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Introducción 

No obstante que el Derecho del Trabajo por su origen, 

historia y finalidad es un derecho que surge con el propósito 

perfectamente definido de proteger a una clase determinada de 

l::. ::ociedad, éRtn Af;, a la clase trabajadora, propugnando por 

condiciones de trabajo dignas, salario remunerador y por los 

derechos del trabajador de ejercer su acci6n econ6mica

pol1tica-social a través de instrumentos tales como la 

huelga, con el fin de atemperar la condición de desventaja del 

trabajo frente al capital, la realidad actual nos muestra que 

una de las ramas jur1dicas que mAs ha ido perdiendo el rumbo 

en nuestro pa1s es el Derecho del Trabajo. 

Esto da como resultado que los trabajadores mexicanos 

pierden d1a con d1a fuerza tanto en lo que respecta a sus 

expectativas de una vida digna para su propia persona y su 

familia, como en un aspecto colectivo, ya que al no existir en 

México una legitima representación sindical que vele por sus 

intereses tanto frente a los patrones como frente al Estado, el 

obrPrn AA ve imposibilitado de lograr que se le dé al trabajo 

su verdadero y alt1simo valor dentro de un sistema capitalista 

(o de libre mercado) de producción. 

Es por ello que el Derecho del Trabajo resulta un derecho 

fundamentalmente injusto para aquéllos por y para los que 

originalmente fué creado: los trabajadores. Y. si bien es 

cierto que ningún sistema jur1dico c:.tá cY.cnto de li\l)Unas e 

imperfecciones, es necesario que el Derecho del Trabajo vuelva 

a ser un instrumento tanto de protección como de presión al 

servicio de los trabajadores para alcanzar el fin último de 

esta rama del Derecho: La Justicia Social. 
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CAPITULO PRIMERO 

l QUE ES LA JUSTICIA ? 



l.. l. Problemas ™ ru: presentan R§.U §.!! ~6fu. 

Uno de los conceptos jur1dicos-filos6ficos que ha sido motivo del 

mayor número de discusiones y controversias a lo largo de la 

historia es el de la justicia, ya que cada individuo tiene un 

concepto de lo qua aG ju~to y de lo que no lo es, e inclusive 

algunos autores l.legan a hablar de que existe un instinto de 

justicia en cada persona, aunque concordamos con el maestro Emil 

Brunner en el sentido que "en todo hombre vive un sentimiento de 

lo justo y de lo injusto, e incluso se habla de un instinto de 

justicia, pero l.os instintos pertenecen a la esfera de la 

naturaleza y el sentido de lo justo y de lo injusto pertenece al 

reino del esp1ritu" . 1 

Entonces, si bien no podemos hablar de un "instinto de justicia", 

esto no excluye que cada hombre tenga un sentido sobre lo justo, 

y como consecuencia l6gica, sobre lo injusto, pero el hombre no 

?:'"?fi.,.rP eRte sentido de justicia (o falta de ella) a su propia 

individualidad, sino frente a una colectividad en la que esa 

individualidad se desarrolla, ya que "con el vocablo justicia no 

s6lo se designa una voluntad humana, una intenci6n, una virtud 

(ésto es, que se trata de algo moralmente bueno•), sino tambien 

de relaciones, estructuras a in5titucicncs creadas por el hombre. 

Es por ésto que la justicia no tiene que ver con la persona como 

1. Brunner, EmU. La Justicia, doctrina de las leyes fundamentales del orden 

social. Centra de Estudias F'Uosóficas UNAM. México 1961. p. 10. 
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tal, sino con la persona en referencia a "alqo11 , a un campo 

material qua no es persona. Es por ello que en virtud de la idea 

de justicia el hombre se ve inserto en un orden11 •
2 

El hombre, segün lo que se expone anteriormente, para poder hacer 

referencia a la justicia, debe es~o~ situ~do ~n un orden, pero es 

aqut donde surgir!a la pregunta ¿qud debemos entender por orden? 

En este caso, sostenemos que l6gicamente se hace referencia a un 

orden jur1dico, a la existencia de un Estado y consecuentemente, 

a la presencia de un poder püblico legalmente constituido. Es por 

ello que no se puede realizar ni cumplir ni entender el sentido 

de la palabra justo sin la relación con un orden originario 

dotado de un Derecho. Y. aqu1 surgir1a un nuevo problema con 

respecto a la justicia, a saber, la relación existente entre 

justicia y derecho. 

A este respecto, el maestro Jorge del Vecchio sostiene que "si 

son numerosas y graves, como ~:: !::5.~~ notorio, las disputas en 

torno al concepto de Deracho, aun son mayores l.as dudas y las 

discusiones en torno al de la Justicia; pues una veces se toma 

como sin6nima o equivalente del primero, y otras veces se le 

invoca como cosa distinta y superior a dicho concepto. En cierto 

aspecto se hace consistir a la Justicia en la conformidad con una 

ley; mAs de otra parte, sin embargo, se afirma que la Ley debe 

2. !bid. p.p. 23, 24. 



ser conforme a la Justicia". 

Nosotros por nuestra parte consideramos que la justicia es un 

valor jur1dico, el cual debe tener presente el poder legislativo 

al elaborar las leyes, el poder judicial al aplicar e interpretar 

las leyes (de ah1 la expresión 'impartir justicia') y el poder 

ejecutivo al ejecutar dichas leyes. Inclusiva, podrtamoR ~finri~r 

que es el valor jur1dico por excelencia y principal, con un 

caracter eminentemente ético, aunque como ya hab1amos mencionado 

con anterioridad no pertenece a la ética de una persona, sino a 

la ética de las ordenaciones e instituciones, ya que es aqu1 

donde es el principio último y supremo. 

Y si bien la justicia es un valor jur!dico, también creemos que 

es un fin propic del Derecho, ya que no podemos concebir un orden 

jur1dico en el cual las leyes no sean creadas, aplicadas, 

interpretadas y ejecutadas sino es teniendo como fin último el de 

loqrar que la justicia se realice. 

Es aqu! donde llegamos al verdadero problema para definir la 

justicia. Hemos establecido que cada hombre por el hecho de serlo 

tiene un concepto propio sobre lo justo y lo injusto; que es~ 

sentimiento de justicia siempre se refiere a "algo" externo al 

hombre (ésto es, al orden jur1dico-social donde se desenvuelve); 

que en ese orden hay un sistema de normas juridicas heterónomas 

3. Vecchio, Gtorgio deL La Justicia. Centro Editorial de Góngora. Madrid 1925. 

p. 1. 



bilaterales, coercibles y externas, que conocemos como Derecho; 

que se tienden a confundir los términos Justicia y Derecho, 

siendo nuestro criterio que la justicia es al mismo tiempo el 

vñlor jur!dicc pe:- c::cclcnci¡¡ y un rln propio del mismo Derecho. 

Todo esto nos lleva a afirmar que la justicia es uno de los 

problemas medulares del Derecho y de la existencia misma del 

hombre. Ahora nos queda tratar de definir (con la subjetividad 

que lleva impl1cita toda definición) qué es la justicia, aunque 

con la previsión de que inclusive Kelsen sostuvo la dificultad de 

definirla, !::Ci'\alando que "en realidad, yo no se si pueda decir 

que es la justicia, la justicia absoluta, este hermoso suefio de 

la humanidad. Debo conformarme con la justicia relativa, puedo 

decir únicamente lo que para m1 es la justicia". ' 

Si bien es cierto que hubo varias culturas que alcanzaron grandes 

niveles de civilizaci6n y conocimiento antes del florecimiento de 

la cultura helénica (el caso de Mesopotamia, Egipto o China), no 

es sino hasta el nacimiento de la civilización griega que se 

empieza a desarrollar lo que hoy conocemos como el pensamiento 

occidental. 

14. Kelsen, Hans. lQué es la Justicia? Distribuciones Fontamara, 5. A. México, 

D.F. 1991. p. Bt1. 
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En este contexto y referido a nuestro tema de la justicia, 

tenemos en Plat6n 427-347 a.c. ) al filósofo hondamente 

preocupado por la idea de la justicia. Para él, las ideas son 

entidades que se encuentran en otro mundo, result~ndo inaccesi

bles para el hombre, ya que éste se encuentra preso de sus 

sentidos. 

La idea fundamental., que da validez a las demás ideas que se 

encuentran subordinadas a ella, es la idea del bien, que encierra 

en si misma la idea de justicia, coincidiendo entonces la idea 

qué es la justicia con la idea de qué es lo bueno. Sin embargo, 

Plat6n mismo declara que no puede existir una definición del bien 

absoluto sino tan solo una especie de visión del mismo a través 

de una vivencia m1stica que sólo logran aquellos que gozan de la 

gracia divina. Es por ello que no se puede dar ninguna respuesta 

al problema de la justicia, yd qu~ ~ot.<i e::: ..:r:. !?'!l"."r""t-o que dios 

conf1a a muy pocos elegidos y no puede ser transmitida a los 

demi§s. 

Plat6n, por otro 1ado, sostiene que ünicamcnte el justo es feliz, 

ya que se conduce legalmente; y el injusto, puesto que actua 

ilegalmente, es infeliz. Es por ello que el gobierno tiene el 

derecho de difundir entre los ciudadanos por todos los medios 

posibles, la doctrina de que el hombre justo es feliz y el 

injusto desgraciado, aün cuando esta afirmación sea falsa, ya que 



es una mentira necesaria, pues garantiza la obediencia de la le.y. 

Entonces, la justicia es una virtud que armoniza y riqe tanto el 

obrar de los particulares, como el de las multitudes reunidas, 

asignando a cada facultad o energla su verdadera dirección y sus 

propios limites. Es el principio sobre el cual está fundado el 

Estado perfecto, consistiendo en el deber universal segOn el cual 

cada individuo debe ejercer una sola funci6n (áquella para la 

cual la naturaleza le di6 mayor aptitud: los magistrados deben 

legislar y regir con prudencia y sabiduria; los ejecutores 

armados deben obedecer fielmente a los magistrados y hacer 

cumplir con for~al~z~ l~q normas; y los artesanos o productores 

deben mantenerse con templanza y discreción en su :l;:;.!::cr de 

suministrar los bienes a la ciudad)-

Por lo tanto, es la justicia la virtud fundamental de la cual se 

derivan las demás virtudes, pues constituye el principio arm6nico 

ordenador de éstas que deter~ina el campo de acción de c~da una 

de las demás virtudes: de la prudencia o de la sabiduría para el 

intelecto; de la fortaleza o valor para la voluntad y de la 

templanza para los apetitos y tendencias. 

Y si bien hablamos de lo que es la justicia para Plat6n, quedarla 

quizás pendiente hablar del pensamiento de S6crates, considerado 

el maestro de Platón, aunque es a través de éste O.ltimo que 



conocemos el pensamiento socrático. 

En el ~6n Q. ll ~ gg,l ciudndano, Platón nos presenta a 

S6crates, ya condenado a muerte por corromper a la juventud, que 

se ve ante la posibilidad üe lihr~r=c de su pena a través de una 

huida que le propone un disc1pulo suyo, Crit6n, a cuyo 

ofrecimiento S6crates contesta con una negativa, ya que 'lo ünico 

7 

que nos importa debe ser lo que diga aquel que conoce lo justo y 

lo injusto; y tal vez no es otro que la verdad •.. el principio de 

lo que importa no es el vivir sino el vivir bien ... y el vivir 

bien no es otra cosa que vivir con arreglo a la probidad y a la 

justicia. 115 

Luego, Sócrates expone las razones del por qué independientemente 

de que su sentencia sea justa o injusta el no puede contrariarla, 

ya que aunque sea injusta nunca se debe devolver injusticia por 

injusticia, ya qut:! las o:!z:.:::.:: l""YP~ que hoy lo condenan sin 

raz6n, son las leyes que han regido todas las actividades de 

Sócrates desde su nacimiento. Y si él alguna vez consider6 a 

estas leyes como injusta::;, podrla haber abandonado Atenas y 

emigrar a otra parte, ya que no ser1a posible que el Estado 

subsistiera cuando sus sentencias no tienen fu~rza algun~, por lo 

que si Sócrates llegase a aceptar la huida no seria más que huir 

como "el más vil esclavo, contra los pactos y compromisos que 

5. Platón. Critón o el deber del ciudadano. 14a. edición. Espasa Calpe Mexica

na. México, O.F. 1093. p. 120-127. 
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hab1a contraido de vivir bajo nuestro régimen (refiriéndose 

obviamente al régimen ateniense *)". 6 

otro filósofo griego muy preocupado con el problema de la 

justicia es Aristóteles (384 - 322 a.c.) quien fundamenta todo 

derecho humano en un derecho divino, originario, creador de toda 

legislación y jurisprudencia humana. Para él, la justicia es la 

expresión de virtud total o perfecta, la cual consiste en una 

medida de proporcionalidad de los actos; es decir, la medida que 

representa el medio equidistante entre lo mucho (o el exceso)y lo 

poco (el defecto). Es al señalar que debe encontrarse tal medida 

en toda virtud (consistente siempre en un 11 justo medio") que se 

deduce que la justicia, genéricamente entendida, comprende y 

abarca en si todas las virtudes. 

Sin embargo, si bien podemos considerar a la justicia en general 

como virtud total o perfecta, Aristóteles al hablar de justicia 

juridico-politica habla de las siguiente clases de justicia: 

A) Justicia distributiva.- Consiste en el reparto de honores y de 

los bienes públicos y que apunta a que cada asociado reciba de 

esos bienes y honores la porción adecuada a sus méritos, con lo 

cual afirma el principio de igualdad, pues tal principio seria 

violado si se diera trato igual a personas con méritos 

desiguales. 

B) .Justicia sinalagmática o emparejadora.- Es la que regula las 

6. !bid. p.p. 123 0 144. 



relaciones entre términos intercambiables y se hace consistir en 

un principio de igualdad, subdividiéndose en: 

!.} con=utc.tiw!.- J\plic~blc .::i la::> relacionBs voluntarias da 

cambio, requiriendo que haya igualdad entre lo que se da 

(prestación) y lo que se recibe (contraprestación). 

2) Justicia judicial.- Aplicable a las violaciones, exigiendo que 

haya paridad entre el dan.o (delito) y la reparación de éste 

(pena). 

La influencia innegable del sistema jurídico romano en todas las 

legislaciones modernas hace imprescindible la referencia al 

Derecho romano cuando se pretende hacer un trabajo sobre 

tema de especial importancia,. ya que mucha gente tiene como 

concepto de justicia la definición que hace Ulpiano en el Digesto 

sobre la misma, a saber, 'juRtitia ~ ~ Qt ~ 

~ iY..a 1lYllll9 ~ tribuere' (justicia es la voluntad 

firme y continuada de dar a cada quien lo suyo) 7
• 

Analizando esta definici6n, podemos decir que para que un acto 

merezca el calificativo de justo no basta con que lo sea, en 

efecto, en un momento dado, sino que necesita conformar su 

7. Citada par Morlneau lduarte, Martha y Ramán Iglesias. Derecho Romano. Edltf!_ 

rial Harta. México, O. F. 1987. p. 27. 
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conducta al derecho sin rebeld1a. Es decir, la justicia es una 

cualidad que se debe prolongar en el tiempo con un carácter 

continuo y no consistir en una mera situación de carácter aislado 

o especial. 

A esta definición, que como ya dijimos es quizás la más socorrida 

cuando se hace la pregunta qué es la justicia, Cicerón le da una 

interpretación especial., senalando que la justicia es algo que 

debe realizarse en la sociedad humana, y consiste en atribuir a 

cada uno lo suyo, aplicándose también a la distribución, de modo 

que cada cual reciba lo que corresponde a su mérito o dignidad, 

coincidiendo con el principio de equidad. 

De aqu1 podemos afirmar que para los romanos, la noción de 

justicia envuelve dos ideas en cuanto a la voluntad ya que ésta 

debe ser constante, decidida, firme e inalterable, asi como 

perpetua (ésto es, que sea de ayer, de hoy, de mana na y de 

siempre). Es por ello que ciertos tratadistas consideran que la 

noción romana de justicia sólo puede convenir a la justicia 

considerada como una virtud del alma, pero no a la justicia 

externa, ya que ésta consiste en la conformidad del acto con la 

ley, fijándose por lo tanto más en los actos (o resultados) que 

en la intención (o voluntad). Es por ello que sostenemos que la 

Justicia en el Derecho Romano no es creadora, ni fuente por si de 

la que directamente emanen normas jur1dicas, sino simplemente 



p~ut~ de juicio p~ra discernir el car~ctar justo o injusto de una 

norma de derecho, diferenciando entonces los jurisconsultos 

romanos lo que se conoce como ~ .iluL.. el Derecho perfecto, 

armonizado con los postulados de la Justicia, y el iIDi in.i.wlYm.... 

que es incompatible con estos dictados, quedando en un punto 

intermedio el i1l§ ~, que sin ser totalmente adverso a la 

justicia, se preocupa ~ucho por ella. 8 

Finalmente, podemos sen.alar que del concepto justicia y del 

concepto .il.1§. (derecho, que para Celso no es otra cosa que 1101 

arte de lo bueno y lo equitativo") derivan los praecepta ~ o 

preceptos jurídicos, que en forma general expresan los deberes 

~~ ~l ~PrPc~n ohjAtivo impone siempre a los seres humanos: 

a) Vivir honestamente (~ ~) . 

b) No dallar a otro (ll.l.l;&J;:J¡m Il2Jl ~) • 

e) Dar a cada quien lo suyo (Jilll!Jll ~ ~) 

De lo anterior, solo nos resta agregar que para los romanos la 

relación entre derecho y justicia es muy estrecha, ya qua al iY2. 

tiende a la realización de la ~ y el objeto de la ~ 

es el propio .il.ui..s.9 

8. Petit, Eugene. Tratado elemental de Derecho Romano. Editorial Epoca. Méxi

co, O. F. 1984. p.p. 19, 21. 

9. Morineau Iduarte, Martha y Otro. Ob. Cit. pp. 27, 2B. 



12 

1.4 ~~fil] l~ .f:i.J.QS.f1.a cristiana. 

De todas las religiones del mundo, quizás sea la cristiana la que 

con mé.s profundidad y recurrencia se ha cuestionado sobre el 

significado, alcance y funci6n de la justicia. Y es fé.cil 

comprender que el hombre, al creer en la existencia de un Dios, 

debe creer en la existencia de una justicia absoluta, aunque "es 

incapaz de comprenderla o sea, de precisarla conceptualmente" •10 

Ya JesCls proclamaba una nueva y verdadera justicia, que no es 

otra cosa que el principio del amor, en donde el mal no debe 

pagarse con el mal, sino con el bien, pero esta justicia está más 

allá de toda realidad social, ya que el amor que la constituye no 

es el sentimiento humano que llamamos amor, ya que el que sigue a 

JesO.s, en busca de alcanzar el Reino de Dios, ndebe abandonar su 

casa y sus propiedades, padres, hermanos, mujer e hijo". 11 

Y si bien son muchos los tratadistas cristianos que han escrito 

sobre la justicia, son San Agustin de Hipona y Santo Tomás de 

Aquino quienGS dcc~rrollan mejor el tema. 

Es con la obra de San Agustln que muchos consideran que se seftala 

el fin de la cultura antigila y el inicio de la era de la 

cristiandad. Para él, s6lo existe un Dios, que es el origen 

del ser y del bien, pero jamás del no ser y del mal, y es por 

ello que el hombre sin la gracia de dios no puede hacer otra cosa 

10. Kelsen, Hans. Ob. Cit. p. J6. 

11. Lucas citado por Hans Kelsen. Ibid. p. 43. 
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más que e1 ma1 y cuando un hombre es virtuoso, es porque Dios se 

lo permite. 12 

Es por ello que para San Agustln la justicia no es sino el amor 

del sumo bien (o de Dios), siendo la encargada de atribuir a cada 

cosa el propio grado de dignidad, por lo que engendra en el 

hombre un cierto orden en el que se encuentra sometido a Dios en 

alma y cuerpo, señalando entonces este mismo orden en todos los 

asunto~ huma.nos. 

La justicia, entonces, es un ideal para el Derecho. La justicia 

es equidad y la equidad implica cierta íqualdad (aequitas deriva 

de aequalitas) , que consiste en atribuir a cada quien lo suyo, 

pero al no ser iguales las cosas, no se les puede igualar y por 

justicia debe operar con medidas de equivalencia o z:ca, 

apreciar las equivalencias que puede haber entre cosas 

desiguales). 

Los intentos por conciliar el mundo cristiano con el mundo pagano 

culminan con santo Tom~s de Aquino, que en su obra establece las 

bases de lo que debe ser el Orden Cristiano, orden que cuenta con 

lo que establece la Sagrada Biblia y los Santos Padres, as1 como 

lo que la sabidur1a antigila establece con sus grandes filósofos, 

especialmente Aristóteles. 

Para él, el hombre es una criatura de Dios y ésto es lo que lo 

12. Zea, Leopoldo. Introducción a la Filosof[a. 9a. Edición UNAM. México. -

0.F. 1983 pp. 161-168. 



hace vaier, ya que todo lo hecho por Dios es necesariamente bueno 

y valioso. Asimismo, el hombre necesita de un orden social que 1o 

rija, porque es un ente social por naturaleza y para vivir en 

sociedad se necesita de un principio social que rija et t;sta; y 

este principio directo lo ha establecido Dios. El poder temporal, 

entonces, al igual que el espiritual, ha sido instituido por 

Dios, porque El es la Suprema razon del universo. 

Y dentro de este orden, existe la justicia no solo como una 

virtud general, sino también en sentido estricto como medida y 

criterio para el Derecho. La justicia tiene como fin propio el 

ordenar al hombre en sus relaciones con los demás, puesto que 

implica cierta igualdad, como lo demuestra su propio nombre, pues 

se dice que se ajustan las cosas que se igualan y la igualdad es 

con otro. En tal virtud, consiste en dar o atribuir a cada uno lo 

suyo segun una igualddd pL'OJ;Jun;lot1al, 

cuanto les est~ subordin~do o atribuido por sus fines, seg6n lo 

trazado por Dios a sus criaturas. 

1.5 LA ~ ~ ª1 pensamiento renacentista. 

Se conoce como Renacimiento a las profundas transformaciones que 

se produjeron en la vida social, intelectual y artística de 

Europa en los anos que van de las postrlmer!as del siglo XV al 
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siglo XVII y consiste en una nueva y creciente estimación de la 

cultura griega clásica. Podemos decir, siguiendo a Ortega y 

Gasset, que la palabra renacimiento tiene el sentido de volver a 

nacer en esta cultura, 13 buscando las bases para el 

establecimiento de un nuevo y mejor mundo. 

En este contexto encontrar1amos a Nicolás Maquiavelo (1469-1527), 

que con su libro E.l ~ di6 una nueva concepción de lo que 

debe ser el gobernante, ya que para ~l cualquier procedimiento de 

gobierno es aceptable, con tal de lograr una marcha correcta de 

los estados. Es por ello que aunque Maquiavelo en esta obra no 

hace referencia expresa a la justicia, podemos inferir que la 

única justicia que existe es la que el gobernante considere 

necesaria para el buen funcionamiento del Estado,ya que inclusive 

"Un príncipe no debe. temer, pues, a la infamia ajena a la 

crueldad cuando necesita de ella para tener unidos a sus 

gobernados e impedirles faltar a la fé que le deben porque ••• los 

castigos que dimanan del principe no ofenden mAs que a un 

particular." 14 

Sin embarqo, podríamos afirmar que en esta época renace la teoria 

aristotélico-tomista de la justicia. Tenemos entonces que para 

13. Citado por Leopoldo Zea. Ob. Cit. p. 19t •• 

14. Maquiavelo, íHc::olás. El Príncipe. Vlgésimotercera edlc::lón. Espasa Calpe 

Mexicana. r-1.É:!xlco, D.F. 1988. p. 81. 
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Francisco de Victoria (m. en 1546) lo justo es lo igual y es por 

ello que se dice ya está justo, ya viene juRto o c~t5 ~justado o 

por igual viene. 

Francisco suárez (1548-1617) por su parte sostiene que si la 

justicia en el sentido estricto jur!dico es dar a otro lo suyo, 

implica la alteridad, por lo que no cabe hablar de justicia 

respecto a uno mismo, ya que la justicia siempre se refiere al 

derecho de otro que puede reclamarlo imponerlo. La justicia 

legal se entiende entonces como término medio o proporci6n 

constitutiva de toda virtud, y como suma y compendio de todas las 

virtudes particulares, quedando un tercer sentido 

jur1dico-pol1tico relacionado con lo relativo al bien coman, con 

lo que debe ser considerado como suyo propio de 1-" ~'='!!!'.!nid:::.~ e 

sociedad politica, cuya realización esta encomendada al Estado. 

Por tllti!tJ.o, podemos decir que para Hugo Grocio (1583-1645), que 

es el que viene a dar finalmente una independencia al Derecho 

natural con respecto a la Teolog!a, la justicia no es otra cosa 

que la equivalencia o proporcionalidad en los cambios y en la 

distribución. 
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1.6 ~ Enciclopedismo ~ .lS Revolu_g_i6n Francesa. 

si bien el Renacimiento dio al hombre nuevos conocimientos sobre 

st. mismo, consideramos que no es sino hasta la Revolución France

sa y su fundamento filosófico (que conocemos como Enciclopcdis~o) 

que esta nueva concepción alcanza plena vigencia. Ya desde el si

glo XVII, Renato Descartes (1596-1650) nos hablaba de que la úni

ca manera de poner fin a las desiqualdades y las miserias que es

tas provocan era rompiendo con el mundo circunstancial, acciden

tal, que establece estas desigualdades; rompiendo con el pasado y 

la sociedad dada; rompiendo con lo hecho por otros, a reserva de 

hacer un nuevo mundo. Y este mundo, para ser plenamente nuevo y 

sin prejuicios, deber1a ser creado por la razón que une al 

igualar, no habiendo en la creación de este mundo una meta, sino 

tJllA solamente estará. pleno de futuro, un futuro sin fin; futuro 

que habrá de expresarse en una nueva palabra, s1mbolo u~ to~ü l~ 

modernidad: el progreso. 15 

Es con esta nueva concepción del hombre que busca un constante 

progresar que en el a.XVIII aparecen en Europa, principalmente en 

Francia, una ~aric de e~critores a los que se les llamó filósofos 

(entre los que contamos a Montesquieu, Voltaire y Rousseau) y 

economistas (Quesnay y Gournay, as1 como el inglés Adam Smith). 

Los filósofos son reformadores pol1tico-sociales, que critican la 

desigualdad social, la monarqu1a absoluta, la intolerancia 

religiosa y la censura para las manifestaciones intelectuales, y 

15.. Zea, Leopoldo .. Ob .. Cit. p. 194 .. 
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propugnaron por nuevas formas de organización social y politica. 

Montesquieu (1698-1755)se ocupa en su obra preferentemente de los 

problemas referentes a la naturaleza y al funcionamiento de las 

instituciones pol1ticas, afirmando que la concentración de 

poderes en manos de un solo hombre o Asamblea, favorece al 

despotismo, por lo que para evitar que este hombre o asamblea 

actuen mal, deben separarse las funciones esenciales de gobierno 

(esto es: legislar, ejecutar y juzgar) atribuyéndolas a tres 

poderes distintos (legislativo, ejecutivo y judicial), que se 

vigilar1an rec1procamente y asi funcionaria adecuadamente el 

Estado. 

Voltaire (1694-1778) también ataca fervientemente el despotismo 

re.clamando la supresión de privilegios, de la censura y de la 

arbitrariedad, ya que aunque es partidario de la monarquía, 

considera que ésta deber ser limitada por los derechos de los 

ciudadanos, esclarecida por las luces de la razón y fecundada por 

una amplia tolerancia religiosa. 

Sin embargo, no es hasta que aparece Juan Jacobo Rousseau 

(1712-1778) que este nuevo pensamiento alcanza su verdadera y 

relevante importancia en la historia moderna de la humanidad. En 

su obra ºll ~ ~" sostiene la idea de que los hombres 

en el estado de naturaleza,disfrutaban de iguales derechos y 

vivlan en plena libertad, pero pasan a un estado de sociedad por 

medio de un acuerdo en el que todos participan por igual, que él 
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denomina 'contrato social', origen de ia ~cciedad y el gobierno. 

En consecuencia, todos los hombres deben de ser iguales y, si 

bien delegan en algunos la función de gobernar, la fuente de la 

autoridad pol1tica y de la soberan1a es el pueblo, afirmando 

entonces Rousseau l.os principios de la igualdad social. y de la 

soberan1a popular, con su l.6gica consecuencia de la repO.blica 

democrática como forma de gobierno. 

En cuanto a la justicia, Rousseau nos dice que "lo que es bueno y 

conforme al orden, lo es por la naturaleza de las cosas e 

independientemente de las condiciones humanas. Toda justicia 

procede de Dios, El es su 6nica fuente; pero si nosotros 

supiéramos recibirla de tan d.li:..::., ~o t:Andr1amos necesidad de 

gobierno ni de 1eyes. Sin duda existe una justicia universal 

emanada de la raz6n, pero ésta, para ser admitida, debe ser 

reciproca. Considerando humanamente las cosas, a falta de sanción 

institutiva, las leyes de la justicia son vanas entre los 

hombres; ellas hacen el bien al malvado y el. t::.::ll del justo, 

cuando éste las observa con todo el mundo sin que nadie cumpla 

con él. Es preciso, pues, convenciones y leyes que unan y 

relacionen los derechos y deberes y encaminen la justicia a sus 

fines". 16 

Esto resulta cierto en el estado civil, en el que todos los 

16. Rausaeau, .Juan Jacabo. El Contrato Social. Cuarta Edic:1.ón UNAM. México, 

D. F. 1984. p. 46. 
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derechos estan determinados por la ley, pudiendo agregar que para 

Rousseau el primer sentimiento de justicia no le viene al hombre 

de lo que él debe, sino d~ lo que le e~ dAbido y su contenido es 

una especie de principio de reciprocidad, en tanto que consiste 

en que el hombre obre como si fuese otro. 

Todas estas ideas servir1an de fundamento filos6fico para que en 

1789 estallara una revolución en Francia, con la cual se 

establecieron nuevas formas de organización pol1tica, social y 

económica, dando como resultado un nuevo régimen que sustituyó al 

denominado antiguo régimen. El 4 de agosto de ese año, los 

constituyentes reunidos en la Asamblea Nacional, declaran la 

injusticia de derechos adquiridos en tiempos de ignorancia y de 

tinieblas y declaran la destrucci6n del régimen feudal, 

abocándose tml.uHC~<: 1:::. !'..ei'!",!"'hl "'"' a la tarea de formular los 

principios fundamentales del nuevo régimen, que fueron 

consignados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

ciudadano, que en ~u articulo I establece que 'Los hombres nacen 

y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones so

ciales no pueden fundarse mAs que en la utilid~d común'. En su 

articulo IV se señala que 'la libertad consiste en poder hacer 

lo que no da~e a otro. De aqui que el ejercicio de los derechos 

naturales del hombre no tenga más limite que los que aseguren 

a los otros miembros de la sociedad el goce de esos 
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mismos derechos'; agregando en el articulo V que 'la ley •.• debe 

ser la misma para todos, tanto para proteger como para castigar. 

Siendo todos los ciudadanos iguales ante ella, son igu.::l:ente 

admisibles, a todas las dignidades, puestos y empleos püblicos, 

seg<in su capacidad, y sin otras distinciones que las de sus 

virtudes y defectos."17 

Es por ello que se dice que a partir de este documento quedan 

para siempre plasmados los derechos naturales, inalineables y 

sagrados del hombre; a saber, la libertad, la igualdad (que 

nosotros entenderiamos como justicia), la propiedad, la seguridad 

y la resistencia a la opresión, que son derechos universales, 

inviolables e imprescriptibles de todo hombre. 

Mientras en Francia surgia con gran fuerza la filosof 1a 

enciclopedista, en el resto de Europa hacia finales del 

Siglo XVIII y todo el siglo XIX surgieron grandes figuras del 

pensamiento que también analizaron lo que es la justicia. 

David Hume (1711-1776) considera que la justicia se funda en una 

especie de convenci6n que consiste en que cada acto singular es 

realizado con la expectativa de que otros realizar&n lo mismo y 

17. Tomada del libra de Osear Secca Ellauri y Pedro Daniel Baridan. Historia 

Universal. (Epoca Contemporánea) Duodécima Edición. Editorial Kapelusz. 

Buenas Aires, 1972. pp. 27-30. 



22 

con el sentido de que ese apoyo por todos es el factor decisivo 

al eleC,,ir tal conducta. 

Emmanuel Kant (1724-1804) nos dice que la idea de igualdad se 

proyecta sobre la de libertad, como igualdad en la libertad (que 

es la independencia de la imposici6n del arbitrio ajeno), en 

tanto que puede coexistir con la libertad de cada uno seg1ln una 

ley general. Es en este sentido de axiolog1a jur1dica que la 

ic¡ualdad consiste en que uno no puede ser ligado por otro sino en 

aquello para lo cual uno puede ser ligado reciprocamente. 

Para el autor de ~ ~ ~ ~ ~ .Ll2 ~ Cesare Beccaria 

(1738-1794), la justicia es la voluntad de convivir con los 

pr6j irnos de modo que todos tengamos dignidad de hombres, y como 

vol-.;.rrt:.;;..::! :::::r:.:::::t.:='.!o::tcr~ t!<? ,,,..l'lo ci udAd de los pares, de una 

coexistencia equitativa en la felicidad terrena, por lo que "para 

que una pena sea justa, debe poseer únicamente aquellos grados de 

intensidad que basten para alejar a los hombres de los delitos", 

siendo además esta pena "esencialmente pública, pronta, 

necesaria, la mínima de las posibles en cáda determinada 

circunstancia, proporcionada a los delitos, dictada por las 

leyes. 11 te 

Si bien podr1amos considerar al siglo XIX como una ~poca 

de transición y ajuste politice, económico y social, nos 

18. Beccaria, Cesare. De los Delitos y de las Penas. Editorial Bruguera.
Barcelona 1983. pp. 106-146. 
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serla imposible dejar de señalar el surgimiento de una nueva 

corriente filosófica que vino o: da:r una nueva visión sobrC las 

relaciones humanas y pre-destinó en gran parte los aconteciminntos 

que se desarrollaron y desarrollan en el presente siglo. 

Podr1amos afirmar que el socialismo marxista no se present6 como 

una doctrina ideal de justicia, sino como el resultado fatal de la 

evolución económica de la humanidad, puesto que el conflicto entre 

capitalistas y proletarios es una etapa en la lucha de clases que 

caracteriza a toda la historia de la humanidad. 

El capitalismo, seqún Marx, debe desaparecer porque resulta de una 

indebida apropiación por los burgueses de los frutos de trabajo de 

los obreros, quienes perciben como salario una peque~a parte de lo 

que producen. Los cGtplt.w.!i::4:.?",c:t 1 que por si solos - no producen 

nada, se quedan sin embargo con la mayor parte de1 valor de 

aquella producci6n y asi constituyen el capital, que luego les 

asegura la primacía social y económica, mientras que 11 e:l obrero 

moderno, por el contrario, lejos de elevarse con el progreso de 1a 

industria, desciende tnás y m6.s por cleb.'.ljo d~ las condiciones de 

vida de su propia clase. 1119 

Para acabar con estas irritantes injusticias, Marx: propuso que 

cada uno reciba el producto 1ntegro de su trabajo, suprimiendo la 

propiedad individual y toda la estructura capitalista de la 

19. Marx, Carlos v Federico Engels. Manifiesto del Partido Comunista. Edicio

nes en Lenguas Extranjeras. Beijlng 1980. p. 46. 
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sociedad burguesa, ya que en sustituci6n de la misma, 11con sus 

clases y sus antagonismos de clase, surgirá una asociación en que 

el libre de5'envolvi!!!ientc de c::d=. u:-:.o :::>c.rá la condiclún de 

libre desenvolvimiento de todos", 20 sugiriendo diversas 

medidas para lograr esa revolución social, tales como: 

1) Expropiación de la propiedad territorial; 2) Fuerte impuesto 

progresivo, J) Abolición del derecho de herencia¡ 4) 

Centralización en manos del Estado del crédito y todos los medios 

de transporte; 5) Multiplic~ci6n de las empresas fabriles 

pertenecientes al Estado; 6) Obligación de trabajar para todos; 

7) Combinación de la agricultura y la industria; y a) Educación 

pública y gratuita. 21 

En cuanto a la justicia,Marx llega a decir que "existen verdades 

eternas~ tales como la l ibert<'tld, 11' j11c;t:!cie., ~te. ::;r:.:.::::: =:e:. 

comunes a todo estado de la sociedad. 0 En el orden 

capitalista subyace la justicia como la aplicación del principio 

de igualdad a las relaciones entre trabajo y producto del mismo, 

que lleva a exigir que a igual trabajo corresponda igual 

particip~ciún en los productos, base todo esto del llamado 

"derecho igual" de este sistema económico. Por ello, en realidad 

éste es un derecho desigual, pues no tiene en cuenta las 

20. !bid. p. 61. 

21. !bid. p. 60. 

22. !bid. p. 58. 
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diferencias de capacidad de trabajo que existen entre los hombres 

y, por lo tanto, no es un derecho justo sino injusto. 

La verdadera igualdad y, por lo tanto, la verdadera y no la 

aparente justicia, se logra únicamente en una econom1a comunista, 

en donde el principio fundamental es: 

'De cada uno scgCin sus capacidades (capacidad que se determina 

por un 6rgano de la comunidad destinado a tal efecto y segün 

normas generales establecidas por la autoridad social) , a cada 

uno según sus necesidades (aquellos cuya satisfacción procura el 

sistema de producción planificado, es decir, dirigido por una 

autoridad central).' 

Podemos entonces concluir que el principio comunista de justicia 

termina en la norma: de cada uno según sus capacidades reconoci

das por este orden socia 1, a cada uno según sus necesidades 

determinadas por este orden social, aunque para Kelsen no es mas 

que una ilusión ut6pica el que este orden social, vaya a 

reconocer las capacidades individuales, respetando la 

idiosincrasia de cada uno y el que vaya agarantizar la 

satisfacción de todas las necesidades, de modo que en la armónica 

comunidad por el consti tu1da, puedan coexistir todos los 

intereses colectivos e individuales y, por lo tanto, la libertad 

individual ilimitada. 23 

23. Ob. Cit. p. 55. 
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1.8. I& ~ contemporA.D.!ti!....t diversas concepciones. 

Ya entrando al siglo XX, encontramos la figura de Hans Kelsen que 

de entre todos los temas jur1dicos que abordó en su obra,tiene a 

la justicia en un primer1simo plano. 

En su libro ¿Q.yé rua .lft iusticia? analiza el tema desde un punto 

de vista eminentemente f ilos6f ico, advirtiéndonos desde las 

primeras lineas que ante todo, la justicia es una caracter1stica 

posible, mas no necesaria de un orden social; y hablamos de que 

un orden es justo cuando este regula la conducta de los hombres 

de tal manera que a todos satisface, al permitir a todos alcanzar 

la felicidad, ya que la / aspiración de justicia es la eterna 

aspiración del hombre a la felicidad, al no poder encontrarla 

como individuo aislado, busca el hombre esa felicidad en 

sociedad. La justicia es la felicidad social, es la felicidad que 

el orden social garantiza". zt 

Como ya hablamos señalado, Kelsen nos previene del problema que 

acarrea el trati"lr de definir l;, justicia absoluta, y al hablarnos 

de lo que es para él la justicia, termina por decirnos que "es 

aquella bajo cuya protección puede florecer la ciencia y, con la 

ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la 

libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la 

justicia de la tolerancia" .. 25 

24. Pp. 9-·10. 

25. Ibld. pp .. Bf•-85. 
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Por su parte, el maestro Giorgio del vecchio nos dice que en un 

sentido genera11simo, la p3labra justicia "indica una armonla, 

una cierta congruencia y proporci6n11 • 
26 Y en sentido propio es 

"principio de coordinaci6n entre seres subjetivos". u 

Asimismo, nos habla de que la justicia contiene ciertos elementos 

16gicos, que son: 

a) La alteralidad o bilateralidad.- Elemento propio de toda 

determinación jurldica, ésto es, la consideraci6n simultAnea de 

los sujetos, colocados idealmente en un mismo plano y 

representados en función de otro. 

b) La paridad o igualdad inicial. - Elemento que se presupone 

entre los sujetos de una relación de esta especie. 

e) La reciprocidad o correlación inseparable. - Por la cual la 

afirmación de una persona es al mismo tiempo una limitación 

respecto a otra persona obligada en el mismo acto. 

e) La noción de intercambio- Todo acto realiz.ado por alguno 

respecto a otro, lleva consigo la virtual autorización a un acto 

an~logo entre los mismos sujetos que en hipótesis hayan invertido 

sus partes. 

f) La existencia de la remuneración se afirma como un corolario 

del principio de justicia, ya que culmina con la exigencia de que 

todo sujeto sea reconocido (por los otros) por aquello que vale y 

26. !lb. C!t. p. 2. 

27. lbidem. 
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de que cada uno sea atribuido (por los otros) aquello que le 

pertenece. 20 

Finalmente, de.l Vccchio nos dice que quien dice 11 justicia11 dice 

subordinación a una jerarqu1a de val o res y en su máxima 

expresión, la justicia quiere que cada sujeto sea reconocido Y 

considerado por los demás como absoluto principio de sus propios 

actos, por lo que ningCm hombre puede por su arbitrio pretender 

que se atribuyan a los demás las consecuencias de sus propios 

actos , ni para si ni para los demás. 29 

Emil Brunner nos dice por otra parte que cuando hoy hablamos de 

lo justo y de lo injusto pensamos en algo mucho más limitado que 

cuando simplemente distinguimos entre lo bueno y lo malo, ya que 

pensamos en una idea que debe inspirar al Derecho Positivo, que 

debe regir los ordenamientos mundanales y terrenos. Por ello 

pensamos en la justicia terrena que debe regir las relaciones 

ínter-humanas externas, y que quiere dar a cada quien lo nsuyo11 y 

no nos referimos a la justicia de la fé cristiana, una justicia 

mejor que no resiste al mal ni retribuye necesariamente. Es an 

este sentido que al asignar la justicia "a cada cual lo suyo11 

que es al mismo tiempo ligante y separante: ligante en tanto 

inserta a cada uno en una estructura que abarca a todos; 

separante en cuanto que señala a cada uno "su" recinto o ámbito, 

28. !bid. pp. ?2-75. 

29. lb id. pp. 100-127. 
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que es diferente del distrito o ámbito del otro (lo que me 

corresponde, precisamente porque es lo m1o, no le corresponde a 

otro). 30 

Por ello, para Brunner la justicia es racional, porque mira al 

hombre en una estructura comprensib!.o. lf justicia la hay ahi 

donde se confiere al hombre algo que le corresponde, siendo la 

justicia sobria, imparcial y objetiva en cuanto es impersonal. 

En México, tenemos que el gran jurista Eduardo Garcia Máynez, 

siguiendo a Aristóteles, nos dice que justicia es dar tratamiento 

igual a los iguales y desigual a los desiguales, reconociendo 

que existe una igualdad esencial entre los hombres, .Por lo que 

por justicia todos tendrian derechos en cuanto a seres humanos. 

Sin embargo,hay múltiples elementos que distinguen a un hombre de 

otros, por lo que corresponden tratamientos desiguales y para 

reconocer las diferencias jur1dicamente relevantes, se deben 

tener en cuenta J..os crltt:u-lvi:; .:l.:. r;,;:.:::::::::id~rj. ~ .. pctcidad y dignidad 

o mérito. Estas diferencias se reconocen por medio de juicios 

objetivos de valor hechos en atenci6n a casos concretos, cuyo 

alcance luego se generaliza a caoos análogos. 31 

Es de tal importancia la justicia en el Derecho Positivo para 

Garc1a Máynez que llega a establecer en su obra que 11para llaq~r 

30. Ob. Cit. p. 27. 

31. García Mávnez, Eduardo. Filosofia del Derecho. Editorial Porrúa. México, 

o. F. 1973. pp. 465-475. 
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al establecimiento de los principios generales de derecho, tiene 

el juez que elevarse por inducción hasta las normas más abstrae-

tas que le sea posible obtener, partiendodelestudio de la rica 

multiplicidad de las disposiciones del derecho positivo, por lo 

que hay que admitir que en el fondo de ésta late el anhelo-logrado 

o-no que sus autores tuvieron de hacer de las mismas preceptos 

justos, ya que todo derecho positivo representa, corno dice 

Gustavo Radbruch, "un ensayo, desgraciado o feliz de realización 

de justicia". Si ésto es as1, si la norma que manda el legislador 

hace leyes justas y buenas, es la expresión del primero de los 

deberes de aquél, no puede decirse que la equidad difiera 

esencialmente de los principios generales del derecho. Tales 

principios han de ser justos: pero ser justo es también, para el 

legislador, un principio, el primer principio de acción. ":J
2 

El también mexicano Rafael Preciado Hernández nos dice que la 

justicia es 11 la armon1a y la igualdad postuladas por el orden 

ontológico... y coordina las acciones entre los hombres y las 

ordena al bien comün .•• resultando en una virtud intelectual de 

discernir entre lo que es suyo de cada quien". 33 

32. García Máynez, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial -

Parrúa.. México, D. :F. 1975. p. 377. 

33. Lecciones de Filosof[a del Derecho. Quinta Edición. Editorial Jus. México, 

O. F. 1967. pp. 217-218. 
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l. 9 ~6n si§ ~ 2.!l1. sustentante 

De lo expuesto a lo largo del. presente capítulo y teniendo en 

cuenta la advertencia que hicimos al principio del. mismo sobre 

las dificultades que surgen al tratar de ubicar un concepto como 

lo es t=l de l!: jnFOticia, llegamos al punto donde daremos nuestra 

propia definici6n sobre la misma. 

En tal virtud, diremos que la justicia es el valor jur1dico 

(entendiendo como tal un principio que rige la conducta del 

actuar de los hombres tanto en el plano individual como en el 

colectivo en un orden jur1dico-social) a través del cual se busca 

que en las relaciones intersubjetivas que regula el Derecho 

Positivo (trátese de una relación entre dos o más personas 

f1sicas,dos o m~s personas jur1dicas o entre personas fis1cas y 

personas jur1dico-colectivas) prevalezca un principio de 

igualdad, entendiendo esta igualdad no como que todos los sujetos 

ü~ ~~~~~h~ ñ~ban ser considerados en un mismo plano o condición, 

sino una igualdad en donde a cada persona se le con~lü~~~ ~=;ü~ 

sus méritos, aptitudes, funciones y necesidades, lográndose asi 

que cada sujeto de Derecho logre el máximo de beneficios posibles 

que ofrece la sociedad sin interferir o causar un meno:;;cabo en 

los beneficios qua les corresponden a los demás, llegándose 

entonces a un orden equitativo donde se logre la mayor felicidad 

posible del mayor número posible de personas que se encuentren 

sujetas al Derecho Positivo que rige en una sociedad determinada. 
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2.1 ·~lltl~ 

como ya lo hab1amoa advertido en el anterior cap1tulo, el 

concepto Derecho (al igual que el concepto justicia) ha sido 

o~jaea d~ la~ más variadas discusiones, resultando dif1cil 

encontrar una definición que satisfaga a todo el mundo, prcble~a 

que se hace más profundo al existir tres puntos de vista 

esenciales desde los cuales se puede estudiar al Derecho ( el. 

axiol6gico o sea del Derecho Natural o Derecho Justo, el 

normativo o el de la regla vigente sostenida por el poder püblico 

y el. sociol6gico, o sea el del cumplimiento regular efectivo) 

creándose entonces tres ascepciones diferentes de la palabra 

Derecho que no pueden reducirse a un sentido univoco. 1 

Es por ello que el Derecho existe en tres dimensiones, a saber 

como valor, como norma y como hecho. Para llegar al. derecho 

id4='~1, Garc1a Há.ynez considera que este debe ser "un derecho 

dotado de vigencia, intr1nsicamente justo y, adt::mó.ia., p::::::itivo". 2 

Si bien nosotros creemos firmemente en la validez de esta 

concepción, también sabemos de las dificul.tades que se presentan 

para llegar a este Derecho Ideal, porque a.fin ahora siguen 

existiendo rc.g:!:oenes de "Derecho11 , siendo en realidad de simple 

hecho, en donde es imposible hal.lar normas intr1nsecamente 

justas, por la ilegitimidad de su procedencia y la iniquidad del 

1. Garda Máynez, Eduardo. La definición del Derecho. Ensayo de perspectivis

mo jurldico. Ed. Stylo. Méxl.ca, D. F. 191+B pp. g v sigs. 

2. Introducción al Estudio de\ Derecho. pp. 46-47. 



33 

sistema, por lo que el suefio de que el Derecho tiene como función 

que los individuos que viven bajo su rAgimen vivan conforme a la 

justicia y la paz no deja de ser más que una ambición de dif 1cil 

(por no decir imposible) realización. 

creemos entonces que la dcf inici6n que no~ d~ l~ Acadamia Espanola 

en el sentido que 'el Derecho es el conjunto de principios, 

preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en 

toda sociedad civil, y a cuya observancia pueden ser compelidos 

los individuos por la fuerza' resulta suficientemente clara y 

accesible para los propósitos del presente trabajo, ya que en la 

misma quedarían comprendidas las cuatro caracteristicas de las 

normas jurídicas que en su conjunto componen lo que conocemos 

comunmente como Derecho (la bilateralidad, consistente en que 

imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos 

correlativos de obligaciones; la exterioridad de la conducta 

regulada por el Derecho; la coercibilidad, entendida como la 

posibilidad de que la norma sea cumplida en forma no espontánea e 

incluso en contra de la voluntad del obligado; y la heteronom1a, 

como la sujeción a un querer ajeno, renunciando a la facultad ·de 

auto-determinación normativa). 

2.2~M.!Ü~~~ 

Una vez que hemos conceptualizado al Derecho, queda ahora por 

definir al Derecho del Trabajo como una de las ramas jurídicas 
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con mayor importancia a et u al, aunque antes de contestar la 

pregunta Qué es el Derecho del Trabajo?, cabria resolver una 

cuestion previa, ésto es, qu6 entendemos por trabajo? 

Guillermo Cabanellas nos dice que por trabajo 11 se entiende todo 

esfuerzo humano dirigido, en forma directa o indirecta, a la 

producci6n de la riqueza".::; 

Para él, únicamente los seres humanos pueden ser productores del 

trabajo, ya que los animales y las máquinas no son productores ni 

creadores del trabajo, sino elementos que se utilizan para la 

realizaci6n del trabajo, mientras que el. hombre, en forma 

consciente, realiza la función útil y consciente que llamamos 

trabajo. 

Por su parte el maestro Mario de la Cueva nos dice que "se 

entiende por trabajo tQ!lil actividad ~' intelectual o 

material, independientemente del grado de preparaci6n técnica 

requerido por cada profesión u oficio. 114 

Entonces, el derecho del trabaJO reguia las reldclontl~ ~olctl 

trabajadores y empleadores, paro t~mblón comprende el derecho de 

las asociaci'ones profesionales de los dos lados y sus relaciones 

3. El Derecho del Traba jo y sus Contratos. Editorial Hemisferio. Buenos Aires, 

1946. pp. 10, 11. 

t,. El Nuevo Derecha Mexicano del Trabajo. 3a. Edición. Editorial Parrúa. Mé-

xico, D.F. 1975. p. 162. 
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mutuas, 5 marcando los cauces para el desarrollo de las 

relaciones entre el capital y la mano de obra por el que 

circulan, en un reconocimiento mutuo, las relaciones 

contractuales de los dos elementos básicos de la economia, siendo 

la funci6n del Estado, como poder mediador, la de marcar las 

ltneñh 1 los rn5rgcncs y determinar los limites definidos de 

aquélla. 6 

Y el derecho del trabajo es, ante todo, un derecho protector de 

los trabajadores. Esta especial necesidad de protecci6n del 

trabajador se funda en el sometimiento a las órdenes de un 

empleador, quedando obligado a una prestación personal de trabajo 

al servicio de otro y no una mera prestación personal material y 

patrimonial, lo que provoca una dependencia económica del 

trabajador, carente de medios y forzado económicamente a 1a 

utilización de su fuerza de trabajo hacia su empleador, poseedor 

de los medios de producción, que tiene entonces una fuerte 

preponderancia económica, siendo la primera y más importante 

tarea del Derecho del Trabajo el procurar limitar los 

inconvenientes resultantes de esta dependencia personal y 

económica, lográndose as1 la valoración de la personalidad del 

trabajador en la relación individual del trabajo y en 1a 

s. Krotosc:hin, Eernesto. Manual de Derecho del Trabajo. 3a. Edición. Edicio

nes Depalma. Suenas Aires 1976. pp. 1,2. 

6 .. Cabonellas, Guillermo. Ob. Cit. p. 18. 
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empresa. 7 

Es por ello que Mario de la cueva nos dice que "el derecho del 

trabajo ya no puede ser concebido como normas reguladoras de un 

intercambio de prestaciones patrimoniales, sino como el estatuto 

que la clase trabajadora impuso en la constituci6n (refiriéndose 

obviamente al caso particular de México•) para definir su 

posici6n frente al capital y fijar los beneficios m1nimos que 

deben corresponderle por la prestación de sus servicios". 8 

Nosotros consideramos que la siguiente noci6n conceptual 

descriptiva nos da una visión de lo que a nuestro parecer es el 

Derecho del Trabajo, definiéndolo en términos generales como la 

rama de las ciencias jur1dicas que abarca y estudia el conjunto 

de principios, instituciones, doctrina y normas jur1dicas que 

regulan toda prestación de servicios, tanto en lo individual como 

en lo colectivo, en sus aspectos legales, contractuales y 

consuetudinarios, con la intervención del Estado en su carácter 

de poder neutral y superior para marcar las lineas fundamentalas 

de los derechos y deberes de cada una de las partes en el proceso 

general de la producción, garantizando siempre condiciones 

de vida decorosas a los trabajadores y el respeto a su dignidad 

de hombres libres. 

7. Hueck, Alfred y H.C. Nipperdey. Compendio de Derecho del Trabajo. Edito

rial Revista de Derecho Privado. Madrid 1963. pp. 45-51. 

B. Ob. CI t. p. 65. 
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2.J l&.§. relaciones laborales gn ~ Hé~ ~· 

Generalmente se hace referencia al periodo colonial entendiendo 

éste como el que va del ano en que cae la ciudad de México

Tcnochti't:lén en rn.,no~ ilA los ospanclcs (1521) hasta el afio de 

1810 en que se inicia la guerra de Independencia. Si bien en esta 

época no podemos referirnos exactamente a la existencia de un 

Derecho del Trabajo (ya que esta disciplina juridica no surge 

sino a partir de la segunda mitad del siglo XIX}, creemos 

necesario el estudio de tres instituciones jur1dicas que 

surgieron on la Nueva España y que nos son de gran utilidad para 

entender las relaciones de trabajo que se dieron con 

posterioridad en nuestro pa1s, a saber: la encomienda, la 

esclavitud de los indios y el sistema del peón acasillado. 

~ Encomienda. 

'F.n principio lecial. la encomienda se presentó como una 

institución benéfica para la cristianización de los indios. 

Consistía en consignar un grupo de indígenas a un encomendero 

espaftol, quien tenia derecho de recibir tributo y servicio de los 

indios a cambio de doctrina y protección, consolidándose la 

dominación españold, yo que astü inctituciOn proporcionaba a los 

espaftoles la fuerza de trabajo que requerían sus empresas 

económicas y resultaba al mismo tiempo un medio eficaz para 
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controlar la organización ~ocial ind1gena. Con este sistema de 

encomiendas se consideraba que quedar1an resueltos los problemas 

centrales del nuevo pais: por un l::do, l<'t evangclizaci6n y el 

mantenimiento de la observancia cristiana, que se encargaba al 

encomendero, y por el otro, la riqueza y propiedad de la tierra, 

por los tributos y servicios económicos. Así las tres ramas 

econ6micas más importantes de la Nueva Espafia tendr1an suministro 

constante de mano de obra: la agricultura seria fomentada con la 

inmigración de labradores peninsulares, ;;:l los que se dotar1a de 

las tierras más apropiadas para la agricultura y de indios que la 

trabajaran; la ganader1a en pocos afies logr6 que se introdujeran 

diversas especies de ganado que se reprodujeron rápidamente al 

cuidado de los ind1genas encomendados; y la mineria, gran 

atractivo por la ~xplü~~~i~~ d~ mAtales preciosos para la 

conquista de la Nueve Espafia, floreceria conjuntando los recursos 

técnicos de los espanoles con la posibilidad de contar con gran 

eantidad de mano de obrn indigena para realizar las excavaciones. 

sin embargo, sabedora de los abusos cometidos contra l.os indios 

encomendados y sujetos al. servicio personal que deb1~n ~ sus 

encomenderos, la corona espai\.ola intent6 abolirlo. Estos 

esfuerzos llevaron a que la encomienda a mediados del Siglo XVIII 

fuera legal y definitivamente abolida, situaci6n que no signif ic6 

más que el reconocimiento del hecho ya consumado de que la 

encomienda desde principios del siglo XVII se encontraba en total 
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decadencia como institución importante dentro de la vida 

novohispana. 

LA esclayityd ~ J..2R ~ 

La pr.irnera relación entre el grupo de espanoles conquistadores y 

la sociedad indígena dominada se establece por medio de la 

encomienda; pero durante los primeros afies de esa sociedad 

colonial, esta institución no se encuentra aün bien definida, lo 

que di6 por resultado que en un principio la distinción legal 

entre encomienda y esclavitud no fuera respetada. 

La primera sociedad colonial aceptó abiertamente la esclavitud 

ind1gena, ya que como actividad económica, el rescate de indios 

resultaba muy lucrativo. Especial incidencia tuvo esta 

institución en la primera explotación de metales (en lavaderos de 

oro o minas de plata), ya que ésta descans6 sobre esta particular 

mano de obra, al grado de que el volumen de la producción 

aumenta o disminuye en raz6n directa a la existencia de esclavos 

en las minas. 

La esclavitud afectó principalmente a la población masculina 

joven, aunque es dificil precisar el no.mero real de esclavos 

ind1gGnaG que lle~6 ~ haber en la Nueva España (Bartolomé de las 

casas denuncia la existencia de 3 millones de indios esclavos, 

mientras que Motolinia sostiene que no llegan a 200,000, aunque 

las informaciones estad1sticas hablan obviamente de un nWnero 

mucho menor) • Se volvió práctica comün en ciertos españoles 
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pobres hacerse de esclavos en zonas lejanas al centro de México, 

lugar en donde una vez que eran trasladados, eran vendidos 

asegurándose una buena renta o bien eran utilizados como mano de 

obra m6.s o menos estable.Por eso, hasta muy avanzado el siglo 

XVI, uno de los espectáculos cotidianos en la sociedad 

novohispana es la llegada a las ciudades de indios prisioneros 

de guerra, que representan la ünica riqueza posible de esos 

pobres aventureros de la frontera. 

sin embargo, poco a poco va desapareciendo esta costumbre de 

hacer esclavos de los pueblos ind1genas (siendo uno de los 

principales motivos una gran disminución de la población ind1gena 

a principios del s XVII), por lo que aumentó el comercio de 

esclavos africanos que sustituyeron a los esclavos indigenas. 

Se han encontrado por otra parte ejemplos de contratos o 

"conciertos" por medio de los cuales quedaba establecido que los 

indios libertos se obligaban a servir a sus antiguos dueños '1td¡ 

y como hasta ahora11
, a cambio de una retribución en dinero y una 

ración de maíz, por lo que poco a poco la esclavitud ind19ena 

como institución juridica desapareció. 

JU J2!!6!! aca_sJ.llA<i2... 

cuando se estableció el sistema de repartimiento en el a.ltimo 

tercio del siglo XVI, el servicio retribuido que deb1an prestar 

los ind1genas se organizaba atendiendo las necesidades de los 

empresarios espanoles, agricultores, ganaderos y mineros. Hab1a 
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un juez repartidor que deb1a presentarse a donde se solicitaba a 

los indios para comprobar la necesidad del servicio, y fijar el 

namero de los que deb1an acudir. El empresario, mediante sobornos 

y amenazas a los jueces y autoridades ind1genas, satisface su 

necesidad de mano de cbr:: con d.::i~c::: c:i la. vida y loo bienes de loa 

ind1genas. 

Esta oprobiosa situación sufrió un duro golpe con la gran 

epidemia de 1576-1579, ya que con la disminución de la poblaci6n 

indígena se dificultó la obtención de mano de obra. Por ello, los 

espaftoles tuvieron que idear una nueva forma de hacer~e de esta 

mano de obra, por lo que se ofr~ce trabajo como gañán (ésto es, 

trabajador libre) a los ind1genas para las labores agrlcolas, 

ganaderas y minera. 

La hacienda es el sitio donde se retiene a estos gañanes no a la 

fuerza, sino por voluntad, ya que a diferencia de lo que ocurre 

salario regular, que en parte se pagaba en maíz que la misma 

hacienda cultivaba para ese efecto. Entonces, cuando la 

hacienda se estructuró como unidad auto!:l.ufuciente {siglo 

XVII)aparecen las "cuadrillas" o caserios de peones, que eran 

verdaderos poblados con organización propia en torno a la casa y 

a la iglesia de la hacienda. 

Es por ello que la hacienda tuvo el espacio territorial definido 

para hacer materialmente posible el cumplimiento de sus funciones 
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de protección y doctrina (cosa que no logró la encomienda) y a 

través del peonaje logró asimilar a gran parte de la población 

mestiza. 

Es aqu1 donde surge la figura del pe6n acasillado (entendiendo 

como tal al peón que vive de fijo en la hacienda). Para mantener 

a los peones asalariados en las haciendas, se recurre al sistema 

de endeudamiento, adelantándose parte del salario, lográndose asi 

mantenerlos dentro de la hacienda por la obligación de los pagos. 

Este 11 pe6n acasillado", por otra parte, será uno de los elementos 

centrales tanto en la guerra de Independencia 1820-1821), como 

en la Revolución de 1910 que tuvieron lugar en nuestro pa1s. 9 

si bien todav1a en esta época la industria textil no tiene aun la 

fuerza que tuvieron la ganader~a, la agricultura y la miner1a, si 

fue una constante preocupación para las autoridades espanolas, ya 

que implicaba competencia para uno de los principales productos 

de castilla. 

El obraje resulta una empresa costeable, pues la principal 

inversión era la mano de obra, y para adquirirla los obrajeros se 

vallaron da la ocasión sobre los pueblos de indios. Empl.::an et 

personas condenadas por diversos delitos a la prestación de 

9. Historia General de México. Ja. Edición. Editada por El Colegio de Méxi

co. México, D.F. 1981. pp. 339-345. 
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servicios forzosos y a los trabajadores contratados (en su 

mayor1a indios) trataban de retenerlos endeudándolos con el 

adelanto de salarios y pagos en especie que les daban a elevados 

precio=. PodAmos decir que la situación laboral en los obrajes no 

difiere mucho de las demás ramas econ6micas a que hemos hacho 

referencia, e inclusive el Bar6n de Humboldt al describir los 

obrajes en la Nueva Espaf\a nos da una imagen patética de su 

funcionamiento: "Hombres libres, indios y hombres de color está.n 

confundidos como galeotes que la justicia distribuye en las 

fábricas para hacerles trabajar a jornal. Unos y otros están medio 

desnudos, cubiertos de andrajos, flacos y desfigurados. Cada 

taller parece más bien una oscura cArcel: las puertas, que son 

dobles, estAn constantemente cerradas, y no se permite a los 

trabajadores salir a casa; los que son casados sólo los domingos 

~~~d~n ver a sus familias. Todos son castigados irremisiblemente 

si cometen la menor falta contra el orden establt:.tcli:.:o e=: !!! 

manufactura". 10 

2.4 ~ disposiciones ~ ~ il ~ WU, '.[r~ §.O. 

§l. Héx.l.s.Q Independiente. 

Con la culminaci6n de la guerra de Independencia en 1821 no 

podemos decir que haya cambiado sustancialmente la condición del 

peonaje mexicano, puesto que el nuevo pa1s centraba más su 

10. Citado por Buen L. Néstor de. Derecho del Trabajo. (Tomo primero). 4e.

edi.d.ón. Editorial Pcrrúa. fléx1co, D.F. 1981. p. 269. 
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atención en el aspecto pol!tico, ya que la nación viv1a en un 

estado de anarqula e inseguridad social, por lo que los aspectos 

comerciales e industriales ocuparon un segundo término. 

Sin embargo, ya José Mar1a Horelos y Pav6n, en el párrafo doce de 

los sentimientos de .1A tl.ill.Qn presentados ante el Congreso de 

Anáhuac reunido en 181.J en Chilpancingo, delineó uno de los 

puntos principales sobre los que descansarla la organización 

polltico-social del pals una vez lograda la independencia, 

sosteniendo que "como la buena ley es superior a todo hombre, las 

que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a 

constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, 

y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus 

costumbres, aleje la ignorancia, la rapifia y el hurto". 11 

Sin embargo, a pesar del ideal de Morelos, podemos decir que en 

el siglo XIX en M6.xico no se conoció el Derecho del Trabajo ya 

que continuó aplicAndose el viejo Derecho Espafiol (principalmente 

las Leyes de Indias, las Siete Partidas, la Novlsima Recopilación 

y sus normas complementarias), por lo que se sostiene que la 

condición de los trabajadores no solamente no mejoró, sino que 

sufrió las consecuencias de la crisis pol1tica, social y 

económica que caracterizó las primeras decadas de vida 

independiente. 

Al respecto, el maestro Alberto Trueba Urbina nos advierte que 

11. Nuevo Derecha del Trabaja. 6a. Edic:ién. Editorial Porrúa. México, D. F. 
1981. pp. 140-141. 
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"desde las primeras leyes constitucionales que organizaron al 

Estado Mexicano, se consignan derechos en favor del individuo y 

del ciudadano en abstracto, y entre estos derechos el de libertad 

de trabajo, que nada tiene que ver con nucntro derecho del 

trabajo moderno. Las constituciones políticas de México, a partir 

de la consumaci6n de nuestra Independencia, son tradicionalistas, 

individualistas y liberales" pero sef\ala que 11 ninguno de estos 

estatutos constitucionales había creado derechos sociales en 

favor de los débiles: el obrero dentro del individualismo y 

liberalismo es objeto de vejaciones y se le convierte en ente 

subordinado, en mercancía de la que dispone libremente el patr6n, 

al amparo del capitalismo que el propio Estado representa, como 

hasta hoy. Tampoco se encuentra en especial alguna norma 

socialmente protectora de los débiles". 12 

En forma aislada, encontramos algunas instituciones como laA 

Juntas de Fomento de Artesanos y las Juntas Menores que florecen 

hacia 1843 bajo el gobierno de Antonio L6pez de Santa Anna, que 

entre sus actividades trataron de crear fondOs de heneficiencia 

píiblica, mediante la aportación de cuotas semanarias, para el 

socorro de los beneficiario~, con el obje~o de establecer cajas y 

bancos de ahorro. 

Sin embargo, no será hasta que se reíine el Congreso Constituyente 

12. Nuevo Derecho del Trabajo. Ga. Edición. Editorial Porrúa. México, D.F. 
1981. pp. 140, 141. 
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en febrero de 1856, en la ciudad de México a solicitud del 

presidente Comonfort que por primera vez se empiezan a mencionar 

ciert.os d<et"<eochos con c::r.::.ctcr1::ticas eminentemente sociales, 

aunque lamentablemente nunca se consagraron en la constituci6n 

promulgada al ano siguiente. 

Resultan especialmente dignas de consideraci6n las palabras 

pronunciadas por Ignacio Ram1rez en su discurso de fecha 7 de 

juli? de 1856, en la que redime el verdadero valor del trabajo 

que rcali:::¿i el jornalero, que a pesar de ser un esclavo, 11 en su 

mano creadora el rudo instrumento se convierte en máquina y la 

informe piedra en magníficos palacios. Las invenciones 

prodigiosas de la industria se deben a un reducido nOmero de 

sabios y a millones de jornaleros: ~ ~ ~ ~ Yn 

Agrega más adelante El Nigromante: 11 As1 es que el g=-andc, Ql 

verdadero problema social, es emancipar a los jornaleros de los 

capitalistas: la resolución es muy sencilla y se reduce a 

convertir el capital en trabajo. Esta operación exigida 

imperiosamente por la justicia, asegurará al jornalero no 

solamente el salario que conviene a su subsistencia, sino un 

derecho a dividir proporcionalmente las ganancias con todo 

empresario11 , 
14 advirtiendo posteriormente a los miembros de la 

13. Zarco, Francisco. Crónica del Congreso Extraordinario Constituyente~ 

(1856-1857). El Colegio de México. México, D.f". 1957. p. 234. 

14. IbidE?m. 
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comisión: "formemos una constitución que se funde en el 

privilegio de los menesterosos, de los ignorantes, de los 

débiles, para que de este modo mejoremos nuestra raza y para que 

el poder pOblico no sea otra cosa más que la beneficencia 

organizada 11 • 
15 

Por su parte, Ignacio Vallarta el 8 de agosto del mismo año 

señaló que "el derecho al trabajo libre es una exigencia 

imperiosa del hombre, porque es una condición indispensable para 

el desarrollo de su personalidad... Sin la proporcional 

distribución del trabajo, con los excesos de una loca y avara 

producción, hija de una competencia sin limites y encausada por 

los fries cálculos del interés individual, sin la justa 

proporción entre la población y la riqueza y, por consiguiente, 

sin el equ1tat:ivo pago riel trabctjo, l:i.iu la ocydn.i.~aclúu ou~lal U.es 

éste, con una industria que por dar que hacer a las máquinas 

quita al hombre su subsistencia y su trabajo, con un estado 

económico, en fin, como el que vemos hasta en los pueblos que 

marchan al frente de la civilización Es aquéllo posible? ••. 

Que me respondan los publicistas si creen posible que las 

constituciones puedan curar tan graves males •.• 11. 
16 

Todas estas discusiones dieron por resultado el articulo So.de la 

constitución de 1857, que se limitó a señalar: "Nadie puede ser 

15. !bid. p. 274-275. 

16. !bid. p. 275-276. 
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obligado a prestar trabajos personales, sin la justa retribuci6n 

y sin su pleno consenti~ianto. L: ley no puede autorizar ninqún 

contrato que tenga por objeto la pérdida o el irrevocable sacri-

f icio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, 

de educación o de voto religioso. Tampoco puede autorizar 

convenios en que el hombre pacte su proscripción o destierro11 •
17 

casi una d6cada más tarde, en el ano de 1865, sorprendentemente 

fué el Archiduque Maximiliano de Habsburgo quien se preocupó por 

la situación laboral que prevalec1a en los centros de trabajo de 

la joven nación. Convencido el pr1ncipe austriaco de que el 

progreso de las naciones no puede fincarse en la explotación del 

hombre, suscribe el ~ Provisional ~ ~, incluyendo 

en el cap1tuio a~ nr.a~ c~=~~t!~s Inñividuales" los articulas 69 y 

70 que prohiben los trabajos gratuitos y forzados, previniendo 

que nadie puede obligar sus servicios sino temporalmente y 

ordenando que los padres o tutores deb1an autorizar el trabajo de 

los menores. 

En noviembre de ese mismo ai'\o, expide por otro lado lo que se 

conoce como I&Y lliU '.r,r~ ,Q.tl ~ que incluí.a preceptos 

que hablan de la libertad de los campesinos para separarse en 

cualquier tiempo de la finca a la que prestaran sus servicios; 

jornada de trabajo de sol a sol con dos horas intermedias de 

17. Ibid. p. 276. 
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reposo; pago de salario en efectivo; reglamentacl6n de las deudas 

de los campesinos; supresión de las cárceles privadas y de los 

castigos corporales; inspccci6n da trah~jo y otre~ dicpo~icianes 

complementarias. 18 

Posteriormente, se promulqar1a el 13 de diciembre de 1870 el 

primer Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, 

código que para el maestro de la cueva procura dignificar el 

trabajo declarando que la prestación de servicios no puede ser 

equiparada al contrato de arrendamiento, porque el hombre es 

ni puede ser tratado como una cosa; mientras que para el maestro 

Néstor de Buen, los dos capitulas del código que se relacionarían 

con lo que hoy conocemos como relaciones laborales (los capitulas 

I y II del Titulo decimotercero del Libro III, el primero 

referente al servicio doméstico y el segunrln ;oi, l <;;!~r·:ic.!.c p:::::.::

jornal) acusan un proteccionismo total en favor del patrón, 

dejando a su arbitrio la terminación del contrato sin 

responsabilidad alguna; junto con el Código Penal de 1872, esto 

c6diqo fue utilizado por Juárez para evitar que los trabajadores 

llegar~n a coaligarcc an defensa de sus intereses. 

Sea cual fuere nuestra posición con respecto a esta legislación, 

lo que si podemos asegurar sobre la misma es que no contribuyó en 

nada para mejorar la condición de los trabajadores en aquellos 

18. Cueva, Mario de la. Ob. Cit. p. 41. 
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anos. Los salarios que perciblan los trabajadores del campo, de 

las minas o de las industrias eran rni~~reblc~ y las jornadas de 

trabajo nunca eran menores de once horas diarias. 

Inclusive antes de la promulgación de los Códigos de 1870 (civil) 

y 1872 (penal) se produjeron serios conflictos en fábricas de 

Tlalpan y el Distrito Federal, en donde los industriales 

decretaron paros con el objeto de presionar para lograr una 

rebaja en los sueldos, situación a la que el gobierno de Benito 

Juárez no di6 respuesta efectiva. 

Ante tal situaci6n, los trabajadores empiezan a reunirse en las 

primeras organizaciones mutualistas, siendo el primer organismo 

obrero de importancia el denominado "El Gran C!rculo de Obreros", 

que nace propiamente entre los ;,f\n~ d::: 1n7V .1872. 

Posteriormente, unos meses antes de que Porfirio D!az aa.uma el 

poder ( el 6 de marzo de 1876), se celebra el Primer Congreso 

Obrero Permanente que con el lema 11Mi libertad y mi derechoH 

que reuni6 en su mayor1a a mutualistas y cooperativistas. 19 

sin embarqo, la verdadcr~ fuarzd de estas primeras tentativas de 

los trabajadores para defenderse de los abusos de los patrones no 

fué suficiente para evitar que las condiciones de trabajo 

infrahumanas fueran las notas distintivas de los centros de 

trabajo de todo el pais ya entrando al Oltimo cuarto del siqlo 

XIX. 

19. Buen, Néstor de. Ob. Cit. pp. 299-303. 
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2.5 ~ ~6n ~!ID tl Porfiriato &mnQ grn inmediata~ 

lA ~6n Mexicana. 

En términos generales, podemos afirmar que el gobierno del 

General Porfirio 01az ( que va de 1877 a 191.0) se apart6 del 

liberalismo mexicano, de la Constituci6n de 1857 y del contacto 

con el pueblo. Por consiguiente, en relación con la convivencia 

social, conservó y robusteció las desigualdades, y cre6 y 

fortaleció las que espec1ficamente correspondieron a su 

administración, como lo fue la preeminencia que gozaron los 

inversionistas extranjeros frente a los trabajadores nacionales. 20 

Todo el pa1s ( ya fuera en las vegas del Valle Nacional, los 

campos henequeneros de Yucat6n, los ingenios azucareros de 

Horclos o las minas de explotación del centro) fue escenario de 

los atentados en contra de la dignidad y los intereses del 

trabajador. Jornadas agotadoras 

higiene, salarios irrisorio& sujato~ a descuento; tiendas de raya 

y luego las deudas que se prolongaban por la vida del pe6n y aün 

eran pesada herencia para sus hijos; el castigo de los azotes qua 

servia de compulsión a los descontentos, que si no entraban en 

raz6n eran enrolados al ejército o relegados a lugares como 

Valle Nacional o Yucatán, o inclusive se les encarcelaba en 

20. González Ram!rez, Manuel. La Revolución Social en México. (Tomo II. Las -
Instituciones Sociales. El problema económico). Fondo de Cultura EconómJ:.. 

ca. Médco, D.f". p. 206, 207. 
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lugares como San Juan de UlQa. Todo ello configuraba el estado de 

servidumbre que se abatia sobre el peón mexicano, en teor1a libre 

ciudadano, pero de hecho un siervo y en verdad, un esclavo. 

Incluso dir1amos que bajo ~1 gübicr~= de D1A7. la esclavitud y el 

peonaje se establecieron sobre bases m6.s inmisericordes que las 

que existieron en tiempos de la colonia espafiola. 

En su libro México Bárbaro, John Kenneth Turner, al hablar sobre 

las condiciones de trabajo que prevalec1an hacia principios de 

siglo en Yucatán, nos dice: "Los hacendados no llaman esclavos a 

sus trabajadores; se refieren a ellos como "gente" u " obreros", 

especialmente cuando hablan con forasteros; pero cuando lo 

hicieron confidencialmente conmigo me dijeron 'Si, son 

esclavos ' Los hacendados yucatecos no llaman esclavitud a 

su sistema; lo llaman servicio forzoso por deudas. "No nos 

consideramos duenos a~ uu.:::&t:i:'~:; =!:rerryi=i¡ consideramos que ellos 

están en deuda con nosotros. Y no consideramos que los compramos 

o los vendemos, sino que transferimos la deuda y al hombre junto 

a ella". 21 (Este "servicio por deudas" exist1a en la época de 

01az en todo el pa1s con el nombre de peonaje). 

Comparando la situaci6n que encontr6 en nuestro paiD con l~ que 

preval.ec1a en Estados Unidos nos sef"iala TUrner que "en México no 

hay leyes de trabajo en vigor que protejan a los trabajadores; no 

21. Turner, Jchn Kenneth. México Bárbaro. Ediciones Quinte Sel, S.A. Méxicc,

D.F. p. 12. 
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se ha establecido la inspección de las fábricas; no hay 

reglamentos eficaces contra el trabajo de los menores; no hay 

procedimiento mediante el cual los obreros puedan cobrar 

inñ~mni :7.ñci6n por d.;¡f'im:; 1 por h"trid;u; o por muert:P "°'n l"s minas o 

en las máquinas. Los trabajadores, literalmente, no tienen 

derechos que los patrones estén obligados a respetar. El grado de 

explotación lo determina la política de la empresa; esa pol1tica, 

en México, es como la que pudiera prevalecer en el manejo de una 

caballeriza, en una localidad en que los caballos fueran muy 

baratos, donde las utilidades derivada~ de su uso fucr~n 

sustanciosas, y donde no existiera sociedad protectora de 

animales." 22 

Frente a esta ausencia de protección por parte de los poderes 

püblicos, aunada a la presión gubernamental, ya que la maquinaria 

del r~gimen de 01az se encuentra por completo al servicio del 

patrón para obligar a latigazos al trabajador para que acepte sus 

condiciones, empiezan a surgir en diversas zonas del país 

muestras del descontento obrero. 

En las minas de cobre de cananea, en el Estado de Sonora, el 31 

de mayo de 1906 comenz6 un movimiento al que se ha atribuido una 

especial importancia como expresi6n del descontento con el 

22. Ibid. pp. 152, 153. 
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porfirismo, pero que viene a responder mas a una situación 

especifica que a una condici6n general de la clase ob~era 

mexicana. En dichas minas laboraban seis mil mineros mexicanos y 

seiscicnto~ norteamericanos. pero a los primeros se les pagaba la 

mitad de lo que se les pagaba a los segundos. Inconformes con 

esta situaci6n, los mexicanos se organizaron en un sindicato para 

obtener mejores condiciones de trabajo y suspendieron sus labores 

la noche del 31 de mayo, redactando al dia siguiente el Comit~ de 

Huelgas un pliego de peticiones, entre las que se contenía un 

sueldo minimo del obrero de cinco pesos y con ocho horas de 

trabajo. 

sin embargo, el dueno de las minas, w.c. Greene, dispuso que un 

cuerpo de policías privados y rurales reprimieran el movimiento, 

provocando una matanza. Turner comenta que 11 los mineros que se 

encontraban encarcelados fueron colgados; otros fueron llevados 

al cementerio, donde los obligaron a cavar sus fosas y all1 mismo 

fueron fusilados; condujeron a centenares a Hermosillo, donde 

fueron consignados al ej6rcito mexicano; otros pasaron a la 

colonia penal de las Islas Marias y, en fin, muchos más fueron 

sentenciados a largas condenas. n 23 

En otra región del pa1s( en R1o Blanco, cerca de Orizaba, en el 

Estado de Veracruz) exist1a una fábrica que empleaba alrededor 

de seis mil trabajadores que laboraban 13 horas en una asfixiante 

23. !bid. pp. 164-168. 
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atm6sfera a cambio de 50 a 75 centavos al dia. Hacia 1906, estos 

trabajadores organizaron en secreto un sindicato ( "El Circulo de 

Obreros") que etact:ü~ pequefüu:; reuniones, pero al ser 

descubierta su existencia por la empresa se encarcela a sus 

miembros. 

Por esta 6poca, se declaran una serie de huelgas en fábricas 

textiles en la ciudad de Puebla, que son apoyadas por los 

trabajadores de R1o Blanco. Para evitar esta situaci6n, 

la empresa cierra la fábrica y deja sin trabajo a los 

obreros, que durante dos meses sobreviven recogiendo -

frutos silvestres con sus familias. Para remediar su 

situación se reo.nen con el Presidente Oiaz, que ordena que la 

fábrica reanude sus operaciones y que los obreros volvieran a 

trabajar 13 he=:.=, sin mejora alquna en sus condiciones de 

traba.jo. 

Los trabajadores acatan el fallo, pero antes de reincorporarse a 

sus labores oc reunieron frente a la tienda de raya de la 

empresa, pidiendo para cada uno de ellos una cierta cantidad de 

ma1z y frijol para sostenerse la primor~ seman~ hasta que 

recibieran su salario. 

Ante la negativa de la empresa, la gente saque6 la tienda, 

incendiándola después y prendiendo posteriormente la fábrica. 

Esta reacción, que podemos calificar de espontAnea y natural 

después de meses de hambre, obtuvo una respuesta. Apareci6 un 
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grupo de soldados al mando del General Rosal1o Márquez, entonces 

subsecretario de Guerra, que dispararon sobre la multitud 

desarmad~, dando como resultado que entre 200 y aoo personas (no 

hay dato preciso) murieran. 2 ' 

sin embargo, a pesar de la poca fortuna de estas primeras 

manifestaciones obreras, éstas trajeron a la larga consecuencias 

provechosas. Además del evidente desprestigio que trajeron al 

regimen porfirista (a pesar de que el gobierno hizo grandes 

esfuerzos para ocultar las matanzas, prohibiendo cualquier 

publicaci6n, la noticia corrió de boca en boca, estremeciéndose 

la nación entera ante la atrocidad de los hechos), la huelga de 

cananea ha constituido un firme ejemplo que di6 a las Leyes 

laborales un contenido real y no meramente teórico al consagrar 

jornadas de ocho horas, el principio de la igualdad de trato y la 

exigencia de que se mantenga una proporción del noventa por 

ciento de trabajadores mexicanos respecto de los que laboren en 

una empresa determinada, mientras que los sucesos de R1o Blanco 

se convierten en la razón máxima para que el regimen 

revolucionario prohiba posteriormente las tiendas de raya. 25 

2.6 ll QPrPr.hn ~nm~titn("?inm,1 2tl ~ !.:é'D-"~jq Qtl Al:t,1~ 

La Revo1uci6n Mexicana fué el resultado de un largo y penoso 

24. !bid. p. 153-157. 

25. Buen, Néstor de. Ob. Cit. pp. 307-311. 



57 

proceso de incubación, y si bien comenz6 como un movimiento de 

caracter eminentemente politice que tenia como fin acabar con el 

regimen dictatorial de Porfirio Oiaz (de ahi el lema acunado 

por Madero: "Sufragio efectivo. No reelección" ) , al calor de 

la lucho:t ar1114da empezaron a at.lorar las ideas sociales, politicas 

y económicas que dieron contenido a la Revolución y la 

transformaron en una verdadera y auténtica Revolución social. 

La Revolución de 1910 se alimenta y toma su contenido ideológico 

inspirada en la realidad histórica de México y como todo 

movimiento social implica la creación de un orden socioecon6mico 

y politice totalmente nuevo, en especial en lo que se refiere a 

las Instituciones de la propiedad y la distribución del poder. 26 

Es nuestra revolución, como nos dice el maestro Alfonso Noriega 

Canta., "una lucha por la conquista y vigencia de libertades y 

derechos negados o conculcados; fue una lucha por alcanzar un 

~:::;t<ldü d~ DQl"úG.hv jubt.u, liD.r:e e igualitario" . :!":' 

Es por ello perfectamente 16gico concluir que tanto los 

revolucionarios de 1910 como los constituyentes de 1917 

pretendieron y postularon un cambio total de la sociedad, un 

cambio total de las condiciones de vida que prevalec1an en el 

26. Heberle, Rudolf. Social Movements. An Introduction to Polttical Sociol

QSl.l:.. Appleton. New York 1951, pp. 245, 246 .. 

27. Los derechos sociales creación de la Constitución de 1910 y de la Consti

tución de 1917. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM .. México, D.F .. 

19BB. p. 98. 
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regimen porfirista, por lo que el pensamiento que da origen a la 

Constitución de l.91.7 es auténticamente revolucionario por haber 

nacido de una oposición elemental e irreductible e. un orden 

existente, en el cual existen errores de principio que lo hacen 

básicamente malo y no permiten fijarse en lo que es para 

transformarlo en algo mejor y más justo. 

Todo lo anterior trae como resultado que 11 las ideas que dieron 

contenido a este movimiento encontraron en su mayor parte, eco en 

la obra de los constituyentes de 1917, de tal manera que es justo 

y legitimo aceptar que las grandes innovaciones revolucionarias 

jur1dico-pol1ticas que se consignaron en l.a ley fundamental de 

esa fecha, en especial las contenidas en el articulo 27 de la 

Constitución, y en general la consagración de los derechos 

sociales y, a(m tn.S.s, un intento de creaciúü a.::. !!:1 E!lt:;\do social 

de Derecho, fueron obra directa de la Revoluci6n Mexicana de 

l.910 11 •
28 

si bien encontramos algunas dispoGiciones aisladas qué 

reglamentan el trabajo y que considerar1amos como obra 

legislativa social preconstitucional (como la Ley de Manuel M. 

oieguez en Jalisco de l.914 que habla entre otras cosas de 

descansos dominicales y obligatorios; la Ley del Trabajo del 

Estado de Veracruz de ese mismo af\o, que hablaba de salarios 

28. Ib1d. p. 61. 
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m1nimos; las leyes promulqadas en 1915 por el general Salvador 

Al varado en Yucatán, creando el Consejo de conciliación y 

Tribunal del Trabajo, as1 como una Ley del Trabajo que reconoce 

a las asociaciones profesionales; y la Ley del Trabajo del Estado 

de Coahuila de 1916), ;:1 podemos considerar que es has ta la 

promulgación de la Constitución de 1917 que se sientan las 

primeras bases para que surja el Derecho del Trabajo como tal en 

nuestro pa1s. 

Las sesiones del Congreso Constituyente se iniciaron el 16 de 

diciembre de 1916, con un discurso del Presidente Venustiano 

Carranza y en el cual presentaba el proyecto de reformas a la 

Constitución de 1857, proyecto que en realidad no aportaba casi 

nada en favor de los trabajadores, salvo una adición al articulo 

So. que establecia que: "El contrato de trabajo sólo obligará a 

prestar el servicio convenido por un periodo que no exceda de un 

ario y no podra extenderse en ningün caso a la renuncia,pérdida o 

menoscabo de les derechos politices y civiles. 11 

El proyecto del articulo so. se presentó a la consideración del 

Congreso el 19 de diciembre y algunos diputados (como Heriberto 

Jara) presentan un proyecto de adiciones a este articulo, 

consignando algunas garantías en favor de los trabajadores, en lo 

que se refiere a la jornada de trabajo y a la resoluci6n de los 

29. Buen, L.. Néstor de. Ob. Cit. pp. 319-322. 

:m. Diario de los Debates del Congreso Constituyente. Imprenta de la Cámara

de Diputados. México, D.F. 1922. p. 401. 
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conflictos obrero-patronales por medio de comités de conciliaci6n 

y arbitraje, alqunas de las cuales fueron adiciones aceptadas en 

ie-J dictamen de la comisión de constituci6n. Una vez que fue 

puesto a discusión el dictamen sobr~ el ~rt1culo 5o., se 

suscitaron 1argos y apasionados debates en pro y en contra del 

mismo. 

El diputado Alfonso Cravioto consideró necesario hacer dos cosas: 

primero, quitar del articulo So. lo relativo a los derechos de 

los trabajadores y, sequndo, por la importancia de este 

reconocimiento, redactar un art1cu1o especial que contuviera los 

derechos que consignaba el proyecto del articulo so. y los demás 

que fueran pertinentes, sef\alando que .•• " La Comisión debe 

retirar todas las cuestiones obreras, para que, con toda amplitud 

y toda tranquilidad, presentemos un artlcu1o especial que será el 

más glorioso de todos nuestros lt.'.'.(b<:.j~s "'qu1. pues as1 com.o 

Francia después de su RevoluciOn htt tenido el alto honor de 

consagrar, en la primera de sus cartas Magnas, los inmortales 

derechos del hombre, as1 la Revolución Mexicana, tendrá el 

orgullo legitimo de mostrar al mundo que es la primera en 

consagrar en una Conotitución los sagrados d~rachos de los 

trabajadores .•. ". 31 

La intensa discusión que se di6 por el dictamen de este act~culo 

so. di6 por resultado que se sugiriera que un grupo de diputados 

31. lbid. p. 270. 
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se reuniera con Pastor Rouaix, entoncc:3 Secretario de Fomento, 

para estudiar todas las proposiciones, retirándose el dictamen 

::obre ~l articulo so. y ordenando preparar un nuevo proyecto, 

tanto de dicho articulo, como de otro especial en favor de los 

trabajadores que no estuviera en el capitulo de garant1as 

individuales. 

Los trabajos de la Comisi6n concluyeron el d1a 13 de enero, 

leyéndose el proyecto en la sesión del congreso, as1 como el. 

dict~mcn de la Comisi6n de Constitución que, en su parte 

esencial, decia: Examinado y discutido ampliamente el 

Proyecto, en el sen,, de la comisión, nos parece que aquél rea.ne 

en s1ntesls, las ideas capitales desarrolladas en el curso de los 

debates, as1 como las que son aceptables de las que contienen las 

iniciativas presentadas y, haciendo las modificaciones y 

adiciones siguientes: Proponemos que la sección respectiva lleve 

por titulo: Del trabajo y de la Previsión Social, ya que uno y 

otro se refieren a las disposiciones que comprende. 11 32 

El dictamen de la Comisión fue aprobado por unaniminidad de votos 

el di.a 23 úe unaro d~ 1917, quedando originalmente el articulo 

123 compuesto por un total de XXX fracciones, y a pesar de que 

a través del tiempo ha sufri~o diversas reformas y adiciones si-

gue siendo el verdadero origen y punto de partida del Derecho del 

32. Ibid. p. 603. 
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Trabajo en México. Ahora que se cumplen setenta y cinco ai\os de 

que fue aprobado, siguen vigentes las palabras de Pastor Rouaix, 

que al reseñar el momento de su aprobación selial6: "Esta sesión de 

imperecedero recuerdo se levantó d laa üi~z y qui~cc Ce l~ noche 

del mismo dia 23 de enero de 1917. Con ello quedó terminado uno 

de los debates más largos y fructíferos que tuvo el Congreso de 

Querétaro y, con ello quedaron establecidos, por primera vez en 

la constitución Pol1tica de un país, preceptos que garantizaban 

derechos del proletariado trabajador colocándolo en un plano de 

igualdad con el capitalismo, que habia sido, hasta entonces, 

privilegiado 11 • 
33 

como nos comenta el maestro Néstor de Buen, si bien en el 

anteproyecto de Constituci6n de carranza se señalaba que s6lo el 

materia de trabajo, en el proe~io del articulo 123 se concedi6 

también esta facultad a los gobiernos de los estados. Para que 

quedara entonces expedito el camino para dictar la Ley Federal 

del Trabajo, se reform6 bajo la propuesta del Presidente Portes 

Gil tanto la fracción X del articulo 73 constitucional como el 

proemio del articulo 123 para que s6lo el Congreso contara con 

esa facultad. 3.., 

Antes de la promulgación de la Ley Federal del Trabajo de 1931, 

33. Citada par Alfansa Narieg<:i C;Jntú. Ob. Cit. p. 107. 

34. Ob. Cit. pp. 356-357. 
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en el af\o de 1929 se discutió en el Congreso un nproyecto de 

C6digo Federal del Trabajo", mismo que fue rechazado. De esta 

experiencia, la comisión redactora de la Ley del 31 al prepararla 

tuvo en consideración uno con· .. ·cr:.=i6n nbrero-patronal organizada 

por la Secretaria de Industria. El proyecto de la comisión fue 

discutido por el Congreso de Ministros y remitido al Congreso de 

la unión, donde fue ampliamente debatido, para ser finalmente 

aprobado y promulgado el 18 de agosto de 1931. 35 

La verdadera trascendencia de esta ley, independientemente de sus 

Valores reales (como las condiciones m1nimas que concedi6 a los 

trabajadores), las podemos encontrar en el reconocimiento que 

hace de tres instituciones: el sindicato, la contrataci6n 

colectiva y el derecho de hue1ga. Al respecto, Néstor de Buen nos 

sef\ala que la 11 reglamentaci6n de estas tres instituciones, ha 

constituido ei in::>Lui.iii~:O'tc =.d~1=1.i;ioño para una mejor1a constante de 

una parte de la clase obrera ••. ha hecho factible la paz social, 

dentro de un desarrollo arm6nico de las relaciones obrero 

patronales. 11 

Esta Ley de 1931, que estuvo en vigor hasta el 30 de abril de 

1970, fue reiteradamente reformada y adicionada, y desde el afio 

de 1960, el presidente L6pez Mateas design6 una comisi6n para que 

preparara un anteproyecto de ley del trabajo. Para 1967, el 

35. Cw?va, Mario de la. Ob. Cit. p. 54. 

36. Ob. Cit. p. 356. 
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entonces presidente Gustavo D1az Ordaz designó una segunda 

comisión, misma que concluyó en 1968 el proyecto, mismo que fué 

objeto de innumerables discusiones y objeciones, especialmente 

por parte de los representantes patronales. Depués de todas las 

discusiones tanto por parte de los obreros como de los patrones, 

asl como las que se dieron en ambas cámaras, la Nueva Ley entr6 

en vigor el lo. de mayo de 1970 y como nos dice Mario de la 

cueva: "La ley nueva no es, ni quiere, ni puede ser, todo el 

derecho del trabajo; es solamente una fuerza viva y actuante que 

debe guiar a los sindicatos en su lucha por mejorar las 

condiciones de prestación de los servicios, y a los patrones para 

atemperar la injusticia que existe en la fábricas. Tampoco es una 

obra final, por lo que deberá modificarse en la medida en que lo 

exija el proceso creciente del progreso nacional, para acoger los 

grupos de trabaJadores aQn marginados y para 

superar constantemente, hasta la meta final, las condiciones de 

vida de los hombres sobre cuyos cuerpos está construida la 

civilización". 37 

2. a a legislación ~ nn tl Hélll.!:2 ~ 

Las principales normas que regulan al trabajo en M~xico en la 

actualidad son: 

El articulo So. Constitucional, que confiere la qarant1a 

individual de ejercer la profesión, industria,· comercio .:> trabajo 

37. Ob. Cit. p. 61. 
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que se desee, siempre y cuando sea licito, y con las restricciones 

a esta libertad que este mismo articulo establece. senala 

asimismo cuestiones tales como la obligatoriedad del servicio 

social, la prohibiciOn de convenios en que una persona renuncie 

temporal o permanentemente a ejercer determinada profesi6n, 

industria o comercio; as! como que el contrato de trabajo sólo 

obligarla al trabajador a prestar el servicio convenido por el 

tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un ai'\o en su 

perjuicio. 

El articulo 73 constitucional nos senala por su parte en su 

fracci6n X que entre las facultades del congreso está la de 

legislar en toda la República expidiendo leyes del trabajo 

reglamentarias del articulo 123. 

Los articulas 115 y 116 de nuestra carta Magna nos hablan de que 

lc:1.t:t rt:ldc.iom:H:i de 1:..rd.bajo entre lot:1 municip.iot:1 (115j y lot:i 

estados (116) con su~ trabajadore~ ~e rcgirAn por la~ leyes que 

expidan las legislaturas de 1os estados con base en lo dispuesto 

por el Articulo 123 de la Constltuci6n Pol1tlca de los Estados 

Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. 

Por otra parte, este articulo 123 al que ya hemos hecho 

referencia, en la actualidad se compone por dos apartados: 

El apartado "A" se refiere a las leyes sobre el trabajo que 

deberá expedir el Congreso de la Unión y que regirán entre los 

obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de una 
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manera general, todo contrato de trabajo. En l.a actualidad se 

compone este apartado de XXXI fracciones y es la base tanto para 

la Ley Federal del Trabajo como para la Ley del Seguro Social, 

as!. como para todas las disposicioneti rtlglamentaria.s da c~t=.:: 

Leyes. 

Por otro lado, el apartado "B" es resultado de la quinta (y mAs 

importante) Reforma al articulo 123, en la cual se incorpora a 

este precepto a los trabajadores al servicio de los Poderes de la 

Uni6n y de los gobiernos del Distrito Federal y Territorios. como 

consecuencia, el texto original de 1917 se convierte en el inciso 

"A" y el 11 8 11 contempla a .. los trabajadores gubernamentales, 

reforma que fue presentada por el presidente Adolfo L6pez Mateas 

y publicada en el Diario Oficial de fecha 

1960 
38

, constando de XIV fracciones. 

6 de diciembre de 

Como acertadamente ha senalado el doctor de la Cueva, si bien los 

autores de la Ley de 1970 se propusieron formular una ley nueva 

que respondiera a las transformaciones sociales y econOmicaz que 

sufrió nuest.ro pais a partir de 1931, no dejaron de tener en 

cuenta que los cambios continuarían, lo que consecuentemente 

traer1an la necesidad de reformas legales y constitucionales. Por 

ello, la Ley del Trabajo tendr1a que adecuarse constantemente a 

la vida, con la idea siempre presente que el derecho del trabajo 

es un estatuto dinámico, en cambio permanente y siempre 

38. Buen L., Néstor de. Ob. Cit. p. 345. 
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inconcluso. 39 

Es por ello que desde su promulgación, la Ley Federal del Trabajo 

de 1970 ha sufrido nada menos que veintian reformas a través de 

diversos dAcretos aparecidos el Diario OFici~l de la 

Federación. Por su importancia y por ser el decreto que efectuó 

el mayor nümero de reformas a los articules originales de la Ley 

Federal del Trabajo, mencionaremos al del 30 de Diciembre de 

1979, que modifica los Titulas Catorce, Quince y Dieciseis 

(Derecho Procesal del Trabajo, Procedimientos de Ejecución y 

Responsabilidades y Sanciones, respectivamente), adicionando 

asimismo el articulo 47 y derogand? los articules 452 a 465 y 467 

a 471, estableciendo las bases de un nuevo derecho procesal del 

trabajo y precisando las consecuencias jurldicas para el patr6n 

por la falta de aviso de despido al trabajador. 

En cuanto al resto de la le9'islaci6n que rige el trabajo en 

México, podemos mencionar la Ley del Seguro Social (publicada en 

el Diario Oficial de fecha 12 de marzo de 1973), que junto a sus 

normas reglamentarias, acuerdos del Consejo Técnico del Instituto 

Mexicano del seguro social y demás 

regulan la seguridad social en México; 

leyes complementarias 

la Ley Federal. de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado 

"B" del articulo 123 Constitucional (promulgada el 27 de 

Diciembre de 1963) y la Ley del Instituto de Seguridad y 

39. Db. Cit. p. 62. 
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Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (promulgada el 

28 de diciembre de 1959), que junto a sus disposiciones re

glamentarias rigen el trabajo de los empleados gubernamentales; 

la Ley del Infonavit (promulgada el d1a 29 de diciembre de 1981) 

y sus disposiciones reglamentarias. Estas leyes, junto con el 

artículo 123 Constitucional y la referida Ley Federal del Trabajo 

de 1970 (con sus mll.ltiples disposiciones reglamentarias) forman 

la parte medular del Derecho del Trabajo en nuestro pais. 



CAPITULO TERCERO 

LA JUSTICIA EN EL DERECHO 

DEL TRABAJO MEXICANO 
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Si bien ya hemos explicado cómo y por qué surge el Derecho del 

Trabajo en nuestro pais, ahora nos queda por tratar cuáles son los 

caracteres que distinguen o diferencian al Derecho Laboral con 

respecto a las demás disciplinas jur1dicas, caracteres que a su 

vez nos dan la pauta para explicar la singular importancia que 

tiene este Derecho en la realidad econ6mica-pol1tico-social de 

México. Aqu1 debemos sef'ialar que nos referimos en particular a 

nuestro pa1s porque, como nos advierte el maestro de Buen 1
, las 

caracter1sticas del derecho del trabajo serán diferentes si se 

analiza la si tuaci6n de un pa1s especifico (y por lo tanto del 

sistema jur1dico vigente en ese pa1s) en etapas diferentes de su 

evolución social. 

Es por ello que la historia y la naturaleza de nuestro derecho del 

trabajo han determinado un acervo de caracteres que le dan a 

nuestras instituciones y normas laborales una naturaleza y 

fisonom1a propias y pioneras en muchos aspectos. 

a) ll ~ ~ ~ fili 1!!l ~ ~ l..e. cl<:ts~ trgbcdgdora. 

A pesar de que el maestro de Buen nos sei\ala que el derecho no 

puede ser norma en favor de una de las partes y que por ello 

entender al derecho laboral como un derecho de clase resulta 

injustificado~ nosotros creemos que al tratar sus normas 

1. Ob. Cit. p. 52 

2. !bid. p. 60. 
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principalmente de los problemas del hombre trabajador hacen del 

Derecho del Trabajo un derecho de la clilsa trabajadora / ya qu~ 

como bien apunta el doctor de la cueva, los derechos sociales son 

derechos impuestos por la clase obrera a la capitalista, .Y.D 

~ ~ l!: R.iU:Sl l.Qli trabaiadores, 3 por lo que el Derecho del 

Trabajo no es sino el derecho de una clase social (los 

trabajadores) frente a otra (los dueños de los medios de 

producción). Es por ello que el Derecho del Trabajo tiene co~o fin 

desaparecer las causas que le dieron origen (especialmente la 

lucha de clases) y una vez que ésta desaparezca, el Derecho del 

Trabajo perderá su razón de ser. 

El Derecho del Trabajo tiende a regular cada vez más relacionesr 

incorporando cada vez mas actividades a sus normas, que 

superan la condición del derecho obrero y lo convierten poco 

a poco en un derecho de toda prestación de servicios (in

cluyendo para de Buen, inclusive la accidental que puedan 

prestar lo:::. pro!'cnionü.les en su consultorio, despacho o 

bufete'), tesis que refuerza el maestro Trueba Urbina al seftalar 

que el derecho del trabajo es ".tl ~~principios. ll2XJll.iUl ~ 

instituciones m.!..!i! protegen. dignifican y ~ A reivindicar A 

~ .l.211 ™ .Y.i.lln Q.g mm esfuerzos naturales Q intelectuales 

3. Ob. Cit. p. 89. 

4. Ob. Cit. p. 63. 
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~ .la realización ~ fil! ~ hi.tt6rico: socializar 1ª ~ 

b..Y..míulA lt ~ 

C) Jil ~ ggl ~ .ru; !l.). ~ ~ compuesto 1!QI: 

~~ 

Si bien existe el Derecho del Trabajo como una rama jur1dica 

unitaria e independiente, existen varios apartados que forman este 

todo, considerando entre éstos: el derecho individual del trabajo¡ 

el derecho regulador del trabajo de las mujeres y los menores; la 

previsión social (actualmente reconocido en una rama jur1dica 

autónoma: el Derecho ee la Seguridad Social); las autoridades del 

trabajo; el derecho colectivo del trabajo; y el derecho procesal 

del trabajo 6
• 

d) Jil ~ ggl ~ .!<QJl!Q m.11Ú.!!lQ gg_ ~1ru; sociales .Pl!l:<! 

l.5;;u;i. trabaiadores. 

El Derecho del Trabajo no viene a ser sino un catálogo básico 

de los derechos de los trabajadores, por lo que establece bases 

fundamentales que no se pueden contravenir (como la jornada máxima 

de ocho horas) . Es por ello que se considera que el Derecho del 

Trabajo otorga garant1as m1niw~~ que el Est~do debe hacer cumplir 

ya que no son sino normas del propio Estado. 

e) n ~ ruu.. ~ li Y!l derecho irrenunciable g 

imperativo. 

5. Db. Cit. p. 135. 

6. Cueva, Mario de la. Ob. Cit. pp. 93-96. 
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En cuanto a la irrenunciabilidad del Derecho del Trabajo podemos 

considerarla como el medio de que se vale el legislador para 

proteger al trabejedor, en su estedo de necesided, contre s! mis=c 

(por ello se consideran nulas las condiciones que contravengan las 

disposiciones legales de trabajo). 

El carácter imperativo de las normas de trabajo responde a que no 

puede dejarse la observancia de la norma al destinatario de la 

misma, ya que ésta se impone coactivamente en caso de ser preciso. 

Es por ello que ias normas de trabajo en cualesquiera hipótesis se 

deben de cumplir (son de orden pOblico). 

f) ll ~ !!g.l. ~ ~ !!Il derecho protector Q.g lA clase 

trabaiadora. 

Como bien lo afirma el maestro Trueba Urbina, en general ~ l.-ª.§. 

diseosiciones ~ ~ su::!:.1~ J.Z2 .§..2ll proteccionistas de .12.§. 

trabaiadoras Y. S-ª .L\ ~ ~ Y.lt ™ .l.l!. ~6n ru; .l.l!.Ji 

m.i.filn.sui ~ RQJ: obieto i:..l mejoramiento !:!g, fil::lli condiciones 

rn6~ y mr consiguiente alcanzar cierto bienestar ~ !ill 

.ñmk.i.6n niyeladora 7
. 

Esta cuestión queda claramente establecida en la parte final del 

articulo 18 de la Ley Federal del Trabajo que señala que "en casos 

de duda, prevalecerá la interpretación (de la ley*) más favorable 

al trabajador", pero esta f6rmula para el maestro de la cueva 11
00 

puede ser contemplada como una norma protectora del débil contra 

7, Ob. Cit. pp. 188-189. 
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el fuerte, porque su esencia es mas bella, ya que nos dice que ".!W 

lA ~6n ~ .l.Ql! ~ ~ y .l.Q.§ intereses materiales 

~ l.A. economía. lA ~ _imrn lA supremac1a Q.!! aauéllos .•• ", 

agregando má.s adelante que "lA ii1.G ~ protecci6n ª- 1ª. &l.A.G 

trabajadora mr .u ~ ~ lA burques!a ll.ll2nA l.A ~ s!f! 

~ = !12 ll ni s!.!!.l2l! gr ~ = Yll niñQ lL~ ~ ~ 

~ fil! ~ illl2 = Yll ~ ful ~ hl!Jn.¡¡n2Jl lll!Jt 

~ .imR2= .t2sl2 l.2 lll!Jt ~ Mi ll.tl..15<!Ü.Q .l.ll Y. ~ lA .l.J1n !l.!! lll 

~~·. 
J.21&~~ 

El problema que se plantea al hablar de justicia social es saber 

si ademAs de la idea general de justicia existe un concepto de 

justicia en relaci6n especifica al derecho del trabajo. A este 

respecto, seftalar1amos que la finalidad de las normas del derecho 

del trabajo no es regular la proporción aritmética del intercambio 

de las prestaciones en las conmutaciones privad;::.:::, :::oino qua. su 

finalidad (segün lo establecen los art1culos 20. y Jo. de la Ley 

Federal del Trabajo) es conseguir el equilibrio y la justicia 

social en las relaciones entre trabajadores y patrones, ya que el 

trabajo es un derecho y un deber sociales, no un articulo de 

comercio, y exige siempre el respeto para las libertades y 

dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que 

8. Db. Cit. p. 106. 
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aseguren la vida, la salud y un nivel econ6mico decoroso para el 

~r~~~j~dcr y AU familia. 

Es por ello que el maestro de la Cueva nos seftala que " el derecho 

del trabajo no es un derecho patrimonial, porque no se refiere a 

cosas que estén en el comercio, y porque no regula el tránsito de 

ellas de un patrimonio a otro, sino que su concepto es más humano, 

la parte m~s humana del orden jur1dico, pues .wJ. :in ~ ~ .lA 

~ y_ lJl tlWl futl hombre trabaiador y_ ~ ~ .12..i. 

~ patrimoniales,,, tl iln s!tl ~ !!tl ~ ll2 fil! 

prorrogar .lA explotaci6n W!l, ~ ~ .l.A iniusticia. §i.n2 

extirnarlas". 9 

Entonces, llegamos una vez más a la conclusión de que las normas 

".!-el º"'TF!cho del trabajo deben de tender siempre a la realización 

de la justicia en las relaciones laborales, pero es esta justicia 

la justicia clásica que ya hemos analizado en el primer capitulo 

de este trabajo o una justicia nueva, con características propias, 

una ~ .!22.dtl1.· Nosotros coincidimos con el maestro 

Ernesto Krotoschin en el sentido que nada se aclara al 

agregar a la palabra "justicia" el epíteto "social", ya 

que lA ~ §.!l .Y.D.A. §.2.lA y el concepto "Derecho 

justo11 que en ella se inspira tambien es uno solo 10 Es 

9, lb1d. pp. 84.85. 

10. Instituciones de Derecho del Trabajo. 2a. Edición. Ediciones Oepalma. Bu~ 

nos Aires 1968. pp .. 7-9. 
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por ello que consideramos que si bien hay autores que hablan de 

11 justicia social 11 como aquella que busca afanosamente un 

equilibrio y armonización entre el capital y el trabajo, exigiendo 

el cumplimiento de todos los deberes asi como la realización de 

todos los derechos que tienen por objeto el bien social; que no se 

satisface con la tranquilidad del orden sino que busca una 

evoluci6n y un desenvolvimiento de las relaciones existentes; y 

que tiene como fin el realizar el bienestar de la organizaci6n 

social, repartiendo equitativamente los bienes naturales, 

dirigiendo y controlando todo el orden económico equilibrando las 

clases sociales y suprimiendo eventualmente las deficiencias del 

contrato de trabajo; para nosotros la justicia social no es más 

que la justicia llevada al campo de una rama del derecho. y al 

hablar de la justicia en el Derecho del Trabajo nos referimos a la 

justicia ( le agreguemos o no el epi.teto "social") que deseamoG 

prevalezca en una rama jur1dica en cuyo origen, evoluci6n,objeto y 

caracter1sticas está bien arraigado ese sentimiento de búsqueda 

insaciable por una vida social má. s justa. 'i la sociedad se 

compone de hombres y mujeres; es por ello que consideramos 

nuevamente (como lo hicimos al final de nuestro primer capitulo) 

que podremos hablar de un régimen justo cuando la mayor cantidad 

de hombres y mujeres logren su felicidad; felicidad que el hombre 

encuentra cuando se respeta su dignidad de hombre libre, 
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recibiendo el má.ximo de beneficios que puede otorgarle el orden 

social en que se desenvuelve sin interferir o causar un menoscabo 

en los beneficios que le corresponden a los demás miembros de esa 

sociedad. 

J.3 ~6n ttª'1 s!g, _li ~ trabaiadora !ID. Hé~ 

A lo largo de este trabajo hemos analizado el significado del 

término 'justicia' y la evolución del trabajo asalariado en 

México. 

con respecto al primer punto, hemos dejado establecido la --

importancia que tiene la justicia al hacer un estudio sobre 

cualquier régimen jur1dico y, ya en relación a nuestro tema, la 

absoluta ausencia de justicia que ha existido desde siempre en los 

hechos y en el derecho que se dan ah1 donde existe cualquier 

relación de trabajo11. 

En la exposición que hicimos sobre la avoluci6n y reglamentación 

de las relaciones de trabajo en nuestro pa1s desde la llegada de 

los espaftoles hasta la promulgación de la Ley Federal del Trabajo 

de 1970, seflalamos que si bien ha habido voces que se han 

levantado en contra de la desventajosa condición en que está. la 

clase obrera con respecto al capital (pensamiento que ha quedado 

11. Entendiendo por relación de trabajo (cualquiera que sea el acto que le dé -

origen) 11 la prestación de trabajo personal subordinado a una persona, me -

di.ante el pago de un salaria", tal y como lo establece el articula 20 de la 

Ley Federal del Trabaja. 
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plasmado en numerosas obras y que ha llegado a influir en algunas 

disposiciones de nuestra legislación laboral), nosotros 

consideramos que las disposiciones protectoras de la clase obrera 

que han llegado a plasmarse en normas de Derecho resultan 

insuficientes y con poca fuerza real para lograr su cometido, 

En efecto, el Derecho del Trabajo vigente en nuestro pa1s quizás 

ha venido a cambiar en cuanto a la forma a las relaciones de 

trabajo que se dan en México, pero éstas en el fondo no difieren 

substancialmente de las que se dieron en otras épocas. El 

trabajador sigue siendo el extremo menos favorecido de esta 

relaci6n, ya que el servicio personal subordinado que presta al 

patr6n nunca es retribuido justamente (y aqu1 no hacemos 

dnicamente referencia al aspecto econ6mico de la retribución que 

representa el salario, sino al conjunto de condiciones de trabajo 

bajo las cuales el trabajador presta su servicio, ya que como nos 

dice William F. White en su libro ~1!!!.Y.l.2 ~6m.is;Q. y rendimiento 

~ 11 • • • el dinero os solamente una de las muchas posibles 

recompensas y cAstigos que pueden estar comprendidos en una 

situación de incentivo. El dinero no es la Onica cosa a la que 

responde el trabajador. El trabajador responde al ambiente total 

de lA fábrica •.. ") 12. 'i en este "ambiente total de la 

12. EdicionEs Rialp. Madrid 1961. p. 235. 
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fabricaº el trabajador es la célula primordial, el 

11 coraz6n11 de cualquier empresa, ya que la 

bienes y servicios podemos entender 

a un sencillo, pero vital silogismo: 

p~oducci6n de 

reduciéndola 

" sin el esfuerzo fisico y mental del trabajador, la maquinaria no 

funciona; si la maquinaria no funciona, no se logra producir o 

transformar materia alguna; sin producci6n, no se satisfacen 

necesidades básicas (o para el caso, ninguna necesidad) de la 

sociedad; una sociedad que no es capaz de satisfacer por si misma 

el mayor ntimero de sus necesidades es una sociedad que no 

progresa". 

Y al fin de cuentas, qué es la historia del hombre y las 

sociedades sino la búsqueda cons-cant~ Ut::t uo. p=co;r.,.so ~con6mico, 

pol1tico, social, cultural y aspiritual? Y nosotros creemos 

firmemente que solamente aque1la sociedad que da un justo va1or al 

trabajo es aquella sociedad que está en aptitud de progresar, 

porque la única forma de entender al progreso en la vida 

societaria es c6mo el lograr que d1a con d1a el mayor número de 

integrantes de una sociedad estén satisfechos con el papel que 

desempeftan dentro de ese organismo social. 

J.4 LA Y.t.QR1A ~ .lru! condiciones 

n~!l!ll2!!~~ 

representpci6n ilru1.kAl ~ indicativas ~ .l4 disfuncionalidad 
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Todo trabajador va a desempenar sus funciones de acuerdo a una 

serie de condiciones que son fijadas por medio de un contrato 

colectivo de trabajo, un contrato individual de trabajo o bien, 

por medio de una convención verbal entre el patrón y el 

trabajador, en donde se establecen cuestiones tales como la 

jornada de trabajo, los dias de descanso, las vacaciones y el 

salario que percibirá de acuerdo al trabajo realizado, condiciones 

que se encuentran contempladas en el Titulo Tercero de nuestra Ley 

Federal de Trabajo. Es en el articulo 56 contenido en el Capitulo 

X de dicho Titulo que se establece: 

" Articulo 56. Las condiciones de trabajo en ningún caso 

podr<in ser inferiores a las fijadas en esta Ley y 

deberán ser proporcionadas a la importancia de los 

servicios e iguales para trabajos iguales, sin que 

puedan establecerse diferencias por motivo de raza, 

nacionalidad, SüAO, edad, credo religioso o doctrina 

pol1tica, salvo las modalidades expresamente con-

signadas en este Ley". 

Este principio de igualdad es para nosotros (no obstante su loable 

cometido) insuficiente para que se den las condiciones de trabajo 

6ptimas para que el trabajador se desenvuelva en su entorno 
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laboral. Decimos ésto en virtud de que si bien se habla de 

condiciones mlnimas (que no son otras que las que se establecen en 

la. propi01 Le~; !"cdcróll =.el T=:::.b:::.jo) y que :. t:-.:b=.jo igue.l (sin 

importar la persona que lo realice) corresponden iguales 

condiciones de trabajo, este articulo carece de la fuerza para 

lograr que los patrones otorguen a los trabajadores a su servicio 

condiciones de trabajo adecuadas y dignas. 

Es por ello que sigue resultando una práctica común que muchos 

patrones omitan inscribir a sus trabajadores ante el IHSS y el 

Infonavit; que las Comisiones Mix~as de Seguridad e Higiene, asi 

como la de Capacitación y Adiestramiento, sean vistas como un mero 

tr6.mite a cumplir ante la autoridad, sin que en la vida de la 

empresa tengan funci6n efectiva para la protecci6n y mejoramiento 

extras al obrero sin que éstas sean cubiertas conforme a la Ley; 

que, en suma, la mayor1a de las empresas cubran m1nimamente las 

condiciones m1nimas (y aqu1 creemos que si vale el pleonasmo) 

que establece la Ley Federal del Trabajo, no tomando en cuenta la 

facultad que la misma Ley les confiere de otorgar condiciones de 

trabajo superiores a las que ésta otorga. 

Es nuestra opinión que las empresas cometen un grave error al 

incurrir en estas prácticas. Es un hecho por demás estudiado que 
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el ser humano funciona siempre mejor con el aliciente del 

incentivo que bajo el temor del castigo. 

El articulo So. de la Ley F~d~r~l del Trabajo en su primer pArrafo 

nos sen.ala que "el trabajo es un derecho y un deber sociales. No 

es articulo de comercio, ~ ~ ruu.:A. l.ll libertades y_ 

~ ~ mi.JJm 1.2 ~ y_ ~ efectuarse fill condiciones ™ 
~ l.!!. :!lil!JL. l.!!. lllJl9. :;: .!!Il ~ econ6mico ~ ™ !U 

trabaiador y_ §Y familia". 

En nuestra perspectiva, cuando una empresa entiende la profunda 

importancia y sentido de esta disposici6n, esa empresa está en 

aptitud de aspirar a mayor eficiencia y capacidad de producci6n~ 

Aquel trabajador que recibe la oportunidad de crecer dentro de una 

empresa, mediante ascensos, premios de asistencia o puntualidad, 

acceso a la cultura y .:-.l. ::!~:;:..,rt-:ii, etc., es un trabajador que 

realiza su función de ~anera cabal, lo que trae como consecuencia 

beneficios reciprocos para el patr6n y para sus obreros y 

empleados. 

En un articulo aparecido en la revista ~ ~ con el 

titulo "Trabajo con sentido humano" Cooper Proctcr, presidente de 

la transnacional Procter and Gamble, nos dice: "El principal 

problema de las grandes empresas de hoy es dise~ar su pol1tica de 
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tal. modo que cada trabajador, ya sea que está en la oficina o en 

la fabrica, sienta que es una parte vital de la empresa, con una 

responsabilidad personal de su éxito y co:i un:::. oportunidad de 

compartir ese éxitou 13
• 

De ah1 que podamos decir que el verdadero éxito de una empresa 

resul.ta no del volumen de utilidades que llega a tener, sino de 

como tanto la empresa como los trabajadores y empleados que le dan 

vida comparten los beneficios de esas utilidades 14
• Metaf6rica

mente resultar1a que si bien hemos dicho que el trabajador es la 

11 c~lula primordial", el 11 coraz6n" de toda empresa, no podr1amos 

concebir a una persona que dijera que está muy bien de salud 

cuando diariamente sufre un paro cardiaco; es por ello que no 

podemos hablar de una empresa sana y exitosa sin hablar antes de 

sus trabajadores corno namore~ ::.a11.:..5 jº ::::it"::~r;o~. nn (1nicarnente en 

el plano profesional, sine prlneramente en el ámbito personal. 

~Y.~~ 

El articulo 82 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que 11 salario 

es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su 

trabajo11 ,agregándose en el articulo 85 del citado ordenamiento que 

"el salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como 

minimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley u y que para 

13. Número 639 del 26-X-91 al 1-Xl-91 p. 36. 

14. Una vez m.?s no nos referimos únicamente a los beneficios económicos, ya que 

hacemos referencia a los beneficios socio-económicos, poli tices, cultura les 

v esplrituales que puede proporcionar. 
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fijar el importe del mismo "se tomarán en consideraci6n la 

cantidad y calidad del trabajo". 

En cuanto al salario ~1ni:o el :rt!culo 90 de la Léy Federal dal 

Trabajo nos senala: 

"Articulo 90. Salario minimo es la cantidad menor que 

debe recibir en efectivo el trabajador por los 

servicios prestados en una jornada de trabajo. 

n ~ m.1..n.im2 ~ ~ suficientg lli!n satisfacer 

J.li necesidacies ~ ¡jg J.!ll ~ ¡jg !i!mi.U.il. QJl tl 

~ material. ~ y_ cultural. y ™ ~ ª- 1ª 

educaci6n obligatoria ~ ~ h.i..i.ru!..:.. 

Se considera de utilidad social el establecimiento 

de instituciones y medidas que protejan la capacidad 

trabajadores a la obtención de satisfactores". 

A nuestro juicio, estas disposiciones resultan poco claras y no 

dan la verdadera importancia que tiene el salario en cualquier 

relación de trabajo, ya que si bien hemos dicho que el dinero que 

recibe el trabajador a cambio de la prestaci6n de sus servicios no 

es la ünica recompensa a su trabajo, no podemos dejar de seftalar 

que el salario es la primera y principal retribuci6n que el patr6n 

da al trabajador por los servicios que éste le presta. El hablar 

de un salario 'remunerador' o de que el salario m1nimo "il lA 
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~ lillUl21: que debe recibir el trabajador por los servicios 

prestados" y que éste "debe ser suficiente para satisfacer las 

necesidades rn-ª.lll de un jefe de familia" s6lo nos lleva a 

pensar en la poca claridad con la que el legislador trata la 

cuestión del salario en la Ley. 

¿Quit?n determina quA 'remunerador'? ¿Por qué se habla de 

'cantidad' menor? ¿Qué son las "necesidades normales de un jefe de 

familia"? ¿Puede una comisión determinar perfectamente la cantidad 

de dinero exacta que se requiere para satisfacer las necesidades 

básicas de una familia obrera? ¿ C6mo determinar cuántos miembros 

componen normalmente una familia? 

Todas éstas son prequntas sin respuestas en nuestro Derecho del 

Trabajo. El salario m!nimo vigente 15 es en la actualidad de 

$ 13, 330 pesos. Acaso esta cantidad es lo m1nimo a que tiene 

derecho a participar el trabajador en el resultado total del 

trabajo? creemos que los hechos nos llevan a contestar con un 

categórico NO. 

SeqO.n un articulo aparecido en el periódico ~A D1a 16 en 

noviembre de 1991 (cuando el salario mínimo era de $ 11,900 pesos) 

el precio de la Canasta Obrera Indispensable (COI) (compuesta por 

35 articulas de primera necesidad y calculada para el consumo 

15. Al 10. de Abril de 1992. 

16. 11/Xl/91 p. 4. 
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diario de una familia integrada por dos adultos y tres hijos) era 

de $ 24, G09 pesos, dándose el caso que en este cá.lculo no se 

incluyen gastos de alquiler de vivienda, de salud, educación, 

vestido ni diversiones17
• 

En este estudio, se set"ialan cuatro puntos fundamentales por los 

que se deb1a dar un incremento significativo a los salarios 

m1nimos: 

1) En noviembre de 1991, el minisalario únicamente pod!a comprar 

un 33 por ciento de lo que adquir1a al primero de enero de 1982. 

2) México forma parte de los paises que mayor deterioro salarial 

sufri6 en la década de los afias ochenta, proceso que conlleva al 

hecho de que en nuestro pa1s se pague uno de los salarios má.s 

Uajü~ dci :u~d~ (~~ loR datos oficiales sobre salario m1nimo y el 

indice nacional de precios al consumidor se desprende que el 

salario m1nimo ha perdido un 67% de su poder de compra en el 

per1odo 1982-1991). 

3) En noviembre de 1991, el minisalario no cubre ni la mitad del 

costo de la Canasta Obrera Indispensable, pueG le hacen falta más 

de doce mil pesos para adquirir la COI (datos proporcionados por 

el INEGI senalan que más del 90% de los trabajadores asalariados 

mexicanos tienen ingresos que son insuficientes para adquirir el 

COI}. 

17. Datos obtenidos por el Taller de Análisis Económicos de la Facu~ tad de Ec!!,. 

nomla. 
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4) El cuarto razonamiento se refiere a que las nuevas condiciones 

en que se encuentra la economia mexicana desde 1988, permiten 

perfectamente un aumento salarial mayor al de la inflación, sin 

que por ello se acelere el aumento de precios o se deterioren los 

ingresos de los empresarios. 

Con respecto a la insuficiencia del salario m1nimo, otro articulo 

aparecido en el periódico .I& ~ del 28 de marzo de l.992 

sef\ala que un estudio del Congreso del Trabajo adVierte que el 

costo de la canasta básica de alimentos para una familia de cinco 

miembros lleg6 en febrero de este afio a 21 mil 504 pesos diarios, 

por lo que se rebasa en 61 por ciento el salario m1nimo vigente18 

debido a la politica de contención salarial del gobierno, mientras 

los precios van a la alza ("con el ingreso m1nimo del obrero, éste 

únicamente puede comprar, por ejemplo, 800 gramos de bistec, ya 

que para comprar un Kilogramo de carne tendr1a que trabajar 9 

horas con 51 minutos 11 (sic.)). 

Al respecto, nosotros consideramos que independientemente de la 

a:.:~ctitud da c:::t.:i::: cifra~, lo verdaderamente significativo con 

respecto a los salarios m1nimos que se cubren en nuestro pa1s es 

que éstos resultan insuficientes para satisfacer las necesidades 

de un trabajador y su familia. 

Y si bien existen autores que manifiestan su desacuerdo con la 

18. 1:3 mll 330 pesas. 
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existencla de un salario ~1ni~o19 no~ctros creernos que el problema 

radica en la literalidad con que se aplica el ep1teto 11 m1nimo", 

que el gobierno y los empresarios toman Onicamente en el sentido 

de que es lo menos que por ley se le puede pagar al trabajador, 

cuando en realidad el salario minimo debería ser el resultado de 

un estudio serio que determinara cuál es la cantidad que cubrirla 

al menos las necesidades básicas de una familia da cu~tro o cinco 

miembros (y dentro de las necesidades básicas no estarla 

Onicamente la de la alimentación, sino que se incluirían vestido, 

vivienda, educación, transporte y esparcimiento, ya que como hemos 

venido seftalando la protección que le debe el Derecho del Trabajo 

permita tanto al trabajador como a su familia desarrollarse en 

todos los ámbitos de la vida social). 

Del estudio que hemos hecho sobre el salario se desprende una 

verdad muy conocida:la lucha más violenta que se puede dar en la 

econom1a se desencadena en torno al monto del salario (ésto es, a 

la participaci6n del trabajador en el resultado total del 

trabajo). Esta lucha, sin embargo, toma especial importancia en 

19. Para el maestro Luis Pazos, el salario mínimo es técnica y reaHsticamente

un freno pare la contratación adicional de trabajadores v una de las pr1nc.!.. 

pales causas de la existencia de al tas tasas de desempleo e inclusive lle

ga el absurdo al hablar de que es preferible de que exista una oferta gran

de de trabajo aunque el salario sea bajlsimo, posición can la que diferimos 

ta talmente. 
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nuestro pals, ya que actualmente (segun datos del Pronasol) 35 

millones de mexicanos viven en l~ pobreza y 20 millones en la 

extrema pobreza (además del cálculo que se ha hecho de que al 

terminar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari habrá más de tres 

millones de desempleados, como resultado del cierre de miles de 

empresas medianas y pequeñas después de la firma del tratado de 

libre comercio20
). Es entonces que nos queda la pregunta de ¿qué 

es lo que considerarlamos como salario justo? 

En general, cuando se hace referencia al salario se presentan dos 

cuestiones. En primer término, se habla de un salario que 

corresponda a las necesidades del trabajador y su familia. En otro 

plano, se habla de un salario proporcional al rendimiento o 

En referencia al salario proporcional al rendimiento o aportaciOn 

dir1amos que serA justo que aquel trabajador que rinda o produzca 

más reciba un salario mayor a aquel que recibe un trabajador que 

produce menos. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que es 

también justo que el que rinde todo lo que es c~pa~ de rendir 

(aunque ésto sea poco) debe ser tratado como miembro plenamente 

digno en la comunidad de trabajo, que debe vivir de un modo digno 

de un ser humano ( y ésto se logra cuando su salario cubre sus 

necesidades básicas, tanto materiales como espirituales). 

Es por ello que el maestro Emil Brunner nos dice que para llegar a 

20. Datos sacados del articulo de Héctor Ram{rez Cuéllar aparecido el día 

19/IV/91 en la p. 10 del suplemento del periódico "El Nacional". 
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un salario justo es necesario proceder a una combinaci6n de esos 

dos principios sobre el salario, ya que si bien todo trabajador 

tiene derecho a ser retribuido en su trabajo con un salario digno 

y remunerador, no por ello el perezoso debe recibir lo mismo que 

recibe el aplicado; el inhábil no debe de ser pagado tanto como el 

h&bil; el. que carece de preparaci6n no debe ganar lo 'Q.ismo que 

quien posee un entrenamiento excelente. Y esto debe ser as1, "no 

s6lo por raz6n del estimulo, sino también por razón de la 

justicia, la cual requiere necesariamente una jerarqu1a o 

gradación 1121
• 

Por ello, creemos firmemente que una a~ la.:: =~~i!!!~q que cobran 

mayor importancia ahora y desde siempre en el Derecho del Trabajo 

Mexicano es la de "Todo trabajador es digno de un salario justo". 

Esto, por otra parte, no implica que se repute como mala la 

propiedad privada de los medios de producci6n; se trata m6s bien 

de contemplar la sociedad econ6mica como un todo y por ende, de 

reconocer el derecho del trabajador a un salario digno de un ser 

humano, como un deber de la comunidad (deber que será cumplido por 

la comunidad dentro del marco de lo posible) 22 

Lamentablemente, creemos que en estos momentos nuestro pais aün se 

encuentra muy lejos de cumplir con ese compromiso que tiene toda 

21. Ob. Cit. p. 212. 

22. Ibid. pp. 210-215. 
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sociedad de asentar las bases y principios para que todo trabajo 

sea retribuido con un salario digno, suficiente para cubrir las 

necesidades básicas (no creemos en la validez de hablar de 

necesidades m1nimas) de un trabajador y su familia. Es por ello 

que hablar del articulo 90 de la Ley Federal del Trabajo y de los 

salarios m1nimos que rigen en la actualidad en México no es hablar 

más que de una de las afrentas e injusticias más graves a que son 

sujetos los trabajadores mexicanos dentro de las relaciones de 

trabajo que se dan en la vida económica de nuestro pa1s2:J. 

Al hablar del Salario Justo no podemos pasar por alto las 

palabras del maestro Mario de la Cueva, que nos dice que "salario 

justo es el que satisface las exigencias de la Yi.QA auténticamente 

hYnllulA, las de orden material, moral, social e intelectual, el que 

posibilita al hombre vivir intensamente, educar a sus hijos y 

contribuir a la grandeza espiritual de su pueblo y de la humani-

dad, y a1 progreso general de los hombres. 

23. Según datos de encuestas realizadas par el Taller de Análisis Económicos de 

la facul t:ad oe Economía oe la UíVAM, para adquirir los artículos alimenti -

cios indispensables para una farnilia obrera compuesta por cinco personas, -

se requer!iJ en octubre de 1991 (cuando el salario mínimo era de $11,800) de 

$17 ,800 pesos diarios, de los cuales el salario mínimo cubría sólo dos ter

ceras partes. Es decir, se requería salaria mínima y media para adquirir -

exclusivamente la alimentación básica total de una familia obrera mexicana

pratotipo. 

24. Ob. Cit. p. 301. 
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.El Sindicato 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 356 establece que se 

entiende por sindicato a la asociaci6n de trabajadores o patrones, 

constitutida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 

respectivos intereses. 

como nos senala el maestro de la cueva "el nacimiento y el 

desarrollo del sindicalismo no fueron obra de teorias o políticas 

socio-pol1ticas, sino un proceso dialéctico y necesario en los 

aftas primeros del siglo pasado: el tránsito del trabajo individual 

a la manufactura y a la fábrica, engendr6 la miseria de cientos de 

miles de trabajadores, que se convirtieron en una fuerza de 

inconformidad permanente; una contradicci6n que desemboc6 en el 

movimiento sindical y en el posterior derecho del trabajo". 25 

Es claro que el liberalismo económico provoc6 una desigualdad en-

tre el capital y el trabajo,por lo que los trabajadores como grupo 

social se organizan para lograr la justicia en las relaciones de 

trabajo. Esta lucha, a pesar de ser una constante en la historia 

del Derecho del Traba jo desde mediados del siglo pasado hasta 

nuestros días, ha ido perdiendo rumbo en nuestro país. 

El sindicalismo,cuya primera y principal funci6n sería el proteger 

al trabajo frente al capital, ha perdido poco a poco su fuerza y 

decisión para luchar por la realidad de la justicia social para 

el trabajo y esta pérdida, si bien en ocasiones se ha debido a la 

presi6n que ejercen tanto el Estado como los patronos sobre los 

25. !bid. (tomo II) p. 250. 
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sindicatos, la mayor parte de las veces se ha originado en la 

falta de interés de los sindicatos y sus lideres para lograr una 

aut6ntica mejor1a en las condiciones bajo las cuales el trabajador 

desempefta sus funciones en el centro de trabajo. 

LA tAl.DA representación sindical. 

No es nueva la idea de que en la realidad cotidiana de nuestro 

pa1s, los sindicatos no solamente carecen de la fuerza para hacer 

frente al capital, sino que resulta un poderoso instrumento de 

éste para mantener su hegemonía sobre el trabajo. Además, el 

sistema po11tico mexicano manipula al sindicalismo para lograr los 

fines politices del gobierno, por lo que en México no podemos 

hablar de la existencia de una verdadera autonomía sindical, ya 

que como nos sef\ala José Manuel Lastra "la postura claudicante, 

corrupta y abyecta de los lideres sindicales al sistema polltico 

han hecho de nuestras organizaciones lo que son hoy, 'comparsas' 

que legitiman a un sistema que parece decadente, que ya no 

satisface las aspiraciones y opciones del pueblo mexicano, que 

parece piensa ya en alternativas diferentes" 26
• 

El problo::01 del !:ind.icalismo, por otro lado, consideramos que 

empieza desde el vértice de lo que llamaríamos 'la pircimide 

sindical' • En nuestro pa1s, por diversos factores, el dirigente 

26. Derecho Sindical. Editorial Porrúa. México, D.F. 1991 pp. 285, 286. 
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sindical no asume una responsabilidad frente a la masa obrera a la 

que supuestamente representa, ya que como ~ccrtadamente nos senala 

el maestro Néstor de Buen "··· el 11der sindical, el que hace una 

profesión de la explotación de la mano de obra que vende al 

patrón al precio que conveng~, no constituye un camarada 

responsable, con sentido clasista del deber, sino el antigilo 

capataz, representante del patrón que recibe dinero para otorgar 

el puesto. 

~ gl, trabajador Y. tl J2A.la:6D y IlQ fil medio RA.n defender .l.2§. 

intereses Q.tl trabaiodor". 27 

Resulta especialmente interesante el referirse al liderismo 

sindical corno una "profesión", referencia que resulta cierta, ya 

que la dirigencia sindical representa el acceso al manejo de 

sustanciales fondos y de un poder y prebendas solamente 

püblico. De ah! que no resulta raro que muchas veces se dé una 

transición del sindicato a un puesto público (o en sentido 

inverso), por lo que el dirigente sindical tiene como primera 

misión defender los intereses del sistema que lo arropa y no la de 

hacer que se respeten y mejoren las condiciones de vida de los 

trabajadores a los que supuestamente representa. 

El maestro de Buen nos dice en su obra'que "el sindicalismo es, si 

27. Ob. Cit. (Toma !!) p. 633. 
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se atiende a su esencia y no a su caricatura, tan propia de 

nuestro pa1s, el instrumento más eficaz de la l.ucha de clases''. 28 

¿y quien podría negar ese carácter caricaturesco dAl Aind!calism~ 

mexicano? Qué sentido tienen las palabras pronunciadas por Fidel 

Velásquez, qujen dijo en una reunión con lideres obreros en 

Veracruz en el mes de marzo de 1992 que "la CTM sigue su camino 

con pasi6n y calor en la defensa del obrero o deja de existir. Por 

ello acepté mi reelección para estar del brazo de los trabajadores 

y luchar por que la CTM permanezca en forma indefinida., de lo 

contrario surgiría una central más radical que la CTM que 

vendría a crear más problemas de los que ya tenemos 

(sic)" 29 ? No resulta que estas palabras evidencian la falta de 

conciencia hist6rica que tienen la mayor parte de los lideres de 

las grandes centrales obreras y sindicatos del µais? 

A nuestro juicio, el que verdaderamente surgiera una central "más 

radical de la CTM 11 para efectivamente defender los intereses de 

los trabajadores tanto frente al capital como frente al Estado, 

serta el paso inicial para alcanzar el primer objetivo del 

sindicalis~o: lcgr~r un equilibrio real en los factores de la 

producción~ El sindicalismo no puede cerrar los ojos a su misión 

histórica de atender y dar prioridad a las necesidades de sus 

28. !bid. p. 630. 

29. Articulo en el periódico 11 Excelsior" el 23/III/92. 
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agremiados, necesidades a las que antes se les daba un papel 

secundario, pero que ahora son impostergables .. 

Es por ello que poco a poco toman fuerza los sindicatos 

independientes, que tienen como principal ventaja sobre los 

oficio..l:::; que generalmente cuentan con dirigentes salidos de la 

masa obrera a la que finalmente representan. Al respecto, Efra1n 

R. del castillo nos dice con toda raz6n que "· •. el dirigente que 

surge de la misma masa sindical se asegura porque está más cerca 

de ella por su modo de pensar y de sentir •.• es el hombre del 

sindicato que_ habiendo sabido destacarse entre sus compafteros, 

merece la confianza de éstos y en base a ellas y a sus aptitudes 

personales asume la responsabilidad del liderazgo •.. " 30
• 

Y con la aparici6n de un sindicalismo independiente fuerte se 

pondrá punto final al contrasentido de la sindicación obligatoria 

y con las fiquras jurídicas que todavía existen en las 

l"!";:i~!.::.cic:-.°"'& lc2lx.Jrc1.les de México que obligan al trabajador a 

sindicarse obliqatoriaI:1.c.nte, ya que al. no tener alternativas, no 

puede elegir y tampoco rehusarse a determinada agrupación y por lo 

tanto, finalmente accede a afiliarse31
• Todo e.lle llevará a que 

se logre que el trabajador tome con entera libertad la primera 

decisión con respecto a un Sindicato; a saber, si quiere o no 

30. Sindicalismo: factor de poder pol!tico. Ediciones Oepalma. Buenos Aires - -
1984. pp. 61-70. 

31. Lastra Lastra, .Jasé Manuel. Ob. Cit. p. 270. 
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pertenecer a él. 

una vez que cada trabajador tenga la libre opci6n de elegir a que 

agrupación sindical desea pertenecer, se hará. realidad aquella 

definici6n üe sindicato que nos da el articulo 356 de nuestra Ley 

Federal del Trabajo, entendi6ndose como tal a la asociación de 

trabajadores o patrones, constituida para el 

meioramiento y ~ 9..fl §.Wi respectivgs intereses, y se dejar~ 

atrás el criterio que abiertamente ha tenido el gobierno de 

considerar al obrero como un menor de edad incapaz de tomar las 

decisiones que le convienen, para ser una verdadera fuerza que 

defiende sus propios intereses frente al capital en aras de lograr 

una vida humana y socialmente digna para él y su familia. 

J.S fil l2fil:glChQ !;\tl ~ !1.Ql!lQ l!ll instrumento ~ ~ ~ ,l2¡¡_ 

patrones, 

RPF11tlte. =~Y ::.oa.Lld el hablar del Derecho de:1 Trabajo como 

expresión de la justicia social; de la eterna lucha de loa 

trabajadores por hacer que se respete su condici6n de ser humano y 

los derechos esenciales correlativos a esta condición. Sin 

embargo, al hacer un estudio de los mecanismos que intervi~nen en 

su formación y aplicación, podemos concluir que en la mayoría de 

los casos el Derecho del Trabajo no es más que una rama de un 

sistema jur1dico-normativo que se aboca a consol.idar situaciones 
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de hecho, convirtiéndose entonces como un medio perpetuador de 

privilegios de ciertos sectores. 

A lo largo del presente trabajo hemos expuesto el por qué surq~ el 

Derecho del Trabajo en México como expresión y resultado de.. la 

lucha de los obreros por lograr condiciones adecuadas de traba::Jio y 

un equil.ibrio real en los factores de la producción. No obst~nte 

este origen 'obrero' del. Derecho del Trabajo, la realidad act::ual 

nos muestra que esta rama jur1dica no solamente se ha olvidadc::::> de 

proteger a la clase trabajadora, sino que además se ha conveJ::"""'tido 

en un medio eficaz para consolidar la preeminencia del capi -tal. 

El patrón decide el. qué, el cómo y el cuándo de la prestación del 

servicio que le puede hacer un trabajador; decide, sin que ex: ista 

oposición, el salario a percibir, la jornada diaria de trabajo,. los 

dias en que puede tomar vacaciones, las prestaciones a que e. lene 

derecho el trabajador (si es que tiene derecho a algtz...na); 

inclusive puede decidir la duración del contrato a su arbitr.ic::a, 

En la ne.goci:::.ci6n colectiva, el trabajador rara vez cuenta.. con 

auténticos representantes. El patr6n negocia con dlrig~ntes 

sindicales que velan por intereses particulares, y el Estad.o,. E:!ln su 

supuesto papel de mediador, no interviene en aras de la paz Sc::::::Jchl 

que se busca lograr al evitar conflictos laborales colect:1vos, 

sino de su propio y definido interés directo. El resultad.o -=:s un 
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contrato colectivo que solamente consagra un mínimo de 

prestaciones por encima de la Ley Federal del Trabajo, pero que no 

dan en ningün momento su valor real al trabajo. 

En cu:nto : le~ juicios laborales, a pesar de la supuesta 

encomienda de cuidar los intereses del trabajador que tienen las 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, éstas no siempre actüan de 

completa buena fe, pues se recomienda al trabajador transigir con 

el patrón la cantidad que RQ.r. ~ le corresponder1a, ailn 

tratándose de un despido injustificado. Además, en los casos en 

que el juicio se va hasta sus últimas consecuencias, el trabajador 

no tiene suficiente capacidad económica para solventar 

adecuadamente los gastos que se le presentan, mientras el patrón, 

ya sea porque su centro de trabajo sigue en funcionamiento o por 

otros ingresos que puede llegar a tener, cuenta con la solvencia 

alttrgue por varios 

anos el juicio .. 

3. 6 J& necesidad ~ !ll!!! .tl ~ ~ ~ Y1!.tlYll .A .l!fil:: Yll 

~ 2.f! cllu;e ~Y. .12.ill:ll l.nn trabp.iadores. 

Hemos expuesto a lo largo del presente trabajo lo que a nuestro 

juicio ha sido el origen, evolución y vida actual del derecho del 

trabajo en nuestro pa1s. Nosotros estamos convencidos, como muchos 

autores han sostenido, que los derechos del trabajo antes que 
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jur1dicos, son hist6ricos porque provienen de la Revoluci6n de 

1910. sin embargo, creemos necesario agregar que los derechos 

del trabajo nacen con anterioridad, desde el momento en que surgen 

las primeras relaciones de trabajo, cobrando especial importancia 

a partir de la Revolución Industrial., y que en nuestro pa1s 

adquieren especial relieve desde el siglo pasado, pero que no es 

sino hasta la Revoluci6n de 1910 y su principal consecuencia jur1-

dica, la Constitución de 1917, que éstos derechos comienzan a pla~ 

marse en diversas disposiciones legales, siendo las más significa

tivas el articulo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo. 

Es por ello que consideramos que el Derecho del Trabajo si bien 

tiene como una de sus fuentes la realidad viva y actual del 

trabajo, su principal fuente es la historia que ha llevado a que 

esa realidad sea como es. Es por este carácter eminentemente 

histórico que tiene el Derecho del Trabajo que se dice que 6ste es 

un derecho de y para los trabajadores, pues son ellos los que con 

su lucha, sacrificio y privaciones han logrado que se reconozcan 

los derechos inherentes a su condición y a través de este 

reconocimiento se busca proteger los intereses de la clase obrera. 

Esta aseveración, sin embargo ha quedado más como un buen deseo 

que como una verdadera conquista efectiva del trabajador, ya que 

diversas circunstancias (algunas de las cuales han sido tratadas 
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en el presente trabajo) hacen que el trabajo aO.n sea concebido 

como un objeto de comercio, sujeto al juego de la oferta y la 

demanda (juego que es manejado por los patrones con apoyo del 

gobierno) y no como el contrapeso del capital dentro del proceso 

productivo nacional. 

No pretendemos que la solución a este problema sea sencilla ni de 

fácil realización. Es largo e.l camino que ha llevado a la 

situación actual del Derecho del Trabajo y en cuestiones tan 

vitales como la realidad de la clase obrera mexicana no existen 

soluciones mágicas ni remedios instantáneos. 

Estamos, por otra parte, convencidos que los derechos s6lo pueden 

ser defendidos a través de su ejercicio constante, por lo que los 

esfuerzos que se realizan actualmente por parte de ciertos grupos 

obreros tendientes a lograr un ejercicio más eficaz del derecho da 

huelga; el mejoramiento de los sa1arios; la oposición para firl'lar 

pactos que en nada benefician a la clase obrera, etc., deben ser 

ilpO~J°ado:l por todos los sectores de la sociedad, puesto que el 

Derecho del Trabajo no es otra cosa que un instrumento para que en 

las relaciones de trabajo haya un equi1ibrio real entre el trabajo 

y el capital, equilibrio que solamente se puede lograr si este 

derecho protege y hace progresar a los trabajadores, que al fin de 

cuentas son el origen y fin de este Derecho. 
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soiamente cuando se logre esta participación más activa y efectiva 

da los trabajadores dentro de la vida econ6mica nacional se 

logrará un verdadero progreso de nuestro pa1s, ya que si bien el 

derecho del trabajo es..... en lo esencia 1, un instrumento de 

coordinaci6n entre las clases sociales y el articulo 20. de 

la Ley Federal del Trabajo establece que "las normas de trabajo 

tienden a conseguir el e·quilibrio y la justicia social en las 

relaciones entre patrones y trabajadores", el llegar a esta 

coordinaci6n, equilibrio y justicia social implica también el que 

exista una democracia real en todos los ámbitos y, 

consecuentemente, un desarrollo integral de la sociedad. Esto en 

virtud de que si bien los conceptos justicia, democracia y . 
desarrollo tienen una vida propia y pueden concebirse (y hasta 

existir) aisladamente, es la interacción de estos tres principios 

fundamentales en el accionar de una sociedad, la que permite que 

un pa1s alcance un progreso econ6mico, social, cultural y 

pol1tico, logrAndose as1 que la mayor parte de los miembros de 

una sociedad determinada obtengan un rc:::opcto a :::us derechos (y / 

como resultado de lo anterior, a su dignidad), alcanzando as1 la 

felicidad y realización personal a que todo ser humano en general 

y como obrero en particular, debe tener acceso. 
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4.1 LU ~ sociedades; .l.2l¡ principios ~ ~ ~ 

democracia ~ desarrollo. 

como ya habíamos indicado en el capitulo anterior, si bien el 

Derecho del Trabajo busca afanoGamente la rc:li~~c16n de la 

justicia social, no por ello podemos considerar que liste sea el 

ünico camino para lograr una sociedad mAs equitativa, funcional y 

libre. Es por ello que al hablar del Derecho del Trabajo como un 

instrumento o medio para lograr un equilibrio en las relaciones 

entre la clase obrera y la capitalista (lográndose as! la justicia 

social), no podemos olvidar que ante todo este derecho es una de 

las partes componentes de un sistema normativo que busca la 

realizaci6n (además de la justicia), de el bien 

com1ln (entendiendo como tal al que está constituido por todos 

aquellos bienes que s6lo se pueden lograr a través de la 

intervenci6n de dos o más personas) y ti"' !~ :::~~..:=idü.d juci<iica 

(que es la garantía que una persona no será molestada en sus 

bienes, sus valores o su familia, y en caso de que ~stos lleguen a 

ser objeto de ataque violento, la sociedad buscaré. l<i manera de 

brindarle protecci6n, o en su defecto, la reparaci6n del dafto). 

Es por lo anterior::.cnte expuesto que los fines del Derecho pueden 

ser entendidos (y hasta encontrados de facto) aislados, pero 

existe una relación muy estrecha y. necesaria entre ellos. Es en 

tal virtud que se dice que la justicia versa siempre sobre el 

bien comün, que es lo que se va a repartir en una sociedad 
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determinada y la seguridad juridica aparece cuando la justicia se 

plasma en un orden normativo. 

A tr~Vés d<e la realización de los fines del Derecho, el 

hombre busca obtener otros valores, como pueden ser la 

democracia, el desarrollo y una sociedad equitativa (entendiendo 

la equidad en un sentido juridico amplio como la justicia 

aplicada al caso concreto) . sin embargo, en la práctica 

podemos encentrar sociedades que han alcanzado un regimen 

democrático, sin que esta situaci6n las haya llevado 

necesariamente a un verdadero desarrollo econ6mico-pol1tico 

social y en donde no existe la justicia social (siendo un 

claro ejemplo el Pera que democráticamente eligi6 a su 

presidente, que no s6lo no loqr6 el desarrollo de su país y la 

j\.10l:;ticia. social para su pueblo, sino que acab6 con la -

democracia que le dio el poder); otras, como la sociedad chilena 

durante el regimen del general Pinochet, donde se loqr6 un 

significativo desarrollo econ6mico a costa de la democracia y la 

justicia social; y por filtimo, un pa1s como Cuba que ha pagado 

como precio para lograr lü. ju:::ticia social el sacrificio del 

desarrollo y de la democracia. 

Todas estas apreciaciones nos sirven de base para entender las 

dificultades que encuentran las naciones en v1as de desarrollo 
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(como lo es nuestro pais) en su intento de salvar los obstáculos, 

sinsabores y rracaso~, que =e prc~cntan en el largo y penoso ce~ino 

que debe seguirse en aras de lograr el tan ansiado desarrollo 

econ6mico social, que lleva a nuevas formas y estilos de 

convivencia. 

Es bajo esta premisa que queremos sef\alar qµe no creemos que 

el alcanzar una justicia social plena a través de la correcta 

creación, aplicaci6n e interpretaci6n del Derecho del Trabajo 

represente la panacea para todos los problemas de nuestro pa1s 

que, a nuestro juicio, requiere de reformas de fondo en diversas 

áreas (jur1dicas, poltticas, sociales y hasta culturales) para 

inciar el verdadero cambio hacia una nueva etapa hist6rica. 

eficiente y justo como una de las condiciones a satisfacer para 

entrar a una nueva era de desarrollo .i.ntmu:a.l tanto en un plano 

interno, como dentro del concierto mundial de naciones. 

Lo anterior en virtud de que en la tendencia globalizadora que se 

ha dado en nuestro mundo en las postrimerías del Siglo XX, nos 

resulta actualmente imposible entender a nuestro pais ünicamente en 

sus formas de convivencia interna, ya que actualmente el cambio que 

requiere nuestro país no únicamente va referido a lo que sucede 

dentro de sus fronteras, sino que debe entenderse también desde el 
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punto de vista del papel que debe jugar nuestro pa!s en la cada vez 

más cambiante y compleja comunidad internacional. 

Y si bien parecería exagerado hablar de que sin ese necesario 

cambio se corren grandes riesgos, no podemos olvidar la 

importancia de las palabras de Modesto Seara Vázquez, quien nos 

dice que si bien "es cierto que, ordinariamente, todos los 

sistemas jur1dicos contienen los mecanismos de cambio pac1ficos 

necesarios para disminuir la presión social •.• tales sistemas no 

suelen funcionar con facilidad y cuando no hay posibilidad de 

evolución, entonces la 'll.nica salida para acabar con el sistema 

jur1dico injusto es la explosión violenta, la revolución en el 

orden interno o la guerra en el internacional" 1
• 

Nosotros por nuestra parte hemos seftalado que no es ünicamente la 

justicia social la que lleva a un bienestar y progreso de un 

pueblo, ya que se requiere la realizaci6n de otros valores para 

lograr la estabilidad econ6mica-pol1tica-social de una nación. 

Nuestro gobierno ha utilizado como s!mbolo de su buena voluntad el 

concepto de liberalismo social y su principal instrumento, la 

solidaridad (sic), sef'lalando que "en el liberalismo social la 

justicia es un objetivo para el que hay que trabajar 

deliberadamente. Es un compromiso explicito que tiene que 

promoverse, al mismo tiempo que auspicia el crecimiento y la 

estabilidad. La justicia que perseguimos rechaza el paternalismo, 

1. Derecho Internacional Público; 12a. Edición. Editorial Porrúa, México, D.F. 
1988. p. 41. 
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que cancela las dac!Giones de l=~ personas y de las comunidades; 

también rechaza el populismo, que promete cumplir lo que no puede 

cumplir o que luego lo cobra en deuda, inflaci6n y más miseria". 2 

En cuanto a la solidaridad, seftala que ésta es "la expresión 

actual de nuestro liberalismo social, cumple en los hechos sin 

romper con la disciplina fiscal, respeta efectivamente a la 

dignidad de los mexicano~, porque ellos deciden y participan y lo 

hacen directamente y sin burocratismos. Nuestro compromiso es con 

la justicia social en los hechos de todos los dlas 113 

No resulta extrafio que dentro de todas estas palabras, no 

encontremos una explicación de qué es el liberalismo social, la 

justicia social o la solid~rirl~d p~~~ ~~c=~r~ ~uOl~rno. Nos dicen 

qué clase de justicia social es la que rechazan, pero no cudl es 

la que proponen, además de que a nuestro criterio la justicia es 

una sola y bien definida. 

En cuanto al liberalismo social, éste parece ser Cinicamente el 

rubro büjo el cual se definirA el sexenio del actual presidente, 

que a través del llamado Pronasol le ha vendido la idea al pueblo 

de que el realizar obras pCiblicas es una dádiva del gobierno y que 

solidaridad es quedar eternamente agradecidos con un regimen 

que "graciosatnente 11 otorga algo que por derecho les corresponde a 

2. Desplegado que bajo el título 11 Liberalismo social: nuestro camino 11 publicó 

el PRJ en el periódico "Excelsior 11 del 8 de marzo de 1992. 

J. Jbidem. 
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los ciudadanos. Nuestro gobierno, lamentablemente, sigue con 

prácticas obsoletas y gastadas, que no benefician en nji¡::fnqCin 

momento al pueblo, al continuar con las tendencias populistas:3 que 

tanto daf\o han hecho a nuestro pa1s, resolviendo fictician::::::nente 

problemas y creyendo que aO.n es fácil engañar a la opinión pO.l:::::::::>lica 

con acciones aisladas e insuficientes que solamente represe!5!ntan 

alivios pasajeros a los gaves problemas que aün tiene que 

enfrentar nuestro pala, a pesar del supuesto 11 mi la gro econéamico 

mexicano". 

Ya refiriéndonos a nuestra materia, creemos que resulta iró..onico 

que mientras el Presidente habla de que desea una patria "lib~e de 

miseria y atrasos; libre de impedimentos al ejercicio de los 

derechos y libre de obstáculos para crecer con estabil.i--dad, 

creando empleos y oportunidades de vivir una vida dignan•. el 

maestro H6:stor de Buen (en su carácter de asesor del secret-.:ario 

del Trabajo y Previsi6n Social) declare que "existe una ca qran 

diferencia entre lo establecido en la Ley laboral y la realiodad, 

en virtud de que regularmente se aplica la raz6n de Estado ~ se 

opta por hacer requisas y declaración de quiebras para desp~edir 

obreros. La razón de Estado se convierte en una violac:::rci6n 

sistem.~tica a la Constitución... • y con la privatiz11ci6r::n de 

empresas paraestatales, los empresarios establecen sus pro.g>ias 

4. Ibldem. 
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reglas al sus ti tu ir a sus empleados por máquinas o sistemas de 

computaci6n, lo cual constituye un grave problema de desempleo" 

con esto queremos evidenciar que si bien es cierto que un gobierno 

sexenal no puede acabar con todos los vicios, excesos y 

errores que se han venido cometiendo a lo largo de más de 170 

anos de vida independiente de nuestro pa1s, si consideramos que el 

primer paao para lograr una verdadera democracia, un significativo 

desarrollo y la ansiada justicia social, es mediante la creaci6n, 

de leyes más justas, que sean correctamente aplicadas e 

intrepretadas, ya que como sen.alamas en nuestro primer capitulo 

la realización de la justicia es una labor que corresponde a los 

tres poderes pdblicos en particular y a todo México en general, ya 

que como también lo hab1amos seftalado, la ünica forma de defender 

derecho es a través de su ejercicio firme y continuadoª 

Es por ello que ceemos firmemente que el. Derecno de.l 'l'rabaJo 

empezará a cobrar su verdadera fuerza e importancia en el momento 

en que la clase obrera en México tome conciencia de sus verdadera 

importancia dentro de la vida econ6mica-pol1tica-social del pa1s, 

loqrando asi un desarrollo personal cada trabajador, un desarrollo 

colectivo como clase obrera y, como ültima consecuencia, un 

desarrollo inteqral en todos los sectores y Areas económicas de 

nuestra patriaª 

5ª Artículo de Norberto López Nª aparecida en el periódico 11 Excelsior 11 del día 

3 de abril c!e 1992 a 
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~ comercio. 

A pesar de todas las dificultades y obst6culos que se han 

presentado tanto en Estados Unidos, Canadá y México por la posible 

entrada en vigor de un tratado de libre comercio entre estas tres 

naciones, la firma del mismo parece ineludible y se habla de que 

ésta se dará hacia mediados del a~o pr6Kimo, tomando en cuenta 

que para esas fechas los Estados Unidos ya habrán tenido sus elec

ciones presidenciales y se espera que tambián empiece a superar la 

recesi6n econ6mica que actualmente padece, contando entonces 

con una economla más fuerte y estable que la que ahora tiene. 

La existencia de un Tratado de Libre comercio Norteamericano 

l.;.csnclrQ .c:~pe.rcue:úon~s en toóos los sectores económicos y social.es 

de M6xico, pero en lo que respecta a las relaciones l~borales, las 

negociaciones que hasta el momento se han venido dando relativas 

a1 tratado han puesto en evidencia que la relaci6n comercial de 

los tres paises exigirá. eliminar {o en su caso atenuar) las 

diferencias en materia laboral y de seguridad social que existen 

en cada una de las legislaciones, aunque el maestro Néstor de Buen 

ha sena.lado que "México no tiene el compromiso con Estados 

Unidos, dentro del Tratado de Libre Comercio, de hacer cambios a 

la Ley Federal del Trabajo. Tampoco habrá. equiparación con el 
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marco jur1dico que rige en aquel pa1s y en Canadá, sobre todo por 

ser realidades distintas por completo", agregando más adelante: 

"la legislación mexicana es rod.1:> dVO.liZada que la norte.aw.aric01n;:;, y 

la canadiense, tomando en cuenta que en nuestro pa1s se pagan 

vacaciones y se otorgan prestaciones sociales, lo cual no ocurre 

en esas naciones: sin embargo, con el paso del tiempo podr1a 

haber revisión, pero a iniciativa propia 11 •
6 

A nuestro juicio, si bien nuestra legislación contempla figuras 

jurldicas que no existen en Estados Unidos o Canadá, nuestro país 

es el que se encuentra rezagado con respecto a esos paises en 

materia laboral, ya que a pesar de los problemas econ6micos que 

atraviesa Estados Unidos por sus problemas de recesión, el obrero 

norteamericano sigue teniendo un nivel de vida más alto que el 

mexicano, por io qu~ 

movimiento obrare ~c~icano, co~o el cx-presid~nte del Congreso del 

Trabajo Rafael Rivapalacio P., han sen.alado la necesidad de que 

••para ser más competitivo en este me;:cado globalizador, dentro del 

Tratado de Libre Comercio, México debe modificar a fondo su Ley 

Federal del Trabajo ..• nuestro principio es que no haya ventaja ni 

privilegios sino igualdad entre los tres movimientos obreros ...... 7 

Por otra parte, no podemos olvidar el creciente descontento y 

6. Ibidem. 

7. Artículo aparecido en el periódica "Excelsior" el 7 de abril de 1992. 
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preocupación que ha surgido entre los sindicatos norteamericanos 

por la posible firma del tratado, ya que los bajos salarios de 

M~xico ::c:-!i:i. t.::;. pcdürolio imdn para el traslado de capitales y 

procesos productivos de empresas norteamericanas a México, 

amenazando las fuentes de trabajo estadounidenses, por lo que 

existe un sentimiento negativo de los trabajadores norteamericanos 

hacia los obreros mexicanos. Además, existe honda preocupaci6n 

tanto en Estados Unidos como en Canadá por la poca vigilancia que 

cxicte an nuestro pais sobre la aplicación de la ley ecológica y 

de las demás leyes, ~ g ~ Q,g ruJS ~ reconocen ~ 

~ .\IDA leaislaci6n ~ 

~~gyg,D..Qg ~ 

ro.!§. 2 In§Il.Q§. significativa. !tl 

A esto hay que agregar la imagen en extremo negativa que tienen 

ambos p;:¡fir:=,..c; '1~1 !!i~dic.::!i=::.::. ..-,.:.x.i..~c.inu, al que consideran (y no 

sin cierta razón, como ya lo s~fial~caG) protector de patrones, 

fuertemente ligado al Estado y ™ gn n.i.n9Yn ~ representa 

= garant (a = = z ~ .l.ií .l.!lX l.l!l22Gl nJ. rn ™ ~ 
~ Yru! distribyci6n I!!ll§. ~ ~ .lA ~ Es en 

relación a esta cuestión que surge uno de los principales puntos a 

resolver en el Derecho del Trabajo Mexicano: la libertad laboral. 

Al respecto, Luis Reygadas nos seflala que 'en el contexto de 

las negociaciones de un acuerdo de libre comercio el tema de la 
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libertad laboral en M6xico es fundamental para la defensa de los 

intereses de los trabajadores mexicanos. Mientras se mantengan 

los candados corporativos sobre les rele.cion~::: le.bcr.:.lc:: e:: 

dificil pensar en un mejoramiento sustancial de las condiciones 

de vida 

comercio. 

de los obreros mexicanos en un ambiente de libre 

E..§ importante ™ fill ~ Al. n& ~ ~ 

~ orientadas A ~ salarios. lA ~ y seguridad 

industrial y .li!!i condiciones 

co;¡plm;;cnt;;irpa 

Por libertad laboral me refiero a la 

eliminación de los controles estatales sobre las 

organizaciones obreras, sobre la contrataci6n colectiva, sobre 

la determinación del salario y sobre los conflictos laborales, 

vida social, sino de que su intervención se limite a la vigilancia 

de los preceptos legales y se descargue de todo tipo de sesgo 

corporativo y autoritario ... Estas reformas, lejos de crear 

desprotecci6n del obrero, le permitirlan pelear libremente por 

sus derechos o sus necesidades, sin tener que ser cliente 

polltico o sindical de nadie" ª. 
Nosotros creemos por nuestra parte, que todas estas formas 

8.. Revista "El Cotidiano" de septiembre-octubre 1991 .. p .. 6 .. 
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necesariamente llevar1an a una convivencia entre patrones y 

trabajadores más justa, y por ende, más adecuada para el 

desarrollo de nuestro pa!s. 

No podemos olvidar que, ademas de las cuestiones que ya hemos 

mencionado y analizado, existen otras que provocan serias 

discusiones dentro y fuera de nuestro pa1s ante la posible firma 

de un Tratado de Libre Comercio entre las tres naciones 

norteamericanas y sus posibles repercusiones en al ámbito laboral 

de cada una de los tres paises signantes. 

cuestiones tales como la posibilidad de que se empiece a contratar 

por hora en nuestro pa1s, tal y como se hace en Estados Unidos y 

Canadá; la consecuencia lógica a lo anterior en cuanto 

establezca un salario m1nimo por hora; la oposición que existe en 

nuestros vecinos del Norte en cuanto a la existencia de 

federaciones de sindicatos; la singular y muy importante 

repercusión que traer1a la firma del tratado en el derecho de 

huelga, (tal es el caso de la cuestión relativa a la existencia 

previa de una constancia de la aceptación de la mayor!a de los 

trabajadores de una empresa con el estallido de la huelga antes de 

que ésta sea declarada licita). 

De lo expuesto con anterioridad, resulta evidente que un Tratado 

de Libre Comercio tendr1a especial incidencia en la normatividad 
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laboral de nuestro pa1s, hecho que creemos de especial importancia 

y con peligrosas repercusiones, ya que si nuestro pa1s por si 

mismo no ha podido lograr una creación, aplicación e 

interpretación adecuada y justa de las leyes laborales, con la 

presi6n extra de dos potencias económicas como Estados Unidos y 

Canadá los resultados podr1an resultar inclusive catastróficos. 

Como bien lo señala Mario de la Cueva en su obra, el derecho del 

trabajo 11por su origen, por su esencia y sus fines .•• es un 

derecho polémico" y "el tratamiento que se otorgue al trabajo y 

el respeto que se tenga a su estatuto juridico, son uno de los 

grandes temas de nuestro tiempo; 

humanidad". 9 

de nuestro pais y de la 

Estas palabras, escritas por el insigne maestro hacia el ano de 

1972, en que aparece publicado por vez primera su valioso libro 

ll nuevo ~ ~ dgJ. trabajo, siguen teniendo singular 

importancia en estos afios de transici6n hacia el siglo veintiuno. 

Como }'a le hc::::c:: ~cf'iu.lu.do, nuastra legii:.l.,,ci6n del trabajo 

vigente, especialmente en lo que respecta a su aplicación, se ha 

alejado de los principios que le dieron origen; se ha olvidado 

de su función protectora del trabajo frente al capital, y se ha 

convertido en un instrumento de presión y represión de éste. Es 

9. Ob. cit. (en su prólogo a la primera edición). 
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el Derecho del Trabajo es una de lAs 

encuentran bajo mayor escrutinio y 

cuestionamiento de varios sectores del interior y del exterior de 

nuestro pais. 

Especial atenci6n ha recibido la situaci6n laboral de nuestro pa1s 

con la posible firma del Tratado de Libre comercio con Estados 

Unidos y Canada,ya que el tratado ha traido como consecuencia que 

se hagan diversas comparaciones entre la situación 

econ6mica-po11tica-social de las tres naciones, comparacioneG de 

las cuales las legislaciones laborales de cada pa1s no han estado 

exentas. Creemos por nuestra parte que estas equiparaciones 

resultan benéficas en tanto señalan sin dejar lugar a ciuUa a1yuna 

el atraso que sufren los obreros mexicanos en cuanto a condiciones 

de trabajo, salarios, fuerza sindical y en general, su situaci6n 

desventajosa frente al capital, con respecto a aquellas que tienen 

lo~ obreros norteamericanos y canadienses. Sin embargo, creemos. 

que resulta ingenuo pensar que la simple vigencia de un Tratado de 

Libre comercio solucionará a corto plazo la situación del obrero 

mexicano, apoyados por lo que expusimos en el inciso anterior. 

Nosotros consideramos que la situación de desventaja en que se 

encuentra el trabajo frente al capital es un problema que ha 

venido arrastrando México a través de sus casi dos siglos de vida 
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independiente (además del funesto antecedente de trescientos aftas 

de vida colonial) y que ha hecho que el derramamiento de 

sangre obrera en pos de lograr una vida digna resulte un 

sacrificio inütil, ya que a través de los anos solamente se ha 

fortalecido y arraigado profundamente la posici6n preeminente de 

los patronos (con el apoyo incondicional del Estado) frente 

a la masa obrera. 

Es por ello que nos es dificil proponer medidas contundentes, 

infalibles e inmediatas con respecto a este grave y ancestral 

problema. 

Comercio 

No creemos, por otro lado, que un Tratado de Libre 

signifique mejores salarios y condiciones de trabajo 

para los obreros mexicanos, partiendo de la engaflosa premisa que 

dicho tratado puede traer aparejada una homologaci6n salarial, de 

otras prestaciones que reciben los trabajadores por la prestaci6n 

de sus servicios y de las leyes laborales de los tres paises. En 

el mejor de los casos, podríamos pensar que el Tratado de Libre 

Comercio traerA algunoe beneficios ~1 obrero ~exicano en tanto ci 

gobierno mexicano esté dispuesto a abrir los ojos al imperioso 

cambio que se requiere en el trato y luqar que se le da al traDajo 

en México, y la presión que puedan ejercer los propios 

trabajadores en la bCisqueda de que se respeten sus derechos y 

prerrogativas en las relaciones de trabajo. 



117 

De lo que si estamos seguros es que el México del siglo XXI 

exigirA nuevas formas de convivencia y dentro de éstas, se le 

d~b~r~ concad0r a eso gran sector de la población que 

representa la masa obrera y sus familias, condiciones cada vez: 

mejores para que desarrollen eficientemente 

trabajo que les ha sido encomendado, 

por un lado el. 

pero primera y 

esencialmente el destino personal que tiene cada individuo como 

ser humano y el destino histórico que han tenido, tienen y 

tendrán (con especial trascendencia hacia la globalizaci6n a 

que tiende el mundo del siglo XXI) los obreros mexicanos. 
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conclusiones 

1. El Derecho del Trabajo, en general, y el Derecho del Trabajo 

Mexicano, en particular, tiene como función primordial el proteger 

los derechos e intereses de los trabajadores frente al capital, 

por lo que se habla del Derecho del Trabajo como un derecho de la 

clase trabajadora ya que por su origen y esencia este Derecho se 

debe a la incansable büsqueda histórica que han sostenido los 

obreros en aras de lograr el justo reconocimiento al papel que 

desempenan en el sistema productivo de nuestro pa1s. 

2. El Derecho del Trabajo es resultado de la lucha de varias 

generaciones de trabajadores que han arriesgado su bienestar 

económico, social, cultural y hasta fisico con el fin de alcanzar 

la realización de la justicia en las relaciones entre el capital y 

el trabajo, por lo que es un derecho histórico que en la 

actualidad concebimos como un sistema de normas juridicas que 

han ido gestando, transformando, renovando y ampliando a través 

del tiempo, por lo que podemos asegurar que el Derecho del Trabajo 

tiene un pasado que recuerda, un presente en el que acto.a y un 

futuro hacia el que ve con esperanza, aunque en ocasiones camina 

tambaleante en busca de alcanzar el dia de mariana, la ansiada 

justicia social. 

3. En nuestro pais, la llamada justicia social (que para 
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nosotros no es otra cosa que la justicia aplicada en una rama 

jurídica en particular, cowo lo e~ el Dcr~cho L~boral) h~ Rido un 

buen deseo que se posterga y que nunca llega a realizarse, ya que 

el Derecho del Trabajo en México no solamente no cumple en ninqCin 

momento con el dar esa especial protecci6n al trabajo frente al 

capital en cualquier prestación de servicio personal subordinado, 

sino que, contrariando a su génesis, esencia y finalidad, resulta 

un factor de dominio del capitdl frente al trabajo. 

4. Como qued6 asentado en el O.ltimo capitulo del presente 

trabajo, nosotros no creemos que la realización de la justicia 

social sea la ünica v1a para alcanzar una sociedad m~s equitativa, 

funcional. y libre, ésto en virtud de que existen condiciones 

desarrolla la vida societaria para que se logre que un mayor 

n'1mero de personas que integran un conglomerado social tenga 

acceso a lo~ beneficios económicos, sociales, pol1ticos y 

culturales que éste puede ofrecer. 

5. Nosotros hemos establecido que resulta impostergable el 

lograr una creación, impartici6n y ejecuci6n mas justa de la norma 

juridica laboral ya que la esencia más pura de todo el Derecho 

lleva siempre implícita la realizaci6n de la justicia y en el caso 

especifico del Derecho del Trabajo, la sola idea de la existencia 
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del mismo conlleva a la búsqueda constante de la realización del 

bienestar social, equilibrando las clases sociales y pugnando por 

una evoluci6n y desarrollo de las relaciones ya existentes, lo que 

nos lleva a afirmar que el Derecho del Trabajo O.nicamente cumple 

con sus funciones y fines cuando se llega a un orden social 

equitativo en donde se logra de manera firme y continuada la mayor 

felicidad posible del mayor nümero posible de trabajadores que se 

encuentran bajo el marco protector de este derecho. Esto es, el 

Derecho del Trabajo tiene sentido y validez ünicamente en aquella 

sociedad en donde se logra la justicia para los obreros en su papel 

de creador de riqueza en un sistema de libre mercado de producción. 
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