mas o menos individuales, o cuando mM 
cho, 1 tipos ocupacionales caracterfsttcos en una sociedad 
determinada. Sorokin, sin embargo, insiste en la idea de la 
movilidad social realizada por grupos o sectores. Por eJem-
plo, cuando en una revoluciGn o golpe de estado ciertos gru
pos llegan al poder (militares, obreros, empresarios) o para 
nor ir mis leJos, los obreros en el caso de cogestldn de la 
empresa; !stos experimentan por lo general una movilidad so
cial ascendente colectiva dentro 'de la estrattficacidn so--
clal del pafs. Tambi~n se puede hablar de movilidad vertical 
descendente colectiva (ejemplo: los capitalistas desposefdos 
de su riqueza y de su papel social en el advenimiento de una 
sociedad socialista). 

Por otra parte, puede hablarse de desplaza•ientos migrA 
torios colectivos, como movi•ientos sociales horizontales, -
asf como de ca•bios ocupactonales de grupos (ejemplo: los 
obreros de una mina agotada o de agricultores convertidos en 
obreros al establecerse una Industria en su pueblo). 

Pero al referirnos en especial a la •ovt,ldad ocupaclo~ 
nal no nos ol~ide"º' que los ca•blos horlzenta1es o vertica
les ttenen caracteres y efectos mG1ttp1es, producidos no sa
lo en la relaci8n de trabaJo, sino en 1a •orfologfa social -
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fa•tltar, estatal, e•presartal, escolar, etc,, asf co•o en -
los procesos econd•lcos, po1fttcos y culturales que se corr~ 
1actonan dtrecta•ente con la •ayor o •enor evoluctdn de una 
comunidad. Esta proyeccten compleja es la buscada prectsame.!!_ 
te por el enfoque socto16gtco, y aunque nosotros no ta anal! 
cernos detalladamente al corre1actonar el artfculo 123 con e~ 
tos fendmenos de movtltdad ocupacional, no podemos olvidar -
toda su tmpltcacten Integral en la dtnlmfca social mexicana. 

b).- los Procesos Sociales.- Mac Iver llama proceso a -
la transformacl6n social realizada en forma continua. Dice -
que •un proceso entrana una serle de cambios constantes que -
se producen de una manera definida por medio del Influjo de 
fuerzas que se hallan presentes en la sltuacldn desde su co
•lenzo ••• Al estudiar un proceso observamos una serte de 
transiciones entre un estado de ser y otro. Un proceso puede 
subir o bajar, avanzar o retroceder, tender a la lntegracl4n 
o a la deslntegracldn. Todo lo que entendemos por proceso no 
es sino la manera definid• y gradual a trav@s de la cual un 
estado o fase llega a fundirse con otro•.<ao) 

Ahora bien, nosotros, buscando el contenido real, apllc~ 
mos el concepto de proceso a los diversos campos de la vida 
social de una comunidad¡ econ4mlco, polftlco y cultural, en 
su carlcter dlnlmlco y en su funcionalidad lnterrelaclonante 
entre sf mismos. 

Estos procesos se dan en la unidad de una comunidad y -
rebasan la funcldn mlcrosoclal de cada una de las lnstltucl! 
nes econd•lcas, polftlcas y culturales en su conjunto. 

Es asf como distinguimos entre vida econdmlca y e•pre-
sas econd•lcas en tanto que aquflla no es la suma de las ac
ciones lnstftuctonales de fstas¡ no queda agotada su reall-
dad en la presencia de las e•presas. la vida econd•lca exis
te como resultado de amplios procesos sociales: 

r.- El proceso productivo, constituido por conjuncldn d! 
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n•mtca de sus factores (naturaleza, trabajo, capital y orga
nlzactdn); y por sus correspondientes agentes (propietarios, 
trabajadores, capitalistas, agentes ftductartos y empresa--
rios). El proceso productivo se realiza en el campo de la 
agricultura, la ganaderfa, la caza, la pesca, la sttvtcultu
ra, la industria extrac.ttva, la de transformaci6n, la de 
construcci6n, la elfctrica, el comercio, et transporte y los 
servicios; 11.- El proceso de circulaci6n econ6Mica realiza
da por los cambios de propiedad a base de sus factores (mone
da, crldi to, mercado, etc.), y de sus agentes (comerciantes, -
instituciones bancarias y financieras, etc.); 111.- El proc~ 

so de distribucHln de la renta nacional (salarios, intereses, 
renta de la tierra, beneficios y otras formas indirectas: 
rentas del Estado, prestaciones y servicios de seguridad so
cial, etc.; IV.- El proceso del consu•o (consu•o directo e -
indirecto, utilizacidn de servicios, ahorro, etc.). 

Asf mismo, distinguimos entre el Estado y la vid• potf
tica; esta Gltima, constituida por procesos sociales: const! 
tuci 6n estatal, acci6n guberna.ental leg ts lat iva, ejecutiva.
Judl ci a 1; polftica social, econdmica y cultural, acci6n de -
los partidos polfticos y partic1pact6n popular en la polfti
ca. Esta diferencia entre el proceso polftico y la institu-
cionalidad de las estructuras polfticas puede verse incluso 
en la acci6n gubernamental y en la acci6n de los partidos p~ 
lfticos, pues ambos rebasan a la funci6n especifica del go-
bierno y del partido polftico, como tales ("controles• extr! 
oficiales de la clase en el poder, corrientes ideo16gicas 
las que pertenece el partido, etc.). 

Por último, h1bl1mos de procesos culturales: el de ta -
educacidn, producto de una mOltiple acci6n social provenien
te no s61o de la escuela ni de ta familia, sino de una serte 
de elementos sociales, institucionales o no instttuctonales; 
del proceso tlcnico y clentffico, Imposible de ser atribuido 
s61o a grupos o asociaciones deter•tnadas (son patrimonios -
sociales); del proceso artfstico y cultural propiamente di--
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cho (literatura, pintura, escultura, mOslca, fllosotfa); del 
proceso folklftrtco de exprestan popular (canciones, bailes.
fiestas, vestidos tfplcos, tradiciones en general, usos di-
versos, etc.); del proceso moral (costumbres y cftdlgos mora
les, actos responsables, etc.); del proceso Jurfdlco mismo -
(actos regidos por el derecho positivo y vigente), en normas 
Jurfdlcas (consuetudinarias o en cftdlgos y leyes escrltas);
del proceso religioso (creencias -mitos, dogmas, conducta 
Etlco-rellglosa- acciones virtuosas, acciones lfcltas, accl~ 
nes pecaminosas -pr&cticas de culto- ritos, ceremonias de -
culto-ritos, oraciones, sacrificios, etc.). ObsErvese c6mo -
no se Identifica el proceso religioso con la Iglesia mlsma,
aunque Esta sea la lnstltuci6n creada para encauzar dichos 
procesos: hay Muchas creencias religiosas no comprendidas en 
el cftdlgo dogm•tico de una determinada Iglesia, y muchas ac
ciones morales y de culto que no abarcan las Iglesias de una 
comunidad; es decir, hay actitudes religiosas fuera de las -
Instituciones eclesl~stlcas. Lo propio podemos decir de la -
norma Jurfdlca como lnstltucl6n moral, de la accl6n Jurfdlca 
o antiJurfdlca que la realiza; un pafs puede tener excelentes 
normas y, sin embargo, el proceso social-Jurfdlco real, est• 
muy lejano a dichas normas. 

c).- Para terminar nuestro planteamiento te6rlco de la 
din!mica social podemos referirnos al fen6meno resultante de 
toda la transformacl6n social, que va m&s all! de la presen
cia actual de una comunidad: su evoluci6n. Los diversos cam
bios de la vida social, ya sean movimientos horizontales y -

verticales o ya sean los procesos económicos, polftlcos y 
culturales, llevan un cierto sentido hlst6rlco. Dice Mac - -
!ver que: 

"La evolucl6n entrafta algo m&s que un mero crecl-· 
miento. Este Oltlmo t!rmino se refiere a una dlrecclftn 
de cambio pero s61o de car!cter cuantitativo. La evolu
cl6n, como veremos en seguida, Implica algo mis lntrfn-
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seco. un ca•bto no st•ple•ente de •agnttud 0 stno. por -
lo ••nos. ta•btln de estructura. Otro tanto sucede con 
101 tfr•tnos re1actonados desarrollo. retroceso y regr!. 
sUln·. En todos ellos se halla presente la tdea de dela!!. 
te o detrls. de mis arrtba o •Is abajo con respecto a -
una determtnada escala".(8l) 

stn embargo. la evoluctGn no qutere decir necesartamen
te progreso. Este ya i•plica una meta ideal preconcebida, lo 
cual es materia de filosoffa y no de estudio cientffico pro
piamente dicho. Desde un punto de vista sociolGgico. la evo
luciGn no es captada stno en su realidad: una determtnada s~ 
ciedad ha cambiado en su existencia dentro de un perfodo de
ter•inado, independiente•ente de que este cambio de estruct~ 
ras y de funciones sociales se considere bueno o 111110 0 11ejor 
o peor. Este juicio pertenece •Is-bien a la ftlosoffa de la 
hlstorta. (S2) 

Pero ade11ls de esa postura cientffica de constataciGn -
del hecho de la evoluctGn. la sociologfase ha avocado a la -
tarea de estudtar las leyes que rigen el cHlbio total de una 
sociedad. Para ello se han planteado mdltiples teorfas de la 
evoluctGn (teorfas lineales co•o las de Comte. Durkheim 0 --

Levy-Bruhl, Tonnies, Max Weber, Freud, Pareto, Marx; y teo-
r1as cfc11cas como las de Spengler y Sorokin, entre otros).<93> 

Nuestro propGsito no es el de analizar dichas teorfas -
y aplicarlas •a prior~• a nuestra realidad 11exicana: lo dnt
co que quere11os constatar es, •Is bien, el hecho de la evol!!. 
ciGn habida en Mlxica y en la que ha padtdo intervenir el •!. 
tfculo 123 de nuestra Carta Magna. M•s aQn, no interesa el -
plantea•ienta de nuestra realidad.social en su vfa de desa-
rrallo sactaldgico. 
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2.- La NoYtltdad Soctal de Nlxtco con rel•cten 11 artfculo 
123 Constttucton11, 

Y••os •hor• • •encfon•r los 1spectos correspondtentes a 
11 Novtltd1d Horfzontal y Vertfcal mis dfrectos del artfculo 
123. 

Respecto a la •oYflfdad horizontal, puede decirse que -
es •ludfd• en forma dfrecta en la fracclOn XXV, del fncfso -
"A", cuando se habla del servlcfo de colocaclones para los -
trabajadores.· con ello, se tomaen cuenta una necesarfa movf
lfdad horfzontal consfstente en fntroducfr al trabajador - -
desocupado• un• determfnada empresa. Esta medfda de reajus
te en la •oYflfdad horfzontal ha tenfdo en M@xfco una lfmlt! 
da funcfon1lfdad, 

Otro punto del artfculo 123 lfgado en forma df recta a la 
movtlfdad socl•l horizontal es la fraccfOn XXVI del fncfso -
"A", que habla del trabajo en el extranjero: la referencfa -
es •Is bfen de ttpo econ61tco y puramente jurfdtco, ya que -
habl• de 1• vtsa consul1r necesart• y del aseguramiento de -
los gastos de repatract4n • cargo del empresarf o contratante. 
De cualquier manera, la dlsposfclOn repercute en las condf-· 
ctones de la moYflfdad horizontal presentada. 

Otro aspecto es el contenido en la fracclOn VII del fn
ctso "A" del artfculo 123 que dice que para trabajo fgual d~ 

be corresponder salarfo fgual, sfn tener en cuenta sexo nf -
nacfonaltdad, esta dando, entre otras cosas, las bases para -
que sf se presenta una movllldad de puestos o de trabajado-
res, en dichos puestos, lsta sea hortzontal sfempre que po -
fmplfque un ca•bfo de actfvldades en dfverso nivel Jerarquf-
~. 

Pero qufzl la •Is importante alustOn dfrecta • la movt
ltd1d horfzontal sea la dfsposfcfOn relattv• •1 derecho de r~ 
fnstal1cf4n y a 1• prohfbfcfOn de despfdo fnJusttffcado. 

Por lo que respecta a otros tfpos de movflfdad hortzon-
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tal. tales co•o el ca•bfo de ocupac11n 1 de ac.ttvtdades d• • 
ran10 st•t1ar. 1a •ovt1t4ad de trupos en conJunto y 1e •ov1• 
ltdad realtzada en la sucestln de t•naractonos. ostln ad•ft! 
das llttca••nta desda •1 •o•anto on qua la Constttuctln 1a·· 
ranttza la ltbartad do ocupactln. Por Oltt•o et caso da la • 
trashu•ancta queda tlcfto on el texto constttuctonal y trat~ 
do ••• bten por la Lay Federal dal Trabajo, 

Para ter•tnar con et astudto de ta •ovtltdad hortzontal 
al •a•stro Azuara Plraz dtca: 

Enttlndasa por •ovtltdad soctat hortzontat. el paso de 
tos tndtvtduos o de los grupos da un grupo profestonal. de -
una ra•a tndustrtal a otra. de un cfrculo tdaollgtco a otro 
o da un lugar a otro dtsttnto. stn qua ello t•pltqua ca•bto 
da estatus socta1,Clt) 

Para ilustrar lo antartor vea•o• unos eJe•plos de •ovt-
11dad horizontal: ol peso de un fndtvtduo o de un grupo de -
la reltgtln protestante a 1a retlgtln cat81tca. El traslado 
de un obrero de la tndustrta auto•otrtz. stn que e11o t•plf· 
que ca•bto de estatus soctal 0 a la tndustrta texttl. 

En retactln a ta •ovtltdad vorttca1, pode•os decfr que 
lsta queda l•pllcade en la •ovtltdad horizontal cuando •• 
presenta al •tsao tte•po una vartectGn de rango. Por aje•pto, 
la persona stn trebejo. a1.conse1utrlo. puede llgtca•enta t!. 
ner un ascenso en su estatus soctel. Ta•bfln el desptazaaten 
to de una reglln a otra y da una~localtdad e otra. trae con
sigo flcttaente un ca•blo en la ostrattftcaclGn soctal en 
donde sa coloca el e•tgranto. Asf •ls•o. el desplaza•f ento -
provocado por el dosptdo. aGn con tnd••nlzactln. t•pttca 10-
naral••nte una varlactln an al estatus soctal dot trabajador¡ 
a su voz. al prohtbtrse dicho desptdo. puede darso lugar el 
fenG•enó tan teatdo por los .. ,resartos: •ta penotractln do 
un •ovt•tento tzquterd1sta obrero dentro de ta o•pre1a• pu•.!. 
to que 1• retnsta1actln ob1tgatorta da oportuntdad al ·•egtt~ 
dor• obroro a realtzar una tabor dentro do la .. ,rasa. Con • 
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ello se presenta una aovtltdad horizontal colectiva (el aov! 
atento obrero de locha. hacta dentro de la e•pre••• ' 11 gr~ 

po de trab1J1dores de 11 •ts••• h1ct1 aquel aovt•t•nto)& pe· 
ro al •fsao ttempo. se presenta una aovtltdad vertical en 11 
que el aovt•f ento obrero, sea de la corriente que sea, ad-· 
quiere una •ayor fuerza virtual ante los empresarios, y den
tro de 11 sociedad en general. 

Por otra parte, en el sentido general del articulo 123 
es el de favorecer • una •ovllldad ascendente de la clase 
trabajadora. El derecho a 11 for•act6n del sfndtcato da lu-
gar a ca•blos ascendentes puesto que fste, al •enos en teo-
rta. es una organtzactOn de prestOn social de abajo hacia 
arriba. lgual•ente, el derecho 1 11 huelga es una clara dts
postctan q11e favorece • dicha •ovftfdad vertical hacia arriba. 

Un ejeaplo de •ovlltdad vertical ascendente es el si··· 
gulente: el lndtvtduo de 11 clase proletaria que obtiene un 
pre•fo considerable en dinero co•o consecuencia de haber pa~ 
tfctpado en un juego de azar. Este pre•fo le permite pasar -
de una clase Inferior • otra superior. 

Ahora bien, 11 •oVflldad vertical propugnada por el ar
tfculo 123 no es. en for•a directa, descendente, pues st bien 
quiere el aejora•lento de la clase trabajadora, no busca di
rectamente el descenso Inmediato de la capitalista y empres!. 
riel, ya que a fsta le da taeb1fn el derecho a la asoctactdn 
y el derecho al paro. 

Co•o un eJe•plo de movilidad vertical descendente se 
puede •enclonar el siguiente: el accionista de una eapresa -
que con la ruina de lsta desciende de una clase social supe
rior a otra tnferlor.(8S) 

Oe cualquier .. nera, parece ser que la •ovllldad ascan
dente de los sectores populares todavt• tiene un a•plto e••· 
po por recorrer. Su ascenso per•ttlrl recortar h enor•• dt!. 
tanela entre 111 clases sociales e•tstentes en Mlxtco, y co-
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1111 consocuoncta •• ••• 1ontt•• ascon•ento, ton•rl ~u• produ
ctrso una roostr•cturactln de 101 1t1to .. 1 1octale1 hasta 
ahora wt1ente1. Pere •tentras la dtstancta no sea acortada,
dtffctl•enta se podre productr un •owt•tento rewoluctonarh 
autlnttca•onte popular. Do 1ht la t•portancta de observar ·e!. 
ta •ovtltdad verttcal. 

3.• El Estudto de los Procesos Soctales de Mlxtco y el 
artfculo 123 Constttuctonal. 

5610 va•os a plantear a •anera de eje•plo. algunos de -
los aspectos de dtchos procesos, que por su •ayor relacten -
con el arttculo 123, pueden constderarse trascendentes en el 
sentido socfoHlgtco del •ts1111, yeque hacer un estudto de la 
dtn••tca econ6•fca. poltttce 1 cultural de Mlxtco para corr!, 
lactonarla con el erttculo 123, t•pltcarta todo un estudto • 
del proceso del desarro11o socto16gtco oextcano, lo cual re
basarfa los ltnea•tentos de esto trabajo. 

a).- Procesos Econ6•tcos.- Hay en todo el senttdo del -
artfculo 123 una espectal concepct6n hacta una econoofa hO•!. 
na: es dectr, se condtctone la ocono•fa el ho•bre y no al ·r.! 
vis: tal y co•o lo conctb16 la escuela econ6•tca liberal. La 
Legtslact6n Laboral va ortentada hacta el ho•bre y por ello 
le preocupa la protecct6n de su salud, la tntegrtdad de su • 
manutenct6n fa•tltar, etc. 

Todo ello tresctende a la •ts .. jerarqutzact4n de los -
procesos econ6•tcos entre st: en el arttculo 123 perctbt•os 
una preferencta .. rcada al consumo sobro la producct6n. Unt
do a aqull, se resalta la regla•entact8n refertde hacta el -
progreso dtstrt•utho con •ucho .. yor'lnfesh que la nfortda a1 
proceso do la ctrculacten econldce y al •h•o proceso producttvo. 

Ynes: en el tnctso •A•, la fracct4n 1 heble de jorne
da ••xt .. , no de jornade •fntoe¡ t•porta ser ••s ªhu•ane• lo 
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jornada do trob1jo, t•ptdtendo 1o utt1tzoctln stn ••dtd• do 
1o fuerzo •r••octtvo do1 tr•••J•dor. En o1 tnctso 1) do 1• • 
frocctlo 11111 10 hobl1 oxpro••••nto do prohtbtr un1 •jorn1-
d1 tnhu•ano _por 1o notort1oente oxcestva•. 

En el •iS•o sentido est•n los fricciones 11, 111 y IV ~ 

del tnciso •A•, quo tratan do l•pedtr ol exceso do trabajo. 

La fracciln XI per•tte las horos.extreordinartas de tr!. 
bajo, pero tnHdfata•ente sellala su condlclln, o favor del trlb!. 
jador y su lf•itaclln (tres lloras extras y tres veces consecutfvas). 

Hay, pues, un fnter•s potente por el ho•bre, antes quo 
por lo producctln¡ tgnorando incluso !la posible conveniencia 
-•uy frecuente por cierto- que para el trabajador puede te-
ner una labor de jornada superior a la legal. 

En el •fs• inciso "A", las fracciones Y, XI, XII, XllJ,. 
XIY, XY, XVIII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXIX y ta XXI estipulan 
tas condiciones do protecciln al trabajador y a su fa•ilia,
ignorando do hecho, las_ctrcunstancias de productividad de -
les ••Presas y su i•portanch para el oi!llllO bienestar de la cl!. 
so trabajadora. Es decir, se enfocan al consumo, ••s que a -
la prciduccil11: buscan asegurar su consu•o acorde a les nece
sidades hu•anos, ••s que una producciln que permita dtcho 
consu•o. 

Por lo tonto, se not1 en todo el artfculo 123 una pred!. 
•inanto concepctln hu•ona sobre una puramente utiltt•rlsta y 
econl•tco¡ y ol tto•po ha venido de•ostrando, a pesar de sus 
deficientes realizaciones, que la lfnea del ertfculo 123 no 
es 1110 uno lfnoo de Justicia huoana sino que en ella puedo 
ebrtrse ol ca•tno al desarrollo econl•lco del pafs. Es aqúf·· 
donde v .. os toobila lo uttltd1d del enfoque soctollgtco solll-o 
ol puraoente econ .. tco: son los factores extra-econl•tco1 
los que viene• a repercutir y. condtclon•r·en una correla-
ctln dtnl•tca, los procesos econl•tcos del pafs, a 1a vez 
que dtchos procesos repercuten sobre la• de••• estructuras • 
y procesos sociales. 
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Pero cabe cuesttonar dos sttuact'ones1 l ,• Hastl qui PUA 
to nuestro actual desarrollo econ8•tco se ha debtdo rea1•en
te al cu•plt•tento del art,cu1o 123 o a u111 postura acorde 
con su esp,rttu¡ 'I u .• St el actual rtt•ode desarrollo sera 
suficiente para alcanzar, en poco tie111po, las 11etas deseables. 

l.· Es diffcil 111edir el grado de t111putabilfdad que en· 
nuestro desarrollo econ6mico ha tenido el artfculo 123; stn 
embargo, observados los hechos en ttrminos generales pode111os 
decir que ha existido una tendencia mis o 111enos 111arcada !lleta 
el ma1or cumplimiento de esta nor•a en su sentido hu111anista. 

Ha1 otros aspectos necesarios en el an&lfsfs de las • • 
correlaciones entre el artfculo 123 'I la dtnl111tca econ6111ica. 
A modo da ejemplo pode111os cttar a Gonzalo Robles en su estu
dio del deserrollo tndustrial de MAxico: 

•nos ttpos de proble•as se desprenden de las cir·· 
cunstanctas (la pro•ulgaci8n de la Le1 Federal del Tra
bajo 'I el cu•plt•tento del artfculo 123 en la practtca 
a partfr de 1931). El pri•ero se planteaba al ntvel de 
la empresa privada 'I de sus organtzactones¡ los cfrcu-
los patronales resentfan el alud. de de111andas por los 
trabajadores y sus organizaciones sindicales, que sign! 
f1caban, con vistas a la co•petencta en el mercado, una 
postble alza de los costos de producct6n; en los perso
nales intereses de la clase e111presartal, el temor de 
una reducct6n de utiltdades. El segundo proble•a era t~ 
davfa m&s grave: la crisis reflejo de la deprest6n nor
teamericana provoco en MAxtco un descenso en los tngre
sos generales 'I una constgutente contraccf6n en el po·
der adquisitivo de las grandes •asas; a pesar de ello,. 
algunos sectores, COlllO el de la tndustrta textil, se 
vieron obltgados e continuar productendo -para el al•! 
ctn· pues la legtslaci8n 'I consideraciones sociales i•· 
pedfan el lanza•tento de obreros, olo condtctonaban en 
algunos casos, al pago, por los patrones, de tnde111ntza• 
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cfones por desptdo, Sfn e•b1rgo y co•o par•doJ• hfst8r1 
e•• est• 1ttu•cf8n •1 p•rectr tndese•ble se resolvfl 
fnesper•d••ente en favor dt los fntereses de nuestro 
deserrollo".CI&) 

11.- Por lo que respecta e la consfderacf8n de ver sf • 
el actual ritmo de desarrollo econ8mico (realfzado en gran~ 
parte mis o menos dentro de los marcos del art, 123) serl ·s~ 
ficiente para alcanzar, en poco tiempo, las metas deseables, 
cabe plantearse la posible negativa. 

No bastara un crec1m1ento neto de la producciln tal y • 
como se estl llevando a cabo. El ~reclm1ento extraordinario 
de la poblac11n mexicana exige de un planteamiento decisivo 
de la redfstrfbuctln de la riquez1 nacion•l• de una mejor 
orfentect8n de 1• producci8n t de un• descentralizaci8n geo• 
grlffce de nuestr• tndustri•.<87 > 

Cfertamente una estricta aplic•ciln del artfculo 123·1~ 
cluyendo el reparto de las utfltdades de la empresa contri·· 
butra gr•nde•ente a una •eJor redtstribucfln de la renta na
cional. Adn dentro de sus marcos Jurfdicos hay mucho camtno 
por recorrer¡ sin e•bargo, el planteamiento de nuestro desa
rrollo econ8•ico actual, rebasa sus lineamientos: tanto por 
el hecho de que el problema blstcodel pafs estl en el campo 
-Y el cu•p't•iento del artfculo 123 en el medio rural requi~ 
re de un substrato enfocado mas bien por el artfculo 26 con!_ 
titucional y sus leyes reglamentarias-, como por el hecho de 
que gran p•rte de nuestra situactln actual en las relaciones 
de tr•b•Jo estan pidiendo nuevos planteamientos de los que -
el artfculo 123 no ttene mayor alc1nce. 

b).- Procesos Polfticos.· Resulta tambifn hacer una ev!. 
lueci8n ctentfflc• de la correlacldn entre el ertfculo 123 y 
los procesos polfttcos. 

Stgufendo en sus lfneas generales a Salvador ler•Gdez • 
Castro: 
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I.- Constftuclen Estatal.- La comunidad nacional mexic!. 
na vive un proceso de integracidn polftica estatal. aOn sin 
concluir. La Revolucldn Mexicana constltuyd un paso trascen
dente dentro de su proceso hlstdrico; sin embargo, el Estado 
Mexicano no puede considerarse soberano aun cuando haya mani
festado y reafirmado su independencia polftlca en el siglo -
pasado, y aun cuando haya vivido un proceso social Interno -
de reestructuracldn a prtnclptos de ~ste. La Soberanfa esta
ta 1 estarl en proceso de constttucldn mientras la nacldn no 
adquiera esa recta personalidad en la colaboracidn de los pu~ 
blos, mientras los miembros del Estado Mexicano no sean con~·· 

cientes del lazo polfttco-jurfdico que los une, de su respon 
sabilidad en la reatlzactdn del bien comOn garantizado por -
el Estado y de su libre y verdadera partlctpaci6n democrlti
ca en la vida polfttca nacional, 

Ante este proceso de tntegracldn estatal, el artfculo -
123 ha tenido, tiene y segutra teniendo, una Injerencia real, 
desde el momento en que responde a una necesidad popular que, 
garantizada por 11, contribuye a la realtzacidn del blenes-
tar comdn¡ desde el momento en que es una parte ortclal de -
la Constftuctdn Polftlca y desde el momento en que es la ex
prestdn de una justlcl1 humana reafirmada por M~xfco ante t~· 
das las n1ctones. 

II.- Respecto a la accl&n gubernamental legislativa, 
ajecuttve y Judlcl1l, podemos afirmar que el proceso polfti
co de Mlxico marca una definida tendencia centralista y pre
sldenctellst1. Esto ha tenido sus ventajas y desventajas. E~ 
tre las primeras pode•os mencionar una relativa lfmitactdn -
del caclquts•o¡ una ta•blln relativa planlffcacl&n naclon•l, 
y une mayor eficacia an 11 re1lizacfdn de ciertos programas 
que, dejados e los gobiernos locales, nunca se hubieran re•
llzado. 

Pero les desventajas de este centralismo y de este pro
ceso de lndfvldu1llz1cfdn polftlca han sido mOltfples: demo-
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cracta federal corromp1da por la tnJerencla dnl ejecutivo en 
la destgnact4n de gobernadores y de otras autortdades loca.
les y. por lo tanto, favorectmetnto a un cactquts•o de tn--
fluenctas en los poderes federales, que ha ~tsto tmpedlda la 
soberanfa muntctpal y estatal, cuando no, el que ctertas re
gtones queden olvtdadas y desligadas de la vtda nactonal, 
por los obst8culos geogrSftco-naturales. 

Igualmente se percibe una lntromls14n del poder ejecut! 
vo sobre el judlctal y el leg1slattvo pues al no proceder el 
amparo en materta polft1ca n1 muchas veces en la admtn1stra
tlva, no puede regularse la funcionalidad del poder ejecutt
vo dentro de sus lineamientos. Al convertirse el poder legt~ 
lattvo en una proyeccl4n del ejecutivo, la representact4n ·p~ 
pular en el poder 3ueda nultflcada -aun cuando las elecciones· 
fueran legfttmas.< B) 

111.- Por lo que respecta a la polftlca soctal y econ4-
mtca en nuestro pafs podemos dectr que los servtctos pOblt-
cos se desarrollan y son atendidos a trav's del aparato bur~ 
crlttco y admtntstrattvo del gobterno. Llega a ser un gravf
st•o •al de un Estado cuando proltferan 4rganos, departamen
tos y cargos sin sentido, agravados con funciones sin utili
dad precisa, alambtcados en artificiosos trSmltes. Resulta -
alar•ante el crecimiento de 4rganos administrativos que ah-
sorben gran parte del presupuesto n•clona1.< 99 l 

c).- Procesos Culturales.- Tambl'n en la lmposlbtlldad 
de analizar detalladamente el proceso cultural mextcano y su 
postble correlact4n con el artfculo 123, vamos a destacar -
las prtnctpales mantfestactones vinculadas al objeto de nue~ 
tro estudto. 

1.- Nuestro proceso cultural aOn se encuentra en estado 
de desarrollo tnctpiente debtdo prtnctpalmente al predomtn•n 
te analfabettsmo real y funcional. En este estado. se encuen 
tran en coyuntura una gran parte de los procesos evoluttvos 
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de nuestro subdesarrollo. Y no es una excepctdn e1 artfculo 
123: mientras que una parte de la poblactdn •extcena no sepa 
leer nf escrfbtr, el cu.mp1'mtento del artfculo 123 serl he
cho, en el mejor de los casos, como acc14n paternalfsta: o -
bien, no serl realidad. 

Pero mis grave adn que este analfabetismo es el estanc!_ 
miento del proceso cultural-popular, pues de nada servf rl 
que el pueblo sepa leer y escribir sf no agrega a esto la vl
stOn humane de su sttuac!lln y sus necesidades. De ahf que el 
proceso educativo no pueda concretarse al problema de la es
colaridad, stno a todo un conjunto de elementos dlnfmtcos 
que residen en el seno de la sociedad. Los programas de "Ed~ 

cacl6n Fundamental" promovidos por la UNESCO van precisamen
te encaminados a este tipo de proceso social de educac14n 
del adulto, tan neceserta 1 nuestro pueblo. El artfculo 123 
podrl encontrar, en dtcha corriente, una fuente de efectivi
dad en sus dtspostclones, no solamente en las ciudades mexi
canas nf en los centros Industriales, stno tambf In en todas 
las localidades del pefs, por subdesarrolladas que estln, 
pues en todas se 1 leva a cebo la relacflln de trabajo y todas 
son necesitadas de la prevtsldn social. 

JI.- El proceso cfentfftco y tfcntco tambtln es estado 
Incipiente es un punto vital con el que se encuentra el ar
tfculo 123 para su mayor realtzac14n efectiva. 

lo cterto es que a mayor desarrollo ctentfffco, t~cnlco 
y cultural, extste, por lo regular, une mayor predlsposfcf4n 
al cumplimiento de esta ley, que lleva en sf un carlcter hu· 
manfstlco y que implica problemas sociales sdlo superados 
con la apltcectlln tlcnlca y cfentfftca¡ corriente hu1111nfstt
ca proveniente de la cultura untversttarta, de obras cllsl-
cas y modernu de a 1 tura¡ desarrollo de 11 ctencta econd111tc1, 
socto10gtce, jurfdtce, pstcoldgtca, etc., que lleve h1cta el 
estudio y comprenstOn de nuestros problemas socteles¡ corrte~ 
te de "Relaciones Humanas de Tr1b1jo•, de Tlcnfca Admfntstr~ 
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ttva, de Ingenterfa Industrial, etc,¡ ense"anza tfcntca y 
ortentactOn vocactonal¡ eKtenstOn untversttarta y untverstda 
des populares; divul9ac18n de las teorfas y leyes ctentff1-
cas, etc. 

Por otra parte, el desarrollo del aspecto tecnolOgico -
trae consigo una serie de nuevas situaciones de hecho a las 
que el Derecho tiene que a1udir.< 90 l 

El artfculo 123 en su fracciOn XV del inciso "A", ser~ 
fiere eKpresamente a la necesaria prev1si0n frente a las CD!!. 

dtctones de trabajo afectadas por la tecnologfa Industrial.
Igualmente podrfamos hablar de la tecnologfa necesaria a la 
ap11caci0n misma del artfculo 123, últimamente en juego, co
mo consecuencia de sus recientes reformas y adiciones. 

IJI.- Existen otros muchos enfoques del proceso cultu-• 
ral adoptadas de muy antiguo y a las que se ha vTsto cambiar¡ 
pero ello no lmpldi& que se crearan otras que no siempre - -
correspondieran al sentido último del artfculo 123. Asf, por 
ejemplo, los victos de la org3nlzacl&n sindical hasta ahora 
mantenidos¡ la practica del cohecho en sus múltiples manife~ 
tac1ones¡ la dlscrlmlnaciOn semi-racial hacia el mexicano m~ 
reno¡ la polftlca de los salarlos bajos¡ el espfrltu conser
vador tanto de obreros como de empresarios; la burocrat1za-
ci0n como Ideal de admlnlstraclOn pública, etc. Unido a lo -
anterior esta el proceso de desmorallzaclO~ o de estancamle!!_ 
to moral presente. Una ley por impuesta que sea, por asegur~ 
da que estf gubernamentalmente mediante coacclOn, requlere,
como dice Gurtvlch de una •garantfa social" para ser realme!!_ 
te vigente. ( 9l) 

Esta garantfa social reside, en gran parte, en el sent! 
do moral de los que quedan sujetos a la norma. Asf, la falta 
de conciencia ftlca del empresario lo lleva en muchfslmas 
ocasiones a explotar al trabajador aún a pesar de la misma -
ley, que puede ser burlada de muchas maneras. La falta de 
probidad en las autoridades y en los obreros, tambifn condu-
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cen frecuente•ente al incu•plt•tento del sentido de nuestro 
articulo constttuctonal, 

Pero tambtln puede decirse que el mismo art1culo 123 ha 
venido a supltr en sus efectos soctales lo que la moral es·· 
tancada o en decadencia no lograba realizar en muchos casos. 
El ideal de justtcta tmpuesto por 11 norma jurfdlca viene 
siendo, pues, el tmperattvo social necesarto para un orden • 
en donde se pueda realizar el bien coman. 

4.- Estudio de la Evoluci6n Soctal Mexicana y el Artlc.!!_ 
lo 123 Constitucional. 

Y asf llegamos al ftn de este capitulo para plantear la 
evoluct4n como una slntesis de lo antertormente estudiado en 
11 movilidad social y en los procesos sociales. 

La movilidad soctal, principalmente 11 vertical, va ma~ 
cando el sentido de la evoluci4n: reacctonaria, conservadora 
o progresista. Asl ta•biln los procesos sociales nos hablan 
de corrientes de lntegract6n o de desintegract4n con proyec
c14n al desarrollo o al estancamiento social, 

Nosotros queremos sintetizar esta ~voluct4n en las st·· 
gutentes formas: crtstallzact6n, regresl6n, reforma·7 revol! 
c16n social. 

Nuestro an&lisis es sumamente stnt6tico y general pues 
no intentamos plantear una teorla de la evoluci6n meKicana • 
stno mis bien una descripct6n representativa de nuestra evo
luci6n social, ltgada al articulo 123. 

Llama110s crlstaltzacl4n al per1odo social en el cual sa 
mantienen por un lapso m&s o ••nos largo las mismas estruct.!!. 
ras sociales, en el que el sentido de la movtltdad vertical 
es estactonarto o descendente y en el que los procesos econ! 
ateos, polfttcos y culturales se realizan predominantemente 
en beneftcto de los estratos superiores. 
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En la R•9re1t8n aparecen resucttadas estructuras soct1-
le1 de·otra1 lpoc1s 0 trasplantadas en for•a arttftct11 y ft
j1. El senttdo de 11 movtltdad verttcal es •arcada•ente des
cendente y extste un estancamtento en el desarrollo de los -
procesos econdmfcos, polftfcos y culturales, de'tal manera -
que la sftuactdn soc1a1 reproduce formas sociales tradfcton~ 
les de otros tfempos. 

La Reforma presenta una proyecc15n al futuro medtante -
el ca•bto de las reformas acctdentales de las estructuras ·s.!!. 
cfales. La movtlldad es mis bfen ascendente y da lugar a prJ!. 
cesos de desarrollo econdmfco, polfttco y cultural de mante
nida acctlln realizadora. Las estructuras stguen stendo, sin 
e•bargo, las mtsmas, en su esencia. 

La Revo1uct5n es, en cambio, un "breve •perfodo htstdrtco 
en el que se truecan las functones y la naturaleza de las e.! 
tructuras soctales; en donde se presenta una gran movtltdad 
vertical ucendente-descendente y en donde los procesos eco
nll•tcos. polfttcos y culturales son lnterrumptdos, para ser 
tntctado1 con nuevos mecantsmos. 

Con esta simple conceptuacldn de tArmtnos -a rtesgo de 
pecar de st•plfflcadores- vamos a referirnos a la evolucl6n 
de Ml~tco en su relacl6n con el artfculo 123. 

Despuls de un largo pertodo de cr1staltzact6n soctal en 
el que el proceso de desarrollo nacional se tba sedtmentando 
a favor de una clase hegemllnlca, el »arttculo 123, producto -
de un movimiento revolucionarlo, apareclll como tal pues par.!!.· 
cfa provocar cambtos decisivos en favor de las ·clases popul!. 
res y en perjulcto de la patronal, suscttando, al mls•o tle~ 
po, una quiebra en los procesos soctales del pafs. Sfn emb•!. 
go, su presenct1 en 11 vtd1 •exf cana tuvo mis bten carlcter 
rafor•fst1, pues coao hemos ventdo estudtando, per•ttte la -
presencta de las 1ntertores estructuras empresart1les, Hubo, 
1de•ls, Intentos de regrestdn •Is o menos logrados durante 11 
•ts•• lpoc1 de C1rr1nz1 (por ejemplo, desconoct•tento de hue! 
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g1s y restr1cctonet • los 110Yl•t1nto1 obreros), cu1ndo no, o! 
vtdo expreso o tlclto de une gren ·c1ntld1d de sus postulados. 
En esta etepa refor•lsta con cer1cteres de crlst1ltz1cl5n en 
s1tu1clGn de hecho lej1nas a 11 reallzactGn del artfculo 123 
se presentan reformas 1 su propto texto que, al dar lugar a -
la Ley Federal del Trabajo, marcan un nuevo tmpulso al plan -
de cambtos soctales. Clrdenas le da un mayorglro a su senttdo 
relvlndtcador; sin embargo, el paternaltsmo estatal Impide su 
reallzactGn revolucionarla. Por Gltlmo, los slgutentes perlo· 
dos marcan altlbajas en la evoluclGn soctal ligada al artfcu• 
lo 123; pero la etapa reforelsta slgue.vtgente, hasta nuestros 
dlas. ~ 

La evoluc1Gn de Mlxlco a partir de la ConstftuctGn de 
1917 marcan, pues, un proceso de reforma mis o menos progres,t 
vo. El artfculo 123 participa por lo tanto, en este desarro•• 
llo evolucionista. La mis•• fndustrla11zac1Gn por la que se -
Inicia nuestro pafs pertenece hasta ahora a esta trayectorta. 
Les estructuras se manttenen con modtffcacfones externas y la 
pres1Gn de una •ovtlldad 1scendente se deja senttr. 

Ante dicha prestGn se buscan nuevos acomodamtentos me--
dlante otras reformas que Incluso pueden llegar a convertirse 
en ststemas de regresf4n -la dictadura polftlca totalftarta, 
por ejemplo. 

La evoluct5n de M@xfco puede seguir, por lo tanto, su CA 
mino de refor•a •post-revoluctonerla" por un ttempo mis o me
nos largo, hasta alcanzar gran parte de las metas deseadas 
aOn stn realizar, pero tarde o temprana tendrln que presenta.!:, 
se en forma revoluclo~arla, las bases de un nuevo orden so--
clal, pues los actuales patrones de vida no podran soportar -
la alta densidad soclo14gtca de tos tle•pos presentes. La so• 
clalfzaclGn co•o proceso craclente de l• comp1ejld•d de rela~ 
clones hu•anas dentro de un ••reo social cade vez •Is desarr!!. 
llado, estl ptdtendo una total revolucton· social, Y el al"f:fc~ 

lo 123, actualeente dentro del proceso refor•tsta de nuestro 
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pafs, tendra que sufrfr una total reestructurac10n para que, 
acorde al momento hlst8r1co, contribuya a la nueva estructu
racl8n y dln•mtca socl1l, 

Y qutz• entonces deje de ser Artfculo 123 Constitucional 
Mexicano ••• 
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e o " e L u s l o N E s 

PRIMER~.- Para una actuac1dn ef1caz, que busque la sol~ 
cl4n de los problemas, se requ1eren estud1os soc1ales. 

Para estud1os sociales autlnt1cos se requ1eren de las -
dlsctp11nas ft1os4f1cas, c1entff1cas y polft1cas, cada una -
dlferenc1ada en su part1cular enfoque pero 1ntegradas las 
tres un1dades en una sola al serv1c1o del hombre. 

La Soc1ologf1 es una de las c1enc1as soc1ales con un 
campo de estud1o prop1o y con un enfoque part1cu1ar referido 
a los fen6menos soc1a1es en cuanto que son soc1a1es. 

El ~ampo de la Soc1ologfa puede bosquejarse s1stemlt1c! 
mente en dos partes: Soctologfa de las estructuras (comun1d! 
des, estratos, lnst1tuc1ones y otros conjuntos soc1ales) y -
Soc1o1ogfa de las lnterrelac1ones (f1s1ologfa de las estruc
turas, man1festaclones pslcosoc1ales, procesos de los campos 
de la vida social: econ6mlco, polfttco y cultural, movilidad 
y evoluc16n soc1al. 

SEGUNDA.- Desde el momento en que el artfculo 123 es un 
hecho soc1al, por cuanto que t1ene una man1festac16n externa 
y esta enmarcado dentro de la v1da social, puede ser objeto -
de la observac16n soc1o16g1ca: como lnst1tuc16n soc1al-formal, 
como fuerza de 1ntegrac16n-des1ntegrac16n soc1al, como man1-
festac16n soc1o-cultural y como man1festac16n social de la -
acctdn po1ft1ca-jurfd1ca. 

La act1tud socto16gtca frente al estud1o del ertfculo -
123 pide una labor de correlac16n causal entre 11 y los de-
mis fenO•enos sociales ex1stentes; para e11o, es preciso la 
apltcactdn de una metodologfa ecllct1ca. 

Este estud1o es predom1nantemente de soc1ologfa concre-
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ta (refertda a Mfx1co) pero de carlcter especializado, 

Tres son los enfoques de Soclologfa Espect1l, postbles 
frente 11 1rtfculo 123. 

1).- De Soctologf1 Jurfdtca (o teorfa social del dere
cho). 

b).- De Soctologfa del Derecho (correlacl6n recfproca 
de todos los fen6menos soctales, con el artfculo 
123). 

c).- De Sociologfa del Trabajo (correlaciones soclo16-
gtcas entre fen6menos sociales y el trabajo, con
tenido mismo del artfculo 123), 

TERCERA.- Con la Independencia nacional, al cambio de 
las estructuras, no vtno a corresponder un cambio en las e~ 
tructuras soctales b8stcas, Posteriormente, el movimiento -
llb.eral provoco nuevos cambfos y con su trfunfo apareclll 
una legtslacf6n anticlerical que degener6 en la supresl6n -
jurfdlca de los gremios, corporaciones y otras asociacio-
nes que constitufan la base de la autonomfa econ6mlca y so
cial de las clases populares. 

Por lo que el pueblo se vio como elemento pasivo del -
orden social, cayendo en la peonfa y en la proletarlzacl6n. 
Se protegieron los capitales -escasos- y se olvld6 proteger 
a la mano de obra abundante y barata. 

Por lo que se reftere al desarrollo industrial del po~ 
flrlato, realizado principalmente en tres renglones: ferro
carriles, mtnerfa e industria textil; pero de hecho, el pu~ 
blo fue poco beneficiado de este desarrollo -trabajo exces! 
vo-, mal pagado, ntveles de vtda estacionarlos, etc. 

De ahf el movt•fento de rebeldf1 socfal obrera -huelgas 
y nacf•lento del obrerismo. 

CUARTA.- La estructura social del porftrtato, orden s~ 
clal de crtstallz1d1 estrattftcacllln e 1nstltuc1on1llzacflln 
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soctal apoyado en •1 r•gt••n dfctatortal, Pero 1t bten fue· 
cterta en aquella lpoca la l•portancta de 101 •ovt•t•ntos Pi 
pulares de retvtndtcactdn ·adn no ••duros-, puede dectrse 
que fueron ••s bten ele•entos de la clase aedta qutenes en-
cauzaron dtrectaaente la for•ulacldn oficial del artfculo 
123 pues aqu@llos nt alcanzaban a constttulr organtzaclones 
nacionales, nt contaban con los medios para lograr sus metas 
mas directas. 

QUINTA.- Para la eKpltcactdn del proceso de causactdn -
dtrecta de una ley jurfdtca concreta es prectso llegar al c1 
noctmlento de los antecedentes proptamente jurfdtcos, pues a 
travEs de ellos, se expltca de una manera mis dtrecta su ca~ 
sactdn for•al. 

Es dectr, que st bten es cierto ~ue el artf culo 123 tt~ 
ne causas reales en los fendaenos soctales dtversos, 1• vfa 
formal de su creactdn se debe al proceso jurfdtco propiamen
te dicho. Este an•ltsts es parte del estudio de la Soctolo-
gfa Jurfdlca que ve a este proceso jurfdlco coao un fend•eno 
social dln&mlco. 

SEXTA.- Es muy tmportante tomar en cuenta los modelos -
eKtranjeros que sirvieron de base para la formulacldn del a~ 
tfculo 123: Francia, Bftlgtca, Italia, E.U., Australia y Nue
va Zelandta, pues de ellos procede el planteamiento jurfdlco 
del artfculo 123 sobre asuntos de trabajo. 

Antertor a la Revoluc14n extstteron leyes relattvas al 
trabajo, pero stn conttnuldad progrestva. En la Colonta se -
culdd de ciertas dtspostctones laborales pero la Refor•a LI· 
beral acabG con ellas. 

Antecedentes aucho als directos fueron las leglslacto-
nes locales de los Estados de Jalisco, Yeracruz y Yucat•n 
prtnclpal111ente, que, despub de Iniciada la Revolucfdn, h-
glslaron sobre 111aterta de trabajo. 
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En et Con9re10 de querlt•ro, por G1tf•o, se 11ev4 • c•bo 
et n•cf•lento de1 art,cu1o 123, 1 aGn dentro de ta represent! 
b11fdad parcf•1 de dfcho Congreso en re1acf6n • toda la na--
cf4n, en 11 se percibieron los grupo1 "de avanz•da" y el de -
los conservadores, quienes en for•• dia11ctfca co1abor•ron P! 
ra la creacfSn del artfculo 123. 

SEPTIMA.- Entendemos por comunidad macrosoclal el grupo 
social espont&neo y natural que comprende integralmente a una 
sociedad, en forma mis o menos autosuflcfente, unitaria y or
g&nlca. 

El artfculo 123 s41o hace alusiones Indirectas a la com~ 
nldad Integral, pero Indiscutiblemente que queda referido a -
la comunidad nacional, aunque de hecho el sentido estricto-j~ 
rfdlco, alude al aspecto estatal. Ademls es patente la "falta 
de cu•plf•lento de los postulados constitucionales en las co
munidades rurales lo cual no hace sf no fomentar el lxodo ru-
ral. 

Puede ta•blln hablarse de comunidades especializadas o -
mlcrosoclo14glcas Integradas por grupos de personas que man-
tienen entre sf s61o determinado tiempo de relaciones socia-
les con sentido de unl6n. El artfculo 123, apunta lncfplente
mente a la ••presa comunitaria mediante la partlclpacf6n de • 
los traba]adores en las utilidades de la empresa. Principio • 
que no ha podido ser cu•plldo y que espera verse realizado 
con reformas y sus reglamentos. 

OCTAVA.- Llamamos estratos sociales a los conuuntos de • 
personas que constituyen capas o niveles sociales Jerarquiza
dos entre sf dentro de la comunidad. De estos estratos las 
cl•ses socfales son 1• f6rmula 1fntltlca de la estratfflc•ci4n 
socl•·t total. 

El enfoque del art,culo 123 es de claro reconoci•lento . 
•1 hecho de tas chses socfales 1 busca ponerse a fevor de tu 
cl•ses obreras pero con un• asptraci4n 'de concord1• de el••••• 
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.as que de luche, 

De hecho, la po1tura del art,culo 123 ha dado lugar ••• 
bien 1 un 11e1vt•tento •oderado de retvtndtcact4n popular obr~ 
ra debtdo, ••s que nada a su 1t•ttado alcance de transforma• 
ctGn radtcal de 111 estructuras sochhs del pafs. 

NOVENA.- La tnstttuct4n es una estructura soctal que 
cuenta con los stgutentes elementos: a) fundamentac14n natu
ral y racional¡ b) elemento humano jerarqutzado¡ c) elemento 
formal o normattvo; d) aparato material; e) actividad lnst1· 
tuc1onal; f) functSn soc1a1,efect1va. 

La opos1c14n del artfculo 123 frente a la fam111a es de 
completo reconocimiento y protecc14n a ella: a) Salarlo fam! 
11ar y real¡ b) Reconoct•tento a la autortdad fa•tltar¡ 
c) Protecct4n y pugna por la propiedad patrt•ontal y de la -
vivienda¡ etc. Desconoce, sin embargo, hechos Importantes: -
duplicidad o trtp11ctdad de personas que trabajan en una so
la famtlta; servidumbre domfsttca¡ txodo rural y sus conse-
cuenctas familiares. 

El Estado moderno es de rlg1men de derecho social en el 
cual se busca dar un apoyo a las clases populares como ele-· 
mentas reales preponderantes, constttuyentes del mismo Esta
do. Pero ~1 Estado de Derecho Social admite la revers1bt11·· 
dad de las clase~ populares sobre 11 mismo; en cambio, en el 
Estado Socialista, el Estado pretende 1dent1f1car a dichas -
clases con 81 •1s•o y por ello no da lugar a nuevas liberta
des de asoclact6n popular¡ de ahf el frecuente rlg1men tata~ 
lltarto derivado de un plenteamtento estrtcta•ente socta11s
ta. 

DEClltA,• Todo fen4•eno soctel pertenece a un deter•tna
do sector de fend•enos sociales en donde se produce, en prt
m1ra tnstancta el proceso dtnl•tco de c1u11ctOn soctal. De -
aquf puedo dectrse que el artfculo 123. ha stdo un producto -
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de leth1act4n leborel antecedente y consecuente, y producto de 
esa •ts•a lettslactGn desde e1 •o•ento en que aparecen mod1f! 
cactones a su texto, Por lo tanto, 1a dlnlmtca jurfd1ca del -
artfculo 123 se manlftesta en forma tllmltada. 

La Ley Federal del Trabajo fue un producto aut•ntlco del 
artfculo 123 y ha constituido el medio por el cual Este se 
vierte sobre la realidad social, dejando de ser un conjunto -
de prtnctplos generales, para convertirse en Instrumento pr&~ 
tlco de realizaciones efectivas, al mismo tiempo que fuente -
de nuevas leyes y formulaciones jurfdlcas: (ejemplo: los con· 
tratos leyes y los contratos colectivos de trabajo), 

Al prevalecer la Ley Federal del Trabajo, la 1 egl s lacl 6n 1!. 
boral de los Estados ha venido a quedar con car&cter supleto
rio. 

DECIMAPRIMERA.- La jurisprudencia es un fenGmeno social 
por el cual se manlftestan las decisiones de los tribunales -
en. vistas a la lnterpretac1dn de la ley y su apllcacldn con
secuente en la sociedad. En ella se encarna gran parte de la 
d1nlmlca jurfdlca -y aOn de la no jurfdlca del artfculo 123. 

La costumbre y el uso en esta materia son las repeticio
nes uniformes de las prlctlcas que vengan a Interpretar las 
cl&usulas de los contratos o a r~formar y completar las de-

mis fuentes formales del derecho de trabajo, en beneficio de 
los trabajadores. Sin embargo, tienen de hecho poca funclon!. 
lld~d en la dlnlmlca jurfd1ca del .•~tfculo 123. 

Las reformas habidas al teKto del artfculo 123 marcan: 

a) Tendencia a la centrallzacldn de control estatal, 

b) Tendencia a hacer •Is efectivas ciertas disposiciones 
aGn a pesar de le posible l•proptedad jurfdlca de la refor•a 
o de le posible vlolentact6n al cumplimiento espontaneo y al 
ortgen poP.ular que pudtera pensarse tiene esta .. regheenta--
:cf6o. 
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c) Conucuente•ente, tendench 1 d1r ••1or 1po10 1 lo ad.• 
mtntstr1ttvo burucr•ttco que 1 lo e•anado dtrectamente de la • 
opinl6n pGbllca popular¡ 1 de ahf, hactala plantftcact6n esta· 
tal. 

DECIMASEGUNDA.· Dentro· de la dtnlmtca soctal puede habla~ 
se en parttcular de la movlltdad soctal¡ de los procesos soct~ 
les econ6mtcos, po1fttcos y cultura1es¡ y de la evolucl6n SO·· 

eta l. 

a) Por movilidad soctal se enttende toda transtct6n de un 
Individuo, objeto o valor soc11l, de una poslci6n dentro de 
las estructur1s sociales, a otra. Hay dos tipos: la horizontal 
y la vertlc1l¡ la prtmera apunta mis bten a un cambio de fun-
ci6n, la segunda, a un cambio de ringo o' estrato. 

b) Por proceso socl1l se entiende a aquel cambio que en-
trafta un& serle de c1~blos const1ntes que se producen de una • 
manera definida, de acuerdo con eierta funcion1ltdad. 

c) La evoluci6n soci1l es el fen6meno dlnamico, resultan· 
te de toda 11 transformaci6n soci1l. El estudio de la evolu--
cl6n no impltca necesari1mente realizaci6n de estudios de fil~ 
soffa de la historia. Socio16gicamnnte consiste en e1 an811sis 
de' cambio como cristalizaci6n, regres16n, reforma o revotu--
ci6n de la vida social Integral. 

DECIMATERCERA.- En el sentido predominante de los proce-
sos econ6mlcos propugnados por e1 artfculo 123 existe una esp~ 

cial concepci6n hacia una economfa humana. Se hace resaltar el 
proceso de la dlstrlbuct6n 1 del consumo sobre el de la produs. 
cl6n mlsm1 aGn dentro de 11s Oltim1s reformas. Interesa mas el 
hombre que la produccl6n misma. Podemos decir que ha existido 
una tendencia mis o menos •arc1da hacta el mayor cumplimiento 
del 1rtfculo !23 1 p1rale1amente a esa tendencia podemos afir
mar que el crecimiento econ6mico del pafs ha tdo en aumento 
con;iderable. 
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Cree•os por otra parte, que el desarrollo econd•fco que -
se puede realizar dentro de los marcos del artfculo 123 es In
suficiente para alcanzar las metas deseadas de Justicia social. 
Para ello pensamos deberln hacerse planteamientos de cambios -
radicales en las estructuras econ6micas del pafs, no planteadas 
en el actual artfculo 123. 

DECIMACUARTA.- En el proceso polftico de la constituci6n 
estatal, el artfculo 123 es un factor vivo que da personalidad 
propia a nuestro pafs. Respecto a la acci6n gubernamental, el 
artfculo 123 contribuye a dar fuerza a la tendencia centralis
ta del Estado Mexicano, al mismo tiempo que a una presidencia
lista. 

El incumplimiento virtual del artfculo 123 seguirl exis-
tiendo •ientras una mayorfa de la poblaci6n mexicana sea anal
fabeta funci~nal. Unido a lo anterior estl el estancamiento 
del proceso de cultura popular, el desarrollo de la ciencia y 
la tlcnica. 

El efecto de la vitalidad del artfculo 123 llevado a la -
practica, ha sido paralelo a un enfriamiento de la vida reli-
giosa. 

El artfculo 123 participa como actor en el desarrollo ev~ 
lucionista de Mlxico; pero la revoluci6n nuevamente esta por -
hacerse, ya que la de 1910 se qued6 mis bien en reforma. Enton 
ces, el artfculo 123 tendr( que sufrir una total reestructura
ci6n para que, acorde al momento hist6rico, contribuya a la 
nueva dinlmica social. 
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