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PROLOGO 

El ilustre tratadista Doctor Alberto Trueba Urbina en 

su obra Nuevo Derecho del Trabajo, con gran visión, se refiere al 

Centenari.o dol ArtÍC1<lo 123 en los térr:ii.nos siguientes& 

"En el afio 2071, el cinco de Febrero, se conmemorará el 

cent~nario de la pri~era Constitución Politico-Sooial del mundo -

que es la nuestra da 1917, pero no en su capitulado politico, cuyo 

centenario conmenoramos el año de 1957, sino en su parte social -

porque se pondií en práctica el Estado de Derecho Social, con nue

vas estructur&s socialietAs, para que no ocurr~ lo qu<J sucede en -

la hora actual en que l8 Con:.t.itución Social ha sido sometida bruw 

tal~~nte por la Constitución Política, por medio dol la fuerza". 

"En el año 2017, en fastuosa celP;bración se hará reeal-

tar el Derecho Social identificado con el Derecho del Trabajo en -

el ¿rticulo 1¿3, que como deciaos en otro lugar, es la unión de -

dos oceó.nos que: en su fu.alón nrrolle.rán los vestigios del capita-

llemo, porque ya se habrá distribuido equitativamente la rL!ueza -

pública y porque habrán desaparecido para siempre l•., estructuras 

econónicas .del capitalismo, sustituido por un nuevo régimen social 

que supere a Rusia, China y Cuba, en el que se 11.c&':le para siempre 

el régimen de explotación del hombre por d hombre y con:;i~uiente

mente la miseria, el abuso del poder y se realice nuestra revolu-

ción, a fin de que la constitución vuelva a la vida y c~m1la su --



destino histórico". "El artioulo lZJ ea norma pr.ra e:;taiüecer P6!: 

manentemente la igualdad entre los trabajadores e instrwr.entos de 

lucha realizar la revol4ción proletaria. 

lizado su destino : istórico y le. conmeMoración aerá grandiosa •. Y 

en pos de traepas11r los siglos ••• ,. {l). 

Por otra parte la tesis que presenta, no implica da nin

guna manera que ha.ye. tratado el temr. exhaustivamente, más bien 'doy 

una breve semblE.n~a del Derecho Social y 11u desl\rrollo en el futu

ro, dáde. la preocupación que por el :nomento vive la humanidad que 

es por demás angustioso. En todos los continentes no se habla si• 

no de guerras, de nuevr.s armas atómicas y de bombas de gran poten

cia. Tal parece que los hombres que diri¡;en los de;;tinos de los " 

pueblos son presa de desequilibrio mental, Tocio hace pensar que -

una tercero. conflagración habrn de desat11rse en Wl lejano o tempr&; 

no da y asistirá la humanidad a una nueva tragedia, la CmicH es~ 

ranza er. el por11.;:nir son las nuevas generaciones que con t1na con-

ciencia socialista, noble y desinteresada, podrán imprimir nuevos 

derroteros al destino do los pueblos ¡ enfocar ~u airección hacia 

ideales de confraterni~ad, de solidaridad y de justicia social, 

que bagan de la tierra un bogsr acogedor para una humanidad más h~ 

manizada. 

Los paises >'oderosoa se .:ierml ten el l., jo de oro.enar lo -

que deben hncer los débil·2H en derrota, se reparten la. administra-
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ción y los mercadoe; paíseu que no se preocupan de los grupos so-

ciales c;.ue lucha y que ganan las gueno.s. No toman en cuenta a 

los trabajadores del campo y de la ciudad, a la clase media y a -

los millares de infelices que regaron su sangre en los oampod da -

batalla. 

Por eso pienso en nuestro México y en el orbe en general 

de que c:abe propiciarse una nueva estructura social para tener a -

su vez, a corto o a largo plazo, una más jusLa existencia, 



CA?ITUI.O PIUJIERO 

EL .DERECHO SOCIAL. 



SU ASCENJJENCIA. 

El Derecho Social tiene su ascendencia en les primeras -

disposiciones protectoras del trabajo, pero no solamente a una el! 

se determinada, sino a la estructura social misma, 111ediante la in

tegración de sus miembros en un verdadero régimen de justicia. 

Corno antecedente muy lejano del Derecho Soclal es la De• 

claración de Derechos del Homb.·e y del Ciudadano, el cual fijó de

rechos y lit~rtades para todos los hombres, de todos los tiempos y 

de todas las tegion~s del mundo. 

La declaración co'sta de 17 artículos, siendo los articu

las, dice el Doctor Mendieta y Nuñez 8, 9 y 10 los que e~tableoen 

el derecho de propiedad como una función socilll indudable al decl! 

rari 11Articulo s.- El Derecho cie Pro~1iedad está limitado, como los 

otros, por la obligación de resptera los derechos ajenos". 

"Articulo 9 •• No pue,e perjudicar a la aeguri,ad, a la -

lihertad o a la existencia ni a la propiedP.d ue sus semejantes. -

"Articulo 10.- Toda poseción, toda tráfico quc> viole e .. te princi-

~io, es esencialmente ilicito e in-,oral". 

Esta s una expresión clars •Je un th,recho de la sociedad 

fl'ente a la propiedad individual. E.l articulo 11 es también un -· 
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principio básico del Derecho Social. Artículo 11.- La sociedad eu• 

tá obligada a subvenir a la subsisteneia de todos sus miembros, yo. 

precurándole::; trabajo, ya asegurli.ndoLs ruedida1:1 de existencia a 

quienes no estén en condiciones de trabajar". Y el articulo 14 po· 

ne a todos los miembros de la cole~tividad en igualdad de condiolg 

nea ante la educación: "Artículo 14 •• La sociedad debe favorecer -

por todos sus medios el progreiso de la inteligencia, colocanao a • 

la inatrucclón pública al alcance de todos loa ciudadanos." (2) 

Dice el Doctor Mendieta y Nufiez que si sustituimos la P! 

labra sociedad por la más propia de Estado, tenemos que admitir -

que los preceptos transcritos son una clara expresión de Derecho -

Social ya se con~retnn en proyectos de ley y en leyes¡ En lns an

tiguas Grecia y Roma existía el Derecho :5ocial, que auspiciaba la 

lucha de clases, aunque se ignoraba qui:; fuera Derecho Social, por 

ejemplo la Constitución de Licuaror la Ley Agraria de los Gracos -

as! como muchos disposiciones de la Ley de las Xll Tablas. 

Y en el orden ideológico aparecen los sociF.listas utópi• 

co~ como el inglés Roberto Owen y los franceses Saint Simón y Fou

rier. 

Roberto Owen (1~71-1858), siendo un rico industrial, :ne

joró las condiciones de vida de los obreros y em,.;lt:ados en sus fá

bricas. de Nen Lanurk. üisminuyó las hora~ de labor, aumentó los -
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salarios, estableció escuelas para la eduo~ción de sus hi3os faoi-

11 tó la construcción de viviendas para las familias. Formó una s2 

ciedad cooperativa de consumo en la que todos fueron socios y en -

la que pudieron adquirir, a ba,jo precio, sus alimentos, ropa::; y tg 

dos los artículos que n(cesitaran. Las ganancias de la cooperati

va se las repartían equitativa"Oen~e entre ellos. Owen sostuvo, en 
tonces, qu~ era posible ter~inar la cuestión obrera estableciendo 

comunidades coo:~r~tivas, al estilo de la de New lannrk, en todo -

el mundo. 

Cada comunidad estaria formnda por unas 11200 personas • 

que vivirían en un gran edificio, trabajarían en una fábrica, culw 

tivarian una tierra común y repartirían entre si el producto de su 

trar·ajo común. Se crearon siete comuniciades, siendo la mé.s famosa 

la que se instaló en New Harmany, en los Estados Unidos; pero to-

das ellas fracasaron, Por lo tanto Owen no logró realizar la re-

forma social pero promovió el r.iovimiento cooperativo de mucha tra!. 

cendencia en la époi~a conternporanea. 

El conde Enrique de Saint Sirón (1?60-1825), saatuvo que 

la cue::.-tión obrera se solucionarla explotand:> racionalmente las r! 

quezas del mundo, .is.ra lo cual el ¡;obierno Jel>Ía e~tar en '1a."'los de 

los hombres de ciencia, de los pensadores 'i de Los trebaj 11dores. 

Sus ideas no lograron aplica .:ión prF ctica pero si lograr Jn ctes;:er

tar el interés por les cuestiones obreras, Francisco fourier (--
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i 77~..;1s37)i, sustuvó que la 
----'~. - ., -----. _'.__,c __ -_'c·--

iDedfo dela asociación. 

Expuso la con~eniencia ae crear comunidades llam9das fa• 

langas, formadas por 1,800 personas que habitarían en un edificio 

común del falansterio. Sus extravagancias dieron carácter pinto~· 

resco a su reforma que, ensayada en los Estados Unidós, donde se -

creó el falansterio ae Brook-Farm, fracasó por completo. 

Y a comienzos del siglo XIX, los obreros trat11r Jn de asQ. 

ciarse para luchar contra '..os capitalistas y conseguir mejorar su. 

situeción. Las primeras de esas asociaciones atparecieron en Ingl,!!; 

terra, con el nombre de Trade-Unions, para extenderse por el resto 

de Europa, con la denornlnación de sindicatos, 

U principio tuvieron carácter clandestino porque fueron 

perseguidos como contrarioa a la libertad de trabajo. l)<3spués con 

siguieron existencia let;al y gestionaron dhtint a .'llejoraa, como -

el e .. tableoimi.ento ce horarios reducidos, salarios mínimos y aoci! 

dades de :;oco1•ro mutuos. 

Los sindicatos, ademfs lograron el derecho de ~uelga, P! 

ra que los obreros pu.1iesen contar con :;osa arma en c.:intra de las -

injusticias co 1ijetld!Hl ?Or los patronea. 

Y junt'11ente con el movimiento sindical se desarrolló el 
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movimiento oooper·:tivo. Ls.s cooperativas de co1ils~1moc cu.1.:11.u;o1•L·u1u 

eX,t¡raordinario auge en aquellos tiempos. 

A fines del siglo XIX el Estado, viendo la gravedad del 

problema social, abandonó su actitud contemplativa y mediante una 

serie de leyes intentó mejorar las condiciones de los proletarioa. 

Se limitó a ocho horas la jornada de trabajo; se prohi-· 

bió o limitó el trabajó de las mujeres y de los niños; se estable

ció el desee.nao semanal; se creó el salario mínimo; se prohibió el 

trabajo nocturno; se creó la asistencia pública gratuira por el E~ 

tado; se establecieron las jubilaciones y pensiones; el arbitraje 

obligatorio para ·solucionar los conflictos entre patrones y obre-

ros; se dictaron leyci¡ sobre accidentes de trabajo. 

Todo este esfuerzo mejoró mucho la condición de la clase 

obrera, sin em':largo el ¡¡roble ma social siendo uno de los rná.s gra-

ves a los que tiene qua enfrentarse el ~undo actual. 

Otra escuela cuya ideol~gia es de importnncia ¡ que co•• 

rresponde.al genuino concepto de Derecho Social, nació a mediados 

del siglo XIX, el socialismo ci~ntlfico, más sistemático qu~ el S~ 

oiaUsrno Utópico y que t.uvo su princlpa ex¡Jonente en Carlos Marx. 

Carlos :.1:1.rx 91il3-B.3J) 1 hijo de un aboglldo alemán, rea• 
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1.bó estudios frnivarsitarioa y se graduó ae Doctor~ eri FÚosofi~ en 

Viena ( 1841) , Se aedicó al análisis de las condicil)ne:; del trab! 

jo e!l las !ébricns y se interesó por los escritos de los s>cialis

tas utópicos , en part lcular de los de Roberto Owen. rrabó amis-

tad con el inglés Federico Engels (1820-1895), quién habría de ser 

su leal colaborador, 

Desterrado por el gobierno Pru:;1ano que lo conaideró COJ!! 

plicado en los 'llOVim:i.entoe, revoludonnrioa de 1848, terminó por ª! 

tablecerse en Londres ilS49), donde realizó su obra f.mdarnental de 

economia poli tica tit11lada. "El Capital", cuyo .Jrimer tomo ap!ireció 

en 1867 y los restantes con posterioridad a su fallecimiento. 

El so~ialismo mar~ista se presentó como una doctrina re! 

lizadora de la justicia social vinculándose en la evoluci.Sn econó

mica, fundamentalmente, Ge la humanidad, r'ué vacl.ada suesencia en 

el Manifiesto ~omunidta publicado por Marx y Engels en 1348 , y e~ 

puesto mediante meoanis'llo matemátlco-econÓ'Tlico por Marx, en 11 El C! 

¡.iital". 

La doctrina de MQrx establece que el conflicto entre ca

pitnlist. s y prolotar los i'n,11.ica la lucha ae clases socis.les que -

ca.racte,·iza a toda la historia de la humanidad, en la que los pri

meros ex.:Jlotan a los ::>egundos, ya se deno1i:1en •ristjcratas e ilo

tas, patricios y plebe.:os, !laestros y oficiales o patrones y trab! 

jadores. 
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El capitalismo como régimen aconómico social, sur5a dura,g 

te la edad moderna en Europa. Se caracteriza por el crecimiento de 

las ganancias y l~ fornación de fuertes capitalés quo rápidanente -

controlan la producción y el consumo, logrando en conse.:mencla los 

grupos ~ue los detentan un extraordinario poder político y social -

en detrime•;to de la clase trabajadora; estado de cCJsas ·ue debe do.

saparecer porque resulta de una indebida apropiación, por los bur -

gueses, del fruto del trabajo de los obreros quienes sólo perciben 

como salario, una pequefia pfl.rte de lo que producen, 

Los capitalistas que por sí solos no producen nada, se ·

quedan con gran parte del valor de la producción, con la plusvalía, 

y as! constituye el capital, que les asegura la primacía social, •• 

económica y política en el ~undo contemporáneo, 

Para ;,erminar con esas injusticias, Marx concluye que ca

da uno reciba íntegramente el fruto de su trabajo¡ que se suprima -

la propiedad individual y toda la estructura capitali3ta de la soM

ciedad. en el manifiesto comunista sugirió las siguientes lilE!didas 

para lograr esa revolución socialf 
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llamado de ter ".inismo económico, expresado en ~u nttfr¡Jrt1tD.Ciónc~e'C:,2. 

nómfoa~ o rnaterifllista de la Hi:Jtoria, 

Dicho 'natcrialis·no .m1rxisca c:.itablece tres postd.?dos --

funó.ar.ent::.l'.:'SI 1.- ·~1ie todo deaenvolvi 11iento de la hi1:1toria ha si-

do eter'!lina.o ;:ior factore,:, de ore.en cccmó_in:l,co y circunst:mcü.s de 

carácter 1110.tari:>l. .Zo.- Que l~ sociodr•d capit~.11 ta es el result::do 

ce 11na e·:0l1JdÓn ¡_;r:iduod:i. 1 C~lr;.cterizada ~lOr 18. lucha de clSSt'St 

3o .- Que la sociedad c:;pHalhta se tr:insformará totalmente en una 

sociedad uocialista. 

Lu ·filo:iofÜ.". m~.Í:·xistn influyó pro t'unclame;te en lo:; .. e ns!! 

doces. "ºdernos·y;;d'.~~ta~ó el i':lctor '"conó ·ilco, h!ls'> .rnt>:1céi: ·íes~· 
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_;,,. ·Marx predicó •la revo.luoit.>~·~~oo_i~f-hY~. (¡~~ éompl'endió que 

la explotación de los proietar¿fao: ~~a \lil ~~{ge~eral '/ que no C! 

bia otro remedio ~ue la reacción con~unta dé todos ellos. 

Por ello al cerrar el Manifiesto Comunista expresó: 

"En la revolución social, los proletarios sólo tienen 

que perder sus cadenas. Tienen en c~mbio un mundo pá.ra ganar. PrQ. 

letarioa de todos los paises, unlost " 

En 1864 fundó la Asociación Internaciónal de Trabajado~~ 

res conocidr. cor.10 la Primera Internacional (1864-1876), que trató 

de llevar a la práctica el socialis110 marxista, pero tropezó con -

grandes dificultades, como lo fué ol renacimiento :iacbna.lista de 

la época de las unidades italiana, alemana, v. gr., que quebrantó 

el inkrnacionalismo. 

El fracaso de la Primera Internacional no significó, sin 

embargo, el fracaso del marxismo, po:rque la sección alemana habla 

iniciado . .n :aovlm:..ento de C!irácter nac.i..)nalista que se concretó en 

la fundaci,)n de 1 P11rtido lJemocrnta Social ( 18?5) y que sirvió de 

modelo para los partidos soQialistas nacionales. Dichos partidos 

no sólo lograron cQnquistaB para la clase ogrera, sino q~e crearon 

un ambiente favorable para el movimiento obrero y la legislaci5n -

obrer11, 

La aparición ael Der1:cho Social,· tal como se concilie ac-
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tualmente 1 si bien tie:1e s¡¡ 11.scendenoia en causas sociológicas y -

antecedentes historicos, cumple a condiciones pro~ias de estos 

tiempos y se está estructurando c.m las 1<porta.ciones de corrientes 

ideológicoas que engendran nuevas dici 1ilinas j uridicas. 

Martinez Granizo, autjr citado por el Doctor Mendieta y 

Nuf'lez en su libro el Derecho Social, expresa. 

"El derecho Social tiene por objeto resolver la cuestión 

social", que "No estriba en otra causa que en la necesidad de ha.

llar una fórmula justa de convivencia entre los diveras clases que 

inte:;ran la sociedad y los esfuerzos realizados por los que se es

timan o_.:¡rimidoa para vencer en la lucha entabla.d<"i contra los .)red2 

minantes" (J) y como la fuerza ~otr~z d~ la biPtoria es la lucha 

de clases fundarnentada en la econorn1a, las clases oprimldea luchan 

en contra de quienes det.ente.·1 el JOder y exigen soluciones de los 

problemas sociales •• SÓlamente abolierdo las clases sociales, o -

sea, en ·.:na soctedad sin clase1:1 podría decirse qu·· el Derecho So-

cial tendria su plenitud y normaria 11< convivencia pacifica.mente -

de los miembros (,é es'l sociedad eu Sli integr• ció'.! total, y no en -

. una aooiadaá burguesa en· la qt1e el et'~.a.do burgués representa a la. 

clase capitrilLsta, cuya finalidad es garanti:Ga.r el oraen s::>cinl .... 

conveniente y beneficioso ;.iara las clases poaeedor·1 s con ayuda de 

su m:,qulna ad1'inistrativa co~\O es h policía, el ejercito, los tr.!, 

bunale s de j ustlcia 1 sus cárce lea, sus cam JOS de concen ~ración y -

demás instituciones coercitivas, impo iendo determinada ideología 



mediante sua instrumentos de difusión modernos y,· sobre todo, &illJ!! 

lando un régimen democrático. 
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Su Naturaleza Jurídica. 

El Derecho Social como rama diferente, no puede ser cla• 

sificable dentro dAl Derecho Público ni del Privado, porque conat! 

tu.ye una disciplina autónoma en el orden científico y didáctico 

oon perfil ajeno a las otras ramas del Derecho '.rradicionalea. 

Martha Ghávez P. de Velázquez dice al re_epe"to1 11El Der! 

cho Social es una nueva rama fundamental del Derecho, que impone • 

nuestra realidad actual y las nuevas sub-ramas jurídicas que naci~ 

ron de revoluciones sociales, en consecuencia, éstos se agrupan b! 

jo aquella y demuestran no sólo su existencia sooiológi.ca mediante 

la existencia del grupo social de que se trate, sino también com

prueba su existencia jurídica en aquellas nor.mas c.:institucionales 

y reglamentarias que establecen la personalidad colectiva de di---

choa grupos •••" 

"••• Si atendemos a las relaciones sociales que rigen -· 

las normas Jurídicas, estas apuntan hacia tres sujetos que co pue

den confundirse entre si y que nos dan la pauta para clasificarlas 

de la siguiente maneras 

11 a) .- Las relaciones juridicas de los particulares o del 

Estado como partlculsr y que son reguladas por el 

Derech~ Privado. 
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entes soberanos y que son reguladas 

e).- Las relAciones de los grupos sociales desvalidos, • 

que no pueden identiricarse ni con los particulares 

ni con el Estado y que son regulados por normas ju

rídicas ql1e no pueden catalogar;;e dentro é.e los an

ter1ores11. (4) 

El Doctor Lucio Men~ieta y Nuñez expresa que el Derecho 

Social "Es el conju.~to de Leyes y disposiciones autónomas que est! 

blecen y desarrolla!l diferentes princiµio" y ,irocedimientos prote~ 

tores en favor de las personss, grupos y aectoreu de la sociedad, 

integrados por individuos económicamente débiles, pa.ra lograr su • 

convivencia con las otras clases, dentro de un orden justo11 • 

"E11 el .Uerecho de toda sociedad a mantenerse como unidad 

autónoma; el derecho de la socie:lsd para dosarrollsrse vitalmente 

por el único medio posibles lo. conservación, la segu1•idad y el bi! 

n•:star de los miembros que 19. integran". (5) Y agrega, que el Der~ 

cho Social está for.naáo con la aportación de las ramas del derech~> 

que ya no caben dentro de la división tradicional y que ue pro¡ec

ta con princlcipios y contenicios pnrt:.culeres y con Doctrina pro-

pie.. 
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Georges Gurvith, distinque entre el derecho d~ aubordin! 

ción que es el establecido parn imponerlo ¡! loe individuos aún a -

costa de su voluntac; el ce coorciinación, que ee aqll4ill e•1 donde no 

exist< subordinación , y el social que ea el de integración o inor 

dinación y que tiene como finalidad losrar lR unión de loa indivi

duos que forman ~arte de la sociédad mediante un acuerdo de voces 

que crea, sin necesidad de 01·gF.nizaci6n alguna y sin coacrlión y -

sin coacción incondicional, un poder oocial quegbra sobre los ind! 

viduoa¡ pero no como exterior a ellos, sino comp fuenia interna -

crecda por ellos mismos, el derecho¡; de re . .;istencia a la opresión. 

" (6) Tiene por objeto b integración de los gr11poa sociales; la -

masa que es una función débil formada por estados superficiales de 

l~s conciencias individuales; la comunidad en donde lu fusión de • 

las conciencias es ,ás fuerte, y la comunión donde existo la f11--· 

sión mÁa arr~igar.a, •'Orrespondiéndole a la sociabilidad por depen

dencia el derecho individual que se basa en la de¡;confianza y a la 

soci.abilidad por interpretación el Derecho Social que está basado 

en la paz, en el trabajo común y en la reciproca confianza. 

"El Derecho Social es un derecho autónomo de comunión, -

por el cnal se integra de manera objetiva ca~a tot&lidad activa -

real que encarna un valor positivo extratem .. oral. 

Es':,e der.,cho se desprende directamente del todo en cues

tión, para regular la vida interior, inde~~ndiente:aente del hecho 

en que> ese todo esté or~·ª''.izado o desorgi.nlzado. 



El Derecho de comunión hace participar al todo, inmedia

tamente en la organización que de ahi slll"ge, sin transformar ese -

todo en un sujeto distinto de sus miembros. El Derecho de Integr! 

ción instituye un poder social que no eoté esencialmente ligado a 

una coacción incondicionada y que pueoe plenamente, realizarse, en 

la ma.>'or parte de loa casoa, por una coacción relativa, a la cual 

se puede uno substraer; pero bajo cierta~ condicione~, ese poder -

social funciona nlgunas veces sin coacción • El precede, en su cg, 

pa prid.ria, toda or~anize.ción de grupo y no paede expresarse de -

una manera organizada, sino ct11indo la organhación eatá fundada S.Q 

bre el Derecho de la comunidad subyacente objetiva y del que está 

penetrada, es decir, cuando ella constituya una asociación iguali

taria de colaboraci0n y no una Bsociación jerárquica de denomina-

ción. El Derecho Social se dirige, en su r.ipa organizada, a suje

t.os juridicos eapecificos, personas cumplejas tan diferentes de -

los sujetos individuales aislados, como de las personas morales, -

unidades aimples que observen la multici¡;lidad de s11s miembros en 

la voluntad unioa da la cor~oración o del estableci::iiento. (7) Y • 

distingue los siguientes Derechos Sociales 1 

El Puro e independie~te que inte~ra a loa miembros de la 

sociedad, sin recurrir a la coacción, como el Derecho Estatal, co

mo el derecho familia¡ el Derecho Social anexado por el estRdo, ~ 

ro autónomo r¡ue surt:e de grupos deterrninados; pero que se vuelve -

obl.ieatorio por determinación del Esta.do, como l!ii. or5Rnizac.i.Ón de 

las in;:;titud.ones descenLra.lizad~s; y el Derecho Social conde:iss.oo 
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en d órc•en del derecho del estado d.em~crátÍco; 'como el Derecho -- -

Constitucional. 

Gustavo Radbrucb, dice "La Idea ael Derecho Social, no • 

es sim?lemente la idea de un derecho especial destinado a las cla• 

ses bajas de la aociedad 1 sino que envuelve a un alcance mucho ma

yor, se trat,a en realidad, de 1ma nueva forma estilística del der~ 

cho en general, 

"l.- El Derecho Social ea el resultado de una nueva con• 

cepción de hombre por el derecho. Los cambios que hacen época en 

la historia del Derecho se hayan determinados, más que por ningún 

otro factor del pensa11iento jurídico, por las transfor•naciones que 

experimenta la imagen del hombre tal como el legislador la concibe. 

Es evidente que una Órden jurídico no puede estar c:ort.a

do a la ~dicta de todas y cada uno de los individuos reales, de t2 

dos y c1,da ·.mo de los r;iatices de la personalidad.,. 

Todo orden jurídico tiene que partir necesariamente de -

una imagen general áe un tipoJ medio de hombre. 

"ll.- La conce;ción jurídica individualista se orienta -

hacia un ti :o de hombre egoista y calculador, idealmente aislado Y• 

a qu-ien se supone en abstracto, i~¡ual a los demás y viviendo al • 

mar13en cie todo vínculo social. Esta imagen oel hombre corresponde 

a la ficción del homo deconomicus, tal como lo establecía la ecoll!ii! 



'•-_,•_'·.:O-.:._-,_'-·• 

mía ¡Jol.Úi.C1{01ásioa •• • 

"III.• El exponente de esta concepción individualista --

del hombre es el concepto jurídico de persona. En este concepto -

igualitario en que se equilibran y nivelan todas la.s diferencill.a -

existentes entre loa hombres¡ es peraona por~ loa efectos juridi-

cos, así el rico como el pobre, lo mismo el débil individuo, como 

la g1gante~ca persona colectiva, En el conceJto de persona sé ci-. 

tran .la igualdad jurídica, la libertad de aer propietario, igual 

para todos, la libertad igu11.l ''ª contrR t.ación. Pero al descender 

al terreno de la realidad juridica, la libertod de ser propietario 

se convierte en manos del economicamente más fuerte, de una liber-

tad para disponer de cosas, en una libertad para disponer de hom--

brea, ya que quien manda sobre los medios de producción, es decir, 

sobre las posibilidades de trabajo, tiene también en sus manos la 

palanca de mando sobre los trabajadores, La propieóad, cuando ad~ 

más de conferir a quien la os·tenta un poder sobre las cosas, le ·-

atribuye un poder sobre los hombres se llama capital, La li ertad 

de contrát&ción r,sociada a la libertad del socialálente poderoso P! 

ra dictar sus Órdenes al socif.l -nente impotente, la necesidad de 

éste t.e someterse a las órdene e, de aquel, ior donde la libertsd 

contractual se forma sobre ls base del concepto fürmal ae igualr.ad 

de la persona, el funda:nenta jurídico del 

de la desiguald»d ef:ictlva o material. 

"IV.- De e;;ta trayectoria fué nacienéio 
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. del•· hombre su.jeto a vínculos sociale~, del ho~bre ·aotectivo 'corn~ ·~. 
base del derecho social. 

"V,. El concepto individualista de igualdad de la perso-

na se desdobla a partir de ahora en diferentes ti~o&... El Dere-

obo Social no conoce simplemente personas conoce patrones y traba-

jaaores, obreros y empleados; el Derecfio Penal socialmente orient! 

do no conoce solamente delincuenbes: conoce delincuentes áe oca---

sión y habituales, corregibles y parcialmente responsablea nada 

más delincuent~s juveniles y delincuente adultos. 

VI.- La idea central en que el derecho social se inspira 

no es la idea de la igualdad de las personas, sino la nivelación -

de las desigualdades que entra ellas existen •• ,n 

VII.• El campo del Derecho Social aparece delimitado por 

aquellos derechos que aparecen a la cabeza ::e todos los q..ie se re-

rieren a la colectividad: Los derechos hu~anos, cu.ya esencia se o! 

fra precisamente en gar~ntiza.r la libertad exterior del hornbre ha-

ciendo posible con ello la .Libertad interior ue su conducta moral. 

Sin pr~piedac no e .. iste la libertad¡ la pro,iielitwd es, por tanto, -

un de:·echo de la ;--ersonalidaa, une ex)resión ae ella, Y esto vale 

también para la conce. ci5n j uriciica soc1.al e incluso .• ara la soci! 

lista, la cual sólo e& contraria a ls ::iropieaad privada "3¡~it.R.1J.sta 

o~ decir~ a la propiedad privada ~ue deja de ser un simple derecbo 
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· real,para degenerar er1"Liricimperiosobre 

mues~ra hostilidad alguna contl'a la ¡Jropiedad privada individual, 

sobre los bienes de uso 'J disfr11te. Por donde tanblén dentro del 

Órden juridico socialista ai'irma y mantiene el derecho privado el 

lugar inalienable que le corresponde"• (8) 

León Martín Granizo ¡ Mariano González Rothvoss ms.nifie! 

bn "Desde el punto ae vistll. objetivo, el Derecho Social es el con 

0 junto de normas o reglas dictadas por el poder .1Úblico, para regu

lar el regimen jurídico social del tr9bajo y las clases trabajado

ras, y desde el punto de vL;·..1:1. subjetivo, la fac iltad de hacer, -

omitir o exigir alguna cosa o derecho conforme o. las limi t¡i.ciones 

o autorizadones concedidas por l~ le;¡ o poi• los org•mismo por ella 

creados. (9). Agregan que el derecho social halla su expresión ~ll. 

la neces.i.dad de encontrar una t'Órmula justa de convivencia entre • 

las clases, es decir, reoolvar la cuestión social. 

Para Eduardo f, Stafforini, "El Derecho Social supone la 

protección juridica del inter~s de las agrupaciones sociales con-

te:n orán~a:;, interás qüe por :::ius características y modalidade&, -· 

puede :;er calif'ic&do co"lO intermedio entre loa intereses µúblic:Js 

't privados,.,,., :C.l bietiewtar cole2tivo ha lle,;cdo 1' fl'll!ISfOrmar

aa en una prE'OCU,Jación y en 1m i 1!,.erativo im,io:;ter¿able d¡¡ nue;;--

trus pueblos, Bxite concie,·.cia .~.-· µara ello deoen :ir,.'aniz~ .. rse -

dentro uo .na comun 11)ac'. c;olidari¡¡_ en que la res;>orrnabllL:ud social 



no sólo concretos. 

"Estamos convencidos de que no puerJen superarse los in•q 

convenientes derivEidos del escesivo ir.ter ;encionia1110 estatal, me-

diante el tetomo a los antigüos esquemas jurídicos, colllO suelen -· 

pretender algunos espíritus que siste~áticamente se oponen al pro

greso de las ideas, dado qu<: la com :ile j idu.d de los pro ble rn:-i s que • 

debemos afrontar, impone soluciones que sólo pueden ~rbitrarse me

diante un nuevo orden juríco, adecuado ~ las necesidaaes y reelid~ 

des de nuestro tiempo •••• , •• " 

"El Derecho Social ••• persigue la regulación jurídica de 

las principales ;.anifestacioncs de los 5rupos sociales, La Qctua

ción automática de esos grupos reivindi:!a, co 'O y». lo señalamos, -

en el plano üe las relaciones colectivas, la autononú.A ae voluntad 

limitaaa por la reglamentación i~tervencionista del estado, susti

tu¡endola mediante ordeaamientos jurídicos más proxí:os a los re-

presentados y más estrechamente unido::. a la nataraleza de sus int2 

reses ....... " 

tt,,.Defende~os el derecho social y lucha~Js por su afir

mación, en el convenci'lliento je que constituya la ex~lresión J urid! 
• 

ca. ae la justicia social y qui:! res:Jeta la libertad y la autonomía 

de las '30l'Up«cionc- sociales, c.uno r'ut'rz.a ca 1ez de '1111.nt.,.ner el e-

~uili·,!'i) dr. l poder e'1 la época de la planHica.ción ecanórnlca y SQ 

cial.,. • ¡¡in embargo, lns más ¡:ireclares manii'eshciones del pena~ 



samiento social contem .ooráneo, en lugar de ahondar las di f'erencias 

de clase, preclU'!1ndo superarlas. La participación de los sectores 

populares en el gobierno politico ha sido impuesto ¡or el sufragio 

un.i.versal. El sindicalismo a:;ciende a lo¡; prirnerot> planou de la -

vida colectiva. El desarrollo del derecho social rectifica las d~ 

r~s concepciones del derecho tradicional. Las doctrinas sociales 

constituyen muy VRlios11s aportaciones para las nuevas soluciones a 

los problemas de la época ••• " No debemos dudar ••• , De la singu'!!• 

lar trascendencia del derecho. social, c.1mo expresión juriaica oe • 

la tran:iformación de 111 sociedad cont.emporánea. 

Carlos García Oviedo indica que 11El Derecho Social tiene 

por objeto la realización de la justicia social; surgió ae la rup

tura de los cuadros corporativos, del naci~iento de la gran inúus

tria y de la i'ormadón del proletariado, que dió origen a su vez, 

a la luc11a de clases. Esta Lucha es el c1nte:1ido del prollema y • 

el derecho social de he ser el derecho •Jreado para su soluci6n •••• 

El derecho social se refiere a una de las clases que inte¿r· n la -

sooiedadi la clase proletaria •••••• Se acentúa su tendencia favor! 

ble a tomar bajo su protección, no sólo a los que viven sometidos 

a una dependencia económica; sino a todos los seres eco~ómicamente 

débiles •••••• Se dirige a la protección de 1 humi.lc.ie ••••• , , en el -

orden ue lo~ se5uros sociales es aende esa tendencia se manifiesta 

con ma_,.or~s brios 11 • 
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El Dr. Gonzí!lcz Diaz Lombardo nos det'1ne el Derecho So• 

cial en loa siguientes términ'es: 

"El Derechos Social es una ordenación de l~ sociedHd en 

función de una integración dinámica, teleologicarnente dirigida a -

la obtención del mayor bienestar social, de las personas y ae los 

pueblos, mediante la justicia social". 

"Por su uuiver11idad pretende no solamente atender a los 

problemas de un grupo y a su bienestar, sino a la colectividad, a 

la sociedad, al estado, a todos, la protección al débil, al necea! 

tado, hacer muchas veces hasta inoperante la voluntad, cuando lm•• 

plica la renuncia de un derecho frente a otro, '.lue se le supone 

económica, social o políticamente superior. 

"En el derecho social las naciones fundament':!les en todo 

orden juríctico c .mo la propiedad, el salario, la educación, la vi~ 

da social y economica se hayan orientndos y regul~dos al bien co-

mún y tienen una funci6n social, pretegiéndosc al ni~o, a la mujer 

al anciano, al tra:ajP.dor, al csmpesino, al indígena". 

Por ello el carácter universa:..ista del derecho social a 

mi ju cio cJmo lo aeriala es~e jurista, de:1e abarcar al trabajador 

en r,eneral . no someter su protecc lón a caprichosos reglament:is -

que meno.;caban sus derechos, teda vez .1ue el derecho:> social, co1110 



-_o-_-_- =- ~- -~ ---~=----:: '--
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se señaló anteriormente, es el derec~~ tle ios débiles, ante su 1:1-

capacidad de procurarse en lo indivi~ual un bienestar material, -

p1•esente y futuro. 

Para completar estas ideas, cabe seflalar que este juris· 

ta nos indica las ramas que, a su juicio, abraza el derecho social 

aiendo todas ellas autónomas. 

Nos da el siguienta cuadro que comprende e indica todas 

'I cada una de las ramas de e se derecho. 

27 



j) 
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:J 

L 

,,_ ller~cho.del Tr!lbnjo y 
le Prevh:\6n• Joa.Lah·--

II,-

l.- A~al.nri,,clo11 , , • '" , •.. • , 

2.- Buróorataa ·' ·_,_:-_,-=~-' .. -.---·-~·º .---·· .-.-... ~ 
. In1t1tuto Mexicano del Seguro !focbl, 

cLi~lti tutti de SegU1'id11d y Servicio a .3ooble11 de 
• loa Tr,.hr.J ;i.doree del Eotado, 

lll.rea1.:lon de P&rwl.ona~ Ml. U.tal"'~ ( J.)'11!:) , 
---~-~~-~~~~~~~-c~~~~~-~-~=--~-~----~--~-----~-=~-~~~~-~~--=-°-~~~~--~-="--~'='"-='·~~~~s~-~-~~-=-~~--~ 

r11,·~ 

VIII,.: ¡¡,j,'.echo P~ot,eotor y Aebten
. d:. 1 "< ~r::nj ero a y de Mexi
cano~ e•1 el Exterior, 

IX,- iJ-.recho Social Internnclona.l, 

X,-· worecho Sochl ComplU'ado, 

10.- V1Vienda 

l.l. - Indit"enaa 

12,• !limentación 

13 .~ Estudianto1 

14,- Mujare11 

-.. 

i; .. Pr~~taoione~ ~ooial11 de la 
Contr!lLaoión Coleotiva, • , 

-de Biene11k-r y :le nc·1·~'1d .Jocial dtll 
(:..<'. ~urJ Joclul), 

Inotittllo de ...ie(!ttro y Servicio6 ::.ochloa 11i;.1•a 

los Trubaj a.uo•·e:s no Asala.rititloi; o ImlepecdiM
tes, 

Mutualidad Nal. do ProfssiortiJ~:~ Libr~~. 

Inst1t.uto 1K ;,,cf.Ul' '· iad y BieneJt'.ll' de Jubila·
dos ;¡ p~nsionadao 

Seguri.<1d :..::ici-il rle los Bur6ni•'"t 15 al ccrvic!o 
de l :.s ontidad .. 11 !'adora t,ivs5, 

Instituto Nal. de bo1"ceión,a h In!'i:m,,ia. 

Instituto Nal, de la Vivienda, 

Instituto fü1l, Indlgenlsta, 

Alimentación y Con~umo P11pukr (00~1 . ..:.uro), 

Infti tuto ú'" Biortc~~5r y iie¡;uridad Estndh.ntll, 
- - - -

Instituto cie Protección y Bicne~ta.x· S~ci.O:i~in"' · 
tegral de la Mujer. 





El maestro Alberto rrueba Urbina asienta en su obra Nue

vo Derecho del Trabajo, "El derecho social arranca de las dispos! 

ciones o reglas compiladas en las famosas leyes de India para pro

teger a los Rborigenes¡ normas de buen trato y estat~tivos del tr! 

bajo humano, Este derecho social se ins9iré en la generosidad ,de -

los reyes católicos, en las ideas de bondad y car.load de la reina 

Isabel, en el cuidado del trabajo umano, en manaamientos de la -

más significativa protección human& que desgraciada!llBnte no se cum 

plieron en la práctica, •• 11 

"El Derecf:o tiocial de le. Golonia fuá ll1l noble intento dé 

protección humAna que no llegó a la vida del homtre de América y 

que se conserva virgen en viejos infolios," (12) 

En la Uolonia conviene distinguir algunos mlsioneroa ou

ya labor e:o de Fray Bartolomé do las Casa;-, qu .• en antes cie ser re

ligioso fué encomendadero en la Isla de Cuh~ ;¡ no sólo trató con -

gran valor y energia de l':ace::- menos c!uro. la situación cel indio s;!; 

~10 que enfrentándose "l sist.0~na de explotación protestó oontra él 

e hizo geutiones en pro de la. lüerución de los ex,:ilot.ados. Natu

ralmente que sus buc1as intenc iont!s no tuvieron resuUados prácti

cos debido a que sus peticiones significaban la destrucción del r2 

gimen económico y la ruina de interei;es creados. 



Pedro de Gante r'ué otro misionero que se condolió de la 

situación miserable de loa indios y trató de aliviarla enseliándo-

les a leer y escribir así co~o algunoa industrias y la música. 

Vasco de Quiroga, con u.na comprensión real de la aitua-

ción, trat.;;¡ de mejorar en forlll& prictica la condición del indio t! 

rasco enaeflándolc las industrias y organizando al trabajo en forma 

colectiva, de tal m'1tlera que asignó a cada pueblo una actividad de 

acuerdo con el medio fisíco_geográi'ico. Es de hacer notar que la 

acción de eatoa frailes no trascendió de 101 lirrleroa de lo• pue

blos o comunidll.dea ir.rligenaa porque los intereso• econ6C1icoe de 

loa explotadore1, pi'Otegidos po2 l&s leyea, conatituyeron una ba· 

rrera infranqueable para que au int.'luencia bienhechora llegase a 

lH minas y teudo1, porque los frailea midoneroa tuvieron una 

finalidad económica más que espiritual. Su tendencia rué locali

zar loa grandes centros de producción agr1cola y minera debido 

a que esos centroa estaban intiaamente ligada con aua intereaea 

económico1. Pienr.o q~e·laa medida• protecoioniatas en favor de 

loa indios, no rué sino medio& de explotación de la iglesia , 

la juetifioación de au exiatencia e~ los centros agrioolaa 1 

minero1, 'con excepción de ciertos miaioneroe que captaron la 

realidad de nue1troe indigenas, qu• en su actuación procuraron 

aliviar hasta donde les rué po8ible los malos tratos qua reci

bían los indica, sin lesionar, como era natural , los intereses 

del reglmen imperante. 
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ma en llil.s proclamas liberatori~::. del creador ó.e la patria, el Cura 

Miguel Hidalgo y Costilla. y en el ill0nsaje de Don José Me.rí.a More-

los 'J Pavón did~·ióo al Congreso de Chilpancbgo deMminado .:ienti

mientos de la Nación, de fecha 14 ae SeptiemL.re de 181), en cuyo 

párrafo l2 presenta. su pensamiento socialk 

"Que como la buena ley es superi.Jr a todo hombre, las 

que dicte nues «ro c¡mgreso deben ser ralea que obliguen a constan• 

cia y patriotismo, moderen la apulencia. y la irdigencia y del tal 

suerte se aumente el jornal del pobre, que :ne;j.ore sus costumbres, 

alejando la ignorancia, la re.pif.a y el hurto". 

Morelos> a pesar de quienes le han detractado se nos í)r!! 

senta 1 además, como un precursor de las corrientes socia.les cie 

nuestra época., El caudillo, adelántandose en un siglo a Emiliano 

Zapata, se preocupó decisivamente da uno de los más hondos proble

mas de México aú.n no resuelto en forma integral, que es el de la 

tierra, Otro de los documentos e;, el Proyecto µara la cont'isca~~

ción de intereses de europeos y ameri~•~os adictos al gobierno ~s

paflol, en el qi.;.e Morelos se muestra como el más radical de lo:: in

surgentes, pero no anarquice ni caprichosamente disolvente; sino • 

como el i':ombre que se 01s::ima a las Cf:,;as más profündns de h soc:ie

daa mexicana en donde habit:in le. desproporción y la miseria. Mo

·relo::i Ülvo nel!esaris ienté que abordar est,.s cae<1tiones ;;or haber -
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- "'convivicfo desde BU inf'ancia con loa sectores más im;iortantes y de! 

validos de la nación, Es importante ~ranscribir algunas de BUS m~ 

didas en el indicador proyecto" ••• Deben considerar::ie como enemi•· 

gos de la Nación y adictod al partico de la tlrania a todos los ri 

coa nobles y em leanos de primera orden, criollos o "gachupines", 

porque todos éstoti tienen. autorizados sus vicios y pasiones en el 

sistema 7 legislación europee, cuyo plan ee reduce en sub~tancia· • 

castigar se:reramente la pobreza y la tontera, que es dee!.it la fal· 

ta de talentos y dinero, únicos delitos '.Ue conocen loa magistra·• 

dos y jueces de estos corrom.üdos Tribunales". Tras largos años • 

de lucha populares en la guerra de independencia, se plasma episo

dios heroicos, hechos extraordi~arios que forman la más brillantes 

páginas de nuestra '.ist.oria, nombre y multi tudas llevan acabo ac

tos memorables cu,ya remembranza es una perpetua lección de Jatrio

tismo, Alimentar los recuerdos nacionales con los nombres de hi~

d11.lgo, r1lorelos, Bravo, Guerrero, Di\a. Josefa Ortiz de .Uominguez, • 

el PÍpila y cien ~ás de nuestros héroes y los de Granadit~s, vuau

tla y Oaxaca y tantos que recuerdan una acción, meritoria, m¡¡gnif! 

ca o bizarra, es una ,1e las '119j ores formas de mantener viva y ar-

diente la llama que encendiera el gr••i cura de Dolores el 15 de Se.1:2 

tiembre de lt\l~) ~ q-.e corre a través de los años sosteniua por las 

manos de los Lombrcs que aman, por encima oe todo, vivir en una P! 

tria li 1.·re • 

· Los recuerdos de estos hechos heroicos inte¡;re111, además, 

nuestro pat1'.inonio e¡¡,;irttusl, la m~:; leg1tl:na lli:rencia ae que .¡.;o

demos ufanarnos. Ser hijos de una nación que ha dado hombr, s ae -
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. t~Úa extraodinaria como el Cura de Dolores 11el primer socialiata. 

de :1:éxico11 1:1egú:i el m1Jest.ro Trueba Urbina", por su val•)r y su dig• 

nidad, forma el más alto tl n::ire de orgullo que pueda ostentnr¡¡e y 

es lo que más 1rofun·:a y noblemente hace amar a una naai.)n. 

En el siglo XIX dice el maestro Trueba Urbina que "Las • 

·Oonetiituei.ones politicaa de México, a partir de la consumación de 

nuescra Independencla, son tradicional.i.stas, indiviüualistas y ll

be1•ales: Acta Constitutiva de 31 de Enero de 18~4; Siete Leyes 

Oonstltucionale s de :G9 de Diciembre de 1936; Bases Organicas de 12 

de junio de 1843; Acta de Reforma de 18 de mayo de 1847; bases p1i

ra la Adminstracion de la ~epública de 29 ae Abril cte 1853; Const!, 

tución Política de la República Mexicana de 5 de Febrero de 185?; 

Estatuto Organico del Imperio de Maxirniliano de 10 de Abril de 

1865, de efimere. i:npoaición, pues la Constitución de 105? nunca 

perdió su vigencla, subsistiendo los derechos del ho:nbre a la li-

hertad, a la propiedad, a la ae¡;uridad, f':rente al r-stado., ••• 11 NiP., 

guno de esos e,,tat;_;tos constitucionales habla creado derechos so-

ciales en favor du los débilea1 El obrero dentro del inuividualis· 

mo y libera.lis:no ea objeto de vejaciones y se le convierte en gen

te eu~.•ordbado, en mercanch. de la que di.:.pone librement.e el pa .. '!'

trón1 al a:nparo c:e ~ ca;::iitalis:no que el pro,iio esta o representa, -

com.1 hasta l:.;J·· ram~oco se e.1c.~r.ntrR en especi:il alguna norma so

cial ·:ente protectora de .los débiles, Sólo se nenci::man las insti• 

tuclones socbl.;,s co ~o objeto cie .!.os 1.1erecl~o.s del h.):nbre", 
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"Aquí, en México, mucho antes que en Europa y que en -· 

otra parte del m11ncio, se habla por priiiera vez con sentido autóno

mo del derecho social, en función prog~ática protectora de los dé· 

biles: jornaleroa, mujeres, niños, hlerfanos, En defensa c1.e éstos 

alza su voz el "Nigramante", Ignacio Raaúrez, en el ~ongreso Cons

tituyente de 1356-1.857, diciendo certeramente y adelantandose a su 

tiempo", 

"El más grave de los cargos que hago a la comisión es el 

de haber conserv·'do la servidumbre de los jornalellos, El j:>rnale• 

ro es un hombre que a tuerza de penosos y continu:>s trabajos, a--

rranca ée la tierra, ya la es:iiga que alimenta, ya la seda y el -

oro y que engalana a los pueblos, En su mano creadora el rudo in! 

tru'lentos se convierte en máquina y la industria se deben a un re

ducido nÚ•nero da sabios y a millones de jornales; donde quiera que 

exista un valor, alli se e cuentr~ la efi 1e soberana del trabajo", 

"Luego en granaiosa cátedra parlame~taria de 7 de julio 

de 1856, exponer brillante tesis politico-socie 11 

"La nación mexicana no puede orgnniza.rse con lo;;J ele ren

tos de la antig'tia ciencia polltica, porque ellos son la expresión 

de 111 esrlevibd y de la:; preocupacio:ies; neces.ita una constitu--

ción qu,: le or,,anice ya el progreso, que ¡Jonga el orden en movi--

miento. A que se reduce e:;ta ConstitLlCiÓn que est-.blece el orúen 

en la in·nJvllldad absobta? Es una tumba pre_J9rada para :.in cuér.:o 
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que vive. Se:iores, nosotros ac;>rdamo;;; C·)n entuaias·!IO y privilegio 

al que introduc~ una raza de caballos o inventa una arma mortii'era 

formemos una cona ti tución que se funde en e 1 pri Vilflgfo de loa me

neQ terosos, de los ignor8ntes, rle los déqiles, par~ que de es~e m~ 

do mejoremos n11eatra raza y para que el poder público 10 sea otra 

ooliJa más que la beneficienoia organizaoa11 • 

"Ramirez, en posterior sdsión de lJ ae julio de 18561 

usa por primera vez en México y fuera de nuestras fronteras la ex

presión derechos soclale:; con sentido proteocionist.a y tuitho, ., .. 

cuando vuelve a atacar a la comisión por ques 

11Se olvido de los derechos sociales de la mujer". Toda

vía dice algo más que sin duda entrañan preocupaciones sociales: 11 • 

"Nada se dice de lo¡; derechos de los nEos, de los huer

fanoa, de los hijos naturales que, faltando a los deberes de la n! 

turaleza, abandonan los autor''ª de sus diaa para cubrir o disimu-

lar una debilidad, Algunos cÓdigos antigaoa duraron por siglos, -

porque protegian a la mujer, al niño, al anciano a todo ser débil 

y mene.iteroso, y es menester que hoy tengan el mismo objeto las -

constituci:ine¡¡ µara '.J.Lle dejen de ser simplem.:nte el arte de ser d1 

putadas o el de conservar una cartera'', 
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"la locución derechos sociales, con fines de integración 

en favor de las mujeres, los menores, los huerfanos, los jornaleros 

es ter"linologia no us··cte. por las célebr··s leyes de Indias. Tampoco 

la acuñaron los juristas de otros continentes antes que los nues--

tros en aquella época se pensaba que todo el derecho era social, y 

como tal lo el" sii'icabs.n rigurosamente en derecho público y en der~ 

cho privado, siguiendo al pie de la letra la divi&ión romana, hasta 

fines del siglo pasadoa .,, 

"Ni en Europa nj en México, ni en ninguna p¡1.rte del mundo 

nac1a verciero derech:i social al iniciarse el siglo XX; tan solo ba! 

buceos encaminados a la socialización del derecho, hasta el adveni

miento de la Revolución Mexicano. a CUJ9. sombra se expidt-n decreto¡-, 

de carácter social en favor de campe~inos y obreros, propiciándose 

la celebración del congreso Constit.u,¡ente de 1916-1917, que trlllls-

formaria la revolución en Constitución de 191", creándose o.n. nuevo

dérecho social en las relaciones ue producción económica y respecto 

a la transformación áe la producción econólllica y respecto a la trans 

formación de la propiedad privsda",,. 

La expres1·5n y la profundidad del movimiento popular en 

el pa!s obllgaron al go-.,ierno de Carranza a revisar y cambiar la •M 

Constitución en vigor. 

Para comprender y vaL:>rizar las <tfnnsfo~ll.acicnes Constit!:J. 

.36 



cionales de 1917 y la ado¡.¡ción por el Congreso Constituyente de 

Quereta.ro de la Declaración de Derechos tiociales, es necesario ha-

llar esas ideas en las entrañ~s mismas de la Revolución Mexicana ~ 

de 1910; en sus antecedentes, en la deses~eración y la necesidad -

de hacer participar al 1sG~do para que el ciudadano tenga acceso a 

la seguridad económica y "'l respeto a la dignidad humana. Nuestra 

Carta Magna no es de considerarse como un fenomeno aislé.do, sino -

c·)~O un producto y c:msecuencia de la rlevolución, 

A fines del Siglo XI1. y a principios ael siglo XX México 

ae encontraba regido por la dictadura del porfirii:to q·1e duró 'hl"~

trelnta años. El Presidente no sólo nombraba a los miembros da su 

gabinete, sino también lo hacia en la designación ce los miembros 

de la Suprema Carta de Justicia de la Naaión, de la cámara de JJip~ 

tados y Senadores; nombraba a los Gobernaaorea de los Estados, cu-

briéndose las designaciones dn las apariencias en cuanto a la ele~ 

ción popular de todos aquellos funcionarios. 

El pueblo aletargado no ejercia sus derechos po~iticos -

de conrormidad con la Constitución de 

La desigualdad en el reparto ci.e la riqueza y la miseria 

C:el campesino, del trabajador y de todó::f aquellos EJ.Ue era la tota

lidad ael µais que no pertenecían a las clases privilegiadas vinl~ 

ron a desembocar en un movi•r.iento revolucionario, cuyo corolario y 
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cima fue la 

chos Sociale;:;, 

Refiriéndose a los principalea politicoe, lo que nos pet 

mitirá comprender la aparición de los Derechos &aciales co~sagra-

dos en la Constitución de 191?, sintéticamente precisamoas 

1,- Plan ael partido libernl elaborado en San Luis Mia~

eouri de fecha lo. de Julio de 1906 por los mexicanos en el deeti! · 

rro, siendo el lema1 Reforma, Libertad y Justicia. 

2o.- El Plan ae San Luis Potosí de 5 de Octubre de 1910, 

si bhn net,.,mente político, es la mecha que endende la revolución 

porquf expresa la inconformidad con el porfiriato, con sus métodoa 

sistemas crueles y legisleci6n antipopular. 

)a.- El plan político-social proclMiado el 18 de Marzo -

de 1911 en la sierra de Q~errero, apoyado por los Estados de Mi··· 

choacán, Tlazcala, Campeche, Puebla, Guerrero y el Distrito Fede-

ral, con el lema Abajo la Dictadura. Voto libre y no reelección. 

4f:¡.- ?J.an de Ayala de .25 de Novieinbre de 1911 con la di

visa Libert d, Justicia y Ley, hace un llamaao emotivo "Pueblo Me

xicano; apoyado con las armas en las -nanas e.s:e ~lan y t·ere1s la -

pros'PE!ridad y bienestar úe la patria11 • 



60,- •'lan de Guadalupe, de fecha 26 de marzo de 19lJ ue 

exclusivo contenido político, en el que se desconoce •l General -· 

Victoriano Huerta como Presidente de la República y al poder Legi!!, 

lativo y Judicial de la f'ederación y a los gobiernos de los F;sta-

dos que reconozcan dicnos poderes t'eder<J.les Organizó a su vez el -

ejeroit., oonstitucionalist.a con la finalidad principal de aplicar 

la Constitución de 185?; eirviendo este plan de base a la Legisla

ción positiva, con este pensamiento Constitución y Reformas, prou."I 

mulgado en el Puerto de Vera.cruz el 12 ds Diciembre de 19141 pero 

en cuanto a s~ ampliac.ió:, social. 

?o.- El Progre r 1'·specto a las reformas politico sociales 

de la revolución apDobado por la Con,:endón Revolucionaria, redac

tado en Jojutla, Estado de 1lornlos, el 18 de Abril de 1916 con es

ta sentencia Reforma, Libert·1d, Just Lcia y Ley, refiriéndose a la 

cuestión obrera. 

t:n la Constitución de 1917,. Venus.tiani:>= Gart'anza .primer -

jefe cel ejercito constitucionalista, sostuvo que deb~rÍ.~ rei'llplan 

tarse en la Re.'Ública la Constitución de 1857, a virtud que él y -

sus colaboradores llecaron a la convicción ae :~ue er•i ne·:esario 

qur; ª"ª c•.rnst.Huc.:.5n fueue reforrn8as estructu;•rlmente, dando al 

pvis una nueva Constitución. 
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Para ese efecto- convocó al poder constituyente, qu¡¡ se -

reunió a patir del primero de diciembre de 1916 en la ciudao de -

Queretaro, en el Congreso Constituyente de Queretaro participando 

funda·-:esntalmento los representantes de las ca·ias diversas de la sg_ 

ciedad mexicana, En la primera oesión de la Asamblea Constituye, 

Carranza presentó el proyecto de modificaciones a la Constitución, 

siendo a:oyado por el sector más co'tl>ervador de la 11samblea, enca

bezado por los ex-diputados al Congreso durante de la dlc~,aduriil. 02 

mo J. Macias, Licenciado Luis Mlllluel Roja~, Felix Palavioini y --

otros. Carnnza luchaba por reforzar el pocier Ejecutivo. ..;u pro

yecto se referia en grado 111,11y leve a las reformas sociales¡ no ea

tipulaba la realización de una reforma agraria radical y en ,•uanto 

al trabajo, su proyecto se limitó a declarar el principio de la l! 

bertad del trabajo y el derecho para los obreros de or~anizar sua 

miras legales, as! corno reuniones pacificas. En su proyecto de -

Constitución Carranza seguía el molde clásico de una Constitución 

de 1857 y aubstituyeJldo la sección de 'Derechos del ho~bre por el -

titulo de garantlns indiv:i.duales dentro ael tradioionalisrr.o revol!! 

cionario francas y de 1'1 Constitución de los hstados Unidos de Ami 

rica. 

El proyecto de Carranza encontró fuerae oposición entre 

u.~ grupo de diputados encabezado por activos participantes de la -

revolución, loe generales Francisco MÚjica, Heriberto Jara, Cándi

do Aguilar y Obrei:;ón. Este ~~r.J po, que expre siua loe ir. terttses de 
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11& parte m· s radicnl áe la b11rguesia mexicana 1 d,. la pequei'la bur

guesía refle3aba, en cierta medida, las aspiraciones de las masas 

populares, Bajo su prPsión 111 Asamblea Constituyente designó el 6 

de Diciembre dr 1916 una comisión especial, presidida :ior Francis

co J, Mújica, para que estudiase el proyecto de Venustian~ Garran• 

za e introdujese en él lt>s cambios necesarios, 

Los artículos que nás sufrieron modificaciones nás radi~ 

cal.es fueron las que se referian a la legislación agr11.ria ¡ del -

trabajo, pero a pesar de las rerormas introducidas en ellos, esos 

articulos todavía estaben muy lejos de satisfacer con plenitud el 

ideal de las mase~ traDajadoras; los reµresentantes obreros Dioni

aio Zavala, Hector Victoria y Carlos Gracidas en su intervenciones 

en los derechos de los t,ra aj adores :; cíe las masas. Con todo las 

enmienáas y adiciones introduciaas dieron un carácter ~áa radir.ol 

a la Con~titución. ?or tal motivo los representantes del ala Con~

servador de la Asamblea Constituyente protestaron enérgicAmente -

contra algunos cambios .iresentadoa ,x>r h 6omisión Constitucional. 

Se oponian, con particular tenacidad~ a que incluyera..'1 en la Cons

titución i::láusulas que e ~.tipu lasen la devolución de las tierras -

usurpadas a lo~ campesinos, ssí como el derecbo de huelga. ~in -

Embargo el ala derech~ no logró excepción hecha áe alguna::. peque--

íias concesiones, lo que .;e propon!a. 

El 31 ae Enero áe 1917, la 4 s:,mblea COnstituyerite aprobó 
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• 
la nueva Constitución, la cual fue publicada el 5 de Febrero y en-

tró en vigor el primero de Mayo de ese cismo ai'o de 1917. 

La Constitución de 1917 tuvo un gran significado ¡ll'Ogre• 

sista. Su esencia era democrática y antiperialista, aunq~e peque-

flo-burgesa. 

Los Derechos s~ciales mexicanos qued1m COl!l¡>rondidos en -

tres articuloei El artículo 27 Conatitucional eecablece1 "La pro~""' 

piedad de las tierras y asur.s comprendidas dentro de los limites .. 

del territorio nacional corresponde eniginalmente a la nación, la-

cual ha ten!do y tiene el derecho de transmitir el dominio de ella 

a los particulares,· constituyendo la propiedad privada, •• La nación 

tendrá entodo el tiemllO el derec~o de ill;mner a la propiedad pri

vada las modalidadés que dicte el interés público", Asimismo, loa 

mineralea del subsuelo, petroleo, carbón, hidrocarburos y otros Y! 

cimientos quedaban declarados propiedad del pueblo, sin el derecho 

de en~jenarlos a un tercero. Todas las dilig9nciaa de apeo o des-

linde, tr~nsacciones, enajenaciones o memates practicados, cuyo r2 

sultado hubiel'tl sido el despojo de tierras comunales, eran declar! 

das nulas. .La constitución estipulaba la devolución de tierras -

usurpadas, asi como de los rnontes y laa a.guas, También el articu

lo 27 oraena la promulgación de leyes para llevar a cabo ol repal'

to pB.l'cial de las grandel:l poaesione'.:i y h oración de la pequeffa ·• 

propiedad territorial. 



Deberla ser pareelad~s unicamente las tierras que rebas! 

ron la extención 11áxima establecida por los estados y tert'itorios, 

.t su parcelamlento recala sobre el propicitario minim? 1 quien po--

dria en venta ha parcelas individuales, Sólo en caso de que se -

negase el terrateniente a hacerlo, el reparto correspondia a los 

poderes locales, El articulo 28 de la Constitución, por otra Pal!: 

te, prohibe el acapara:niento de loa instrumentos de la- producción 

y los •nonopolios, cuando existan graves pe:rjuicios para el interés 

público. Y, por Último el lll"ticulo }.¿J, en el se legisló sobre el 

trabajo y se pusieron las bases sobre las cual~s debe dictarse, 

con el Bin 9e qu~anes pne••en sus servicios lo· hagan con dignidad 

de hombre y con el derecho al sifrute de todoe los beneficios de -

la civilización y de L progreso .. económico. 

Por lo anteriorment.e dicho creo que lQ Constituci•5n de -

1917 creaba nominalmente las bases para la instaur9.clÓn de un ré-

gimen dellk:lcrátlco-bur5uám, al conservar y sancionar la propiedad -

privada, La Constitución defendia loa intereses de la burguesía a 

quien se garantizaba la posibilidad de explot'lr a los trabajadore11 

y se le otrogaban loa medios de lucha contra todo neto ilegal de 

los obreros. En vez de estipular la expi:opillción de los grandea 

latifundios y la restitución de esas tierrss a los cam~asions, me• 

didas necese.riQs pRra abolir el latinunctismJ y solucionar el pro-

blema agrario, L111icaroont¡¡ se ordenó una limitación f's.rcie.l de la -

propiedad territ.n·ial cou la indemnho.cién obligatoria del valor -



de las tierras que fueron expropiadas del capital extranjero, sólo 

li:nitaba su penetración¡ de este modo la Constltuoión de 1917 te-

nía y tiene carácter bugué-s 11 '11itada y no intentó la plena realiz! 

oión de las tareas de la revolución democrática socialista. 

Sin embargo, la Constituoión de 1917 rué la nás progre-

sista de au época, a pesar de que se produjo en un momento en que 

la situación material de las masas populares bajaba continuo.11ente 

y en que la reacción creoia en todas latitudes, a rala de la prii12 

ra guerra mundial, 

Sólo el inpulso revolucionario que en aquel periodo exi! 

tia en México, hizo posible lfl promulgaoitm de tal .;on:;t.itución en 

un país qu<: se hallaba sujeto a la dependencia uel capital extran

jero. 

La Constitución de 1917 no reflejaba, en ~odo alguno, el 

orden existente en aquel tiempo en ~éxioo, En su ma¡or parte era 

un programa de refor:ias a realizar, reformas que casi no fueron ;;... 

llevadas a la práctica, su legislación del trabajo amenaaab@ loa 

intereses de los empresarios extranjeros do liberación nacional -

cu toda Amértoa Latina, cancitando el odio del im¡Jerialisrno. 

El sólo hecho de contener e sos postulados en la Const.ltJ! 

oi.)n te\lia ya un grsn significado histórico, sobre todo por que se 



incluían. por primera vez en la hlatoria .:.e Múxico .Y a diferencia 

de las constitucione:o de 13.<4 y 1857, no sólo las garantías indiv! 

duales sino también reformas econórnlcc.s y garantias sociales. 
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A.- LA'TEORIA INTEGRAL. 



La Teorla Integral. 

El Dr. Alberto Trueba Urbina, autor de 

en su libro Nuevo Derecho del Trabajo asienta1 

11La Teoría Integral explica la teoria de L derecho cel tr! 

bajo como un or•'en jurídico dignii'icador, protecstor y reivindioador 

de l•a que viven de sus esfuerzos :nanullles 6 1nt.electuales, para aJ: 

canzar el bien de la comtmidad obrera, la seguridad colectiva y la 

justicia social que tienlie a socializar a socie.lizar loe bienes de 

la producción; estimula practica jurídica revolucionRria de la a10-

ciación prol'&d:mal y áe la huelga, en función del devenir históri

co de estas ramas ~ociQles; comprende, pueu, la teoria revoluciona

ria oel artículo 123 de la Consti tuci,'.>n Politioo-social de 1917, ~ 

bujada en sus pro iios textos:". 

111.- Derecho del trabajo, protector de todo el que presta 

:.m servicio a otro en el .:ampo de la producción econóraicn o en ouaJ: 

quiera actividad labo~L ya sean obreras, jornaleros, e!llplefdos al 

servicio ddl Est<lc:to, e11pleados en general, domésticos, artesat.os, -

médicos, abogados, técnicos, ingenieros 1 pe Loteros, torero:>, artis

tas, etc; es derecho nivelaaor frente a los empresarios o patrones 

y cuya vigencia corresponde man tonen incólume a la Jurisdicción". 

"ll.- .i.Jcrecho del trabajo reinvl:iaicatorio úe la clase -

trabajadora par11. socializ.(U' Los bi-=nes de la prod11cción en fu.:lción 
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de racllpe1·a:. .. lo que le pertenece por la 

trabajo humano que acrecentó el ca,,ital y 

econóndco de la colonia a nuestros dias 11 • 

,!!Es Llerecho legi ti 110 a la revolución proletaria que ·-

transfor.nariá la estructura ci\pitalista, por la ineficacia de la l~ . 

gislación de la administración y de la jurisdicción en-manos del.,. 

poder oa;.iitalista". 

11 III.- DerPcho administrativo ciel trabajo constituid.) ~ 

por regla111entos laborales, para hacer e~'ect.ova la protección so--

cial de loa trabajadores. Corresponde a la administración y espe· 

oialrnente al p:ider ejecutivo el ejercicio de politico-aocial y tu

telar a la ,1ase ol::ieera al a¡¡licar los regla~entoi; no i:.Ólo prote-

giendo sino ta'!lbién rendimiento gradualmen ta a los tra.bajadores11 • 

"IV.- Derecho procesal del trabajo, que como norma de d~ 

recho aooial ejerce una función tutelgr de los trabajadores en el 

proceso laboral, ~si ~o~o reivlndicsúorn, fundada en ln teoría del 

articulo 123 de la Con.stitución de 1917, en el sentido de que lau 

Junta3 de Conciliación y Arbitraje están obligadas e redimir a la 

clase trabajadoro.) r,!l¡:iliencto sus quejas o recla·nncio".e$ dei'ectuo-

sas. En los conflictos de naturaleza económica puede realizarse -

la rebvbdicación µroletaria, más q·ic aum~:'ltan.S.o s:-,larios ¡ dismi 

n;;. e·\do jornada de t.rabn 'o, etc., en:.reg"in.:10 ls.s C".'..J:'e1ns o los -· 
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bienes de.la producción a los trabajadores cuando los patrones no 

cumplan con el articulo 123 o la clase obrera en el proceso asi lo 

plantea, pues el derecho procesal social no está limitado por loa 

principios de la Constitución Política, de esencia burguesa y sos

tenedora d.e la propiedad privada, ni ésta puede esta.l.' por encima 

de la constitución social, que eo la parte más traseedental de la 

carta de la Carta Suprema de la República". 

"En la aplicación conjunta de los principios básicos de 

la teoria integrll pueden realizarse en el devenir histórico la -

protección de todos los trabajadores, sea cuales fuera su ocupa--

ción o actividad, así como la reinvindicaoión de los derechos del 

proletari&do, mediRi1te la socil"lización de 1 capital y da lafl em,Jl1! 

sas, porque el concepto de just.icia social del artículo la3 no es 

simplement~ proteccionista, sino L'iliViildicatorio, que brillará al

gún dia por la fuerza dialéctica de la teoría lntegrnl, haciendo -

conciencia clasista en la juventud y on la clase obrera. Precisa

mente la dialéctica marxista y por lo mismo su característica rei

vindicatoria le da un contenido esencinll!lSnte revolucionario, que 

no tienen los demás estatutos laborales del mundo". 

11La teoría in te.:rnl descubre las características propias 

de la legisladón mexicana del trabajo, Y en la lucha por el dar.! 

cho dal trabajo, persigue la realización no sólo de la dignidad de 

la persona obrera, sino también su protección eficaz y su reivin~ 
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cación. Por ello el derecho social del trabajo es nor.ma que 

ricia exclusivamente a la olase obrera y campesina y a qufoneJ 

forman lndividualmen e, e~to es, a los que prestan servicios en el 

cam;io de la producción econó 11ica o en CUé>lquiera otra actividad h!! 

mana, distinguiéndose, por tanto, el derecho público en que los -

principios de éste son de subordinación y del derecho privado que 

es de coordinación de interés entre· iguales, Entre nosotros el d! 

racho social es precerito juridico de la Jás alta jerarquía porque 

está en la constitución y del cual forman parte el derecho agrario 

el derecho ael trabajo y de la previf.iión social, aal como ;:,us dis

ciplinas procesales, icientificadas en los artículos 2? y 1..23, 'En. 

la legislaoión mexicana el derecho social es el summun del todos 

los derechos ¡.iroteetores y reivindic<:dores do los obreros, campe

sinos o de cualquiera económicamente débil, para compensar desi--· 

gualdad y corregir injusticias sociales origiMrias del oapital"• 

lEn tal sentido emplea11lJS la terminología de derecho so

cial y como parte de· éste la leeislación fundame•1tal y reglamenta

rill del trabajo y de la previsión social, Loa elementos de la teg, 

ria integral son: el derecho social proteccionista y el derecho 

reivindicador", La teoría in7.egral aparece como ma nueva inter-

pretación sistematizada del precepto revolucion~rio llamado 1.23 ·

Constltkcional, ya que se profundiza en el precepto hasta percibir 

su aspecto social y su runc :ón tuteli;.r, protectora y, sobre todo -

rdnvidics.toria. 
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l.lioha teoría, no sólo explica las relaciones Obrero Pa-

tronale s, sino que a tr1Jvéz de ella mi ama se observa la gr·•ndiosi

dad del Derecho ~ocial, en concordancia con los artículos 27 y 28 

de nuestrQ Constitución Poli tic a y hace que en rueatro pensamiento 

permanezcan latentes y dinámicas las normas revolucionarias cousa

gradaa por el constituyente en nuestra Carta Magna de 1917. 

En loa procesos laborales y en los juicios de Amparo las 

autor~dadea daberán suplir las quejas deficientes de los trabajadg 

res, tutela.ndo a éstos frente a sus explotadores. El articulo 12.3 

es un derecho de clase, pues compensa el desequilibrio entre las -

dos clases ex;>lotaóoe y explotadores, protegiendo y tutelando al -

·~rabajador, mejorando su condición económica y reivindicando a las 

clases explotadas al. devolverles la plusvalía de sus esfuerzos ma

teriales o intelectuales y socializando los medios do producción -

que el capital emplea como medios de ex,.Jlotación. 

E,l articulo 1.:,3 puede ser denominado como instrumento de 

lucha de ctl11.sa tuneado en le dialéctica urxista, ya que est.ablece 

el punto ue vista revolucionaria de clase, porque imµulsa, justif! 

ca y legaltza la revolución proletaria, en cuanto a sus fines me• 

diatoa, ya que los inmediatos se concretan en prestaciones económ! 

cae obtenidat'. a 1,rav¡s de la asociación profesional. 
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El Maestro Dr. Alberto Trueba qrbina, autor de la Teorfa 

Integral, en dU libro :.:uevc J.ierecho del Trabajo, aseverai 11 E.s fun

ción específica de la teoría integral del derecho del trabajo in-

vestigar la comp•jidad de las relacion&s no sólo entre los facto-

res de la producción, sino ae todRs las actividades lnbornle~ en -

que un hombre preste un se:·vkio a otro 1 o q'.le t.rub,;je para si mi~ 

mo, para precisar au. ns.turaleza y sanala.r la norma a:Jlicable; asi 

como determinar las funciones del Estado de derecho social, en lo 

concerniente a la Legislación del trabajo, las tendencis.s de su -

evobción y su destino histórico". 

"La teoría integral es, también, sintésis de la invcs',i• 

gación del derecho mexicantdel trabajo, de la historia de las lue• 

chas proletarias, de la ravolución burguesa de 1910, que en su de

sarrollo recogió las angue~ir.s y el ~ales~ar de los campesinos y 

di:- lol:l obreros, l!O:~batiendo en su evokción la explotaci~n en los 

talleres y fábricas, reviviendo al recuerdó Qa.1¿riento de Cananea 

1 Rto Blanco, etc., originando la ideología social del Conereso -

constitu;¡ente de Querét~ro de 1917 1 donde se estructnraron los nu! 

vos derechos sociúle;;¡ de los traba,;adores frenta a los ex¡ilotaáo-

res y propietarios y ~·rente al derecho púb .ico de los gobernantes 

que detentan el poder polÍtico en representación ::!e la democra::ia 

cli itdL;~a. Aslrnis 10, enseña la teoría integral que los derecho& 



políticos y los derechos sociales no conviven en armonía en la -·

Constitución de 191~, sino que están en lucha constante y Jermane~ 

te prevaleciendo el imperio de la C·.mstitución Política sobre la -

Constitución Social, porque el poder público le otroga su fuerza • 

incondicional y porque la constitución social no tiene más apoyo y 

más fuerza que la que le da la clase obrera.., • 11 

11El Estado Poli tico, a cambio de paz, en los 'llornentos de 

crisis política y cqando considera que el conformismo obrero puede 

perturbarse, ex')ide leyes mejorando las condiciones de trabajo, SJ! 

parando loa derechos de los trabajadores, a fin de que obtengan llltJ. 

jores prestaciones, reglamentando con fines proteccionistas diver

sas actividades laborales e lncluyendo nuevas figuras ya protegi-

das en el artículo 123, y convirtiendo en norma Jurídica las jur-

risprudencia favorable a los trabajadores, " 

"A la luz de la Teoría lntegral, en el Estado de Derecho 

Social oon sujetos de oerecho del trabajo los obreros, jorna.leros, 

empleados, domesticas, artesanos, técnicos, ingenieros, abogados, 

médicos, deportistas, artistas, agentes comerciales, taxistas, etc 

Es 111ás, echa por tierra el concepto anticuado de "SuboJ:>din9.clÓn" -

como elemento caracteristico de las relnciones de trabaje, pues el 

artículo l.¿J est:>.hlece principios igualitar '.os en estas relaciones 

con el propósito de liquidar evolutiivarr.ente el régimen de ex lota

ciÓn del borbre por el honbre, i:.n ol CR.'!lpo de la jurisdicción o -

aplicaci5n rie las leyed del trabajo por las Juntas de c~ncili~ción 
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y Arbitraje, o por los Tribunales Fed.eralt::; de Am 1jaro, debe reái-

lllrse a los trabajRdores, no sólo mejorando sus condiciones econó

micas y su se,_uridad social, nino imponiendo un orden econÓ'llico -

que tienda al reivindicación tle los derecho~ del proletariado, en

tre tanto, deberán suplir las quejas deficientes como activiúad ng, 

cial de la justicia burguesa que representa la Suprema Corte de 

Justicia c'.e la Ilación". 

"Y por último, la Teoria integral e;; fuerza dialéctica -

para hacer conciencia en la clase obrera, a fin de que materialice 

sus reivindicaciones sociales, pues a pasar de las actividades ac

tuales del Estado politico, ni l& legislación, ni la administra--

aión, ni la jurisdicción que lo constltuye, ¡xhr su función poli ti-

ca o bureueaa procuran el cambio de las estructuras económicas, lo 

que aólo se conseguiría a través de la revolución proletaria que -

algún dii. lleve a cabo la clase obrera", Siendo la Teoría lnte,..,..-

gral, no solamente la difusión del llamado precepto revolucionario 

articulo UJ y sus leyes reglamentarias, sino también es J'uerza 

dialéctica parn el cambio de es •.ructurns sociales ¡ económicas, 11:!: 

clendo mús dinámica las norm"1s fundamentales del trabajo y de la -

previei.ón social, pnra un mejor bienestar de todos los hombres que 

viven en so cir:dad. Sin dude. que la invest.i.~aci )n j aridico-social 

y científica del precepto artículo L23, encuentra su mejor ~xpo_si-; . 

ción en la historia de luchas proletarias de la revolución Je 1910 .. 

que en su mutaci'.•n acogió los malestares de lo.: cam;:ie::i¡nosºj~i~s. ~ 
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ción Poli tic~, en los denominados Derechos Sociales. 

La teoria Integral en el Derecho Social nos ilustra de -

que existe un predominio de 111. Constitución Politica aobre la Con! 

titución Social, porque el poder público le concede su fnerza in-

condicional, y porque la Constitución Social emana su fuerza en la 

clase obrera y realice sus l'eivindicaciones sociales, ya que quie• 

nes detentan el poder no tratán de hacer cambios en las eetr.uctu--

ras jurídico-político• económico y social, sino q,ue sólo podrá ºº!! 

seguirse a través de la revolución proletariado. 

El maest-ro Trueba Urbina nos dice que el derecho social" 

es el conjunto de principios, intitituciones y normas que en fun--

ción de integración proteaen, tutelan y reivindican a los que vi·· 

ven de su trabajo y a los econónicanente débilesn. 

En la definición del maestro Trueba Urbina es indudable 

qoo t0ma en cuenta los sucesos históricos que posteriormente ha•w• 

brár1 de tener grandes influencias en el mundo del llamacio DerGchos 

Social, para explicar las instituciones y hormas que lo integren. 

Las aseveraciones de la teoría intet;rAl y en •;cneral su cuerpo de 

ideas, no se han qued!'ldo en el c~~po jurlciico laboral, sino por el 

cent.ratio han sido captaci!'ls y difundidas y desarrolladas por nume-

rosos di~cipulos del ~aes"ro Trueua Urbina. 

55 



Como la teoria integral es esencialmente uinámica y con 

un sentido particularmente vivo de nuestra historia, no es oe su

ponerse que se encuentre en peligro de estaciona1liento (·n nuestra 

é¡;-0ca conr,emporánea o que quooe superr,áa en un plano breve relati

varnenta p<>l" nuestros futuros acontecimientos sociales, muy por el 

contrario, será en la culminación y realización 11ediante un movi-

miento revolucionario donde se cristalizarán los presúpuestos báa! 

coa en loa que descansa la teoría integral. 



El tratadista Alberto Trueba Urbina nos dice en su obra 

Nuevo Det'echo del Trabajo: Lw. inf"luencia del prof'esor Radbruch se 

contempla en las siguientes definicioness 

Mendleta y Nuf'lea precisa el derecho social diciendo quei 

"Es el conjunto de leyes y disposiciones autóno1119.a que • 

establecen y desarrollan diferentes principios y procedillientoa -

protectores en favor de individuos, grupos y sectores de la socie

dad eoonómicw.inente dé':>iles, par¡ lJgrar su c'onvivericia con las 

otras clases sociales dentro de !lll orden justo". 

11 G.inzilez Diaz Lombardo• más apegado a las ideas de Rad

,bruch, al referirse al derecho social como derecho 1gualadar y ni

velador de las desproporciones, áice1 

11Es una erdenación de la sociedad en función de una in~ 

graci.'.m dinámica, tele'>lÓgica:nente dirigida & la obtención del ma

yor bienestar social de las personas y de los pueblos, 111ediante la 

justicia social". 

"Sergio Qaraia Ram!rez. • • Tamb lén pre sen ta e.~ Derecho -

Social proteccionista como una nueva concepción áel hombre por el 
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derecho' que Q'J.:3 •J8 la 'lúe cuación de éste a su re&lidad soci~i, ae 

clase, de necesidad y de parfeccionaüento en la vida co1111.mitaria, 

como aerecho de creación autónoma, de orientaci,)n, sin ¿ejar de --

precisar la trayectoria constit;.icional de los constituyentes de Mi 

xico de 191?, de Rusia de 1918 y de Alemania de 1919, lleeando a -

juiciosas conclusiones en cuento a la irrupción del derecho social 

en la~ relaciones laborales y de se¿uridad social, matrimonial~s y 

familiares, educativas 'I oe intervencionismo ael poder público", 

"Georges GllrVitch, dice que el derecho social es el de -

. inte;;ración o inordinación y que tiene como ffoalidad lograr la -

unión de los individuoLJ '.\Ue forman parte de la Sociedad mediante -

un acll&rdo de voce~ que crea, ~ ln necesid6l.d de or~anización ulguna 

y sin Cdacción incondicional, un poder social que obra sobre los -

individuos¡ pero no como exterior a ellos, sino ca~o fuerza intar-

nr. cree.,t3 por ello~ mismos, el Derecho de re;;i;;tencia a la O!)resión 

El Dr. Juan Estrella Csmpos dic8 res ~cto alla ddfinición. na1 •• 

bie11 eo cierto que la autonomía jurldica del derecho social no pu!:!, 

de ser fundament:i.da en las especule.cion-;; socielógicas de lieorge -

Gurvitch, si ~lene raíces profundas en las colectiv~dades humanas, 

de donde, inclusive, ha recibido su deno111inacljn: Derecho 5ocial11 • 

"El derecho co ·'O conjunto de no:'CIB.S impuestas a los hom-

bres que viven en socied~d,. tie?le.i-Eliaclóh estrecha cori la ecorió~~ 

~iaf con la ~ocí: )].ogln)·~la-{iH~i::fü.~-: Sus~-úútal.~~~~~cdn- ia eco~ 
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nomía se manif;estn en GUS fines y a la cluse que sirve;¡ con la 

sociología por ser él mismo un fenómeno social y porque el dere--

cho impone las reglas para la convivencia en la sociedad, Su anen 

xoa con la filosof1a son t.eleológicas y en cuar: to a las causas y -

circunstancias en que ns.ce las reglas jurídicas". 

"Puede entenderse a e~ta disciplina en cuanto al conteo! 

do del derecho social"••• como el conjunto de doctrinas, leyea prg 

cedi:nientos y medios oon que los podereu públicos intentan la soly 

ción justa y equitativa de lo que ae ha llamado problema social o 

cuestión social"• 

11Es en verdad este derecho el derecho de la comunidad m! 

yoritaria cuya fuerza radica e~ la cantidud de sus miembros; es el 

ordenaitlento propio de las claaes desvalidas, riEnominadu económi

ca~ente débiles, de los aeaiguales que se pretenden igualar en su 

cotidiana existencia con los más fuertes poseedores y anaparadore1 

ele los medios ó.e producción y ae consumo". 

"Si el d':erecho, cualquier parte de él, tiene como fun-

oión mantener un orden social dado, ésto es en caanto a su calidad 

superestructurRl, el derecho social en camhió no sólo trata de ~~

crear un sistema legal da coexistencia, su fin mediato es instau-

rar una nueva estruotur.1 económica-política en la que su bperio -

sea preemlnente res?ecto ó.e cualesquier~ otras disciplinas legalea" 



"En este sentido el derecho social no comparte 

logia histórica de las disciplinas jurídicas trridicionales¡ 

dert:Jcho revolucionario que no ha nacido de la meditación 

del estuáio o de simples luc1,1bre.cL:mes de juriscons;ütos protegi•;; 

dos por cualquier Mecenas¡ sus raíces provienen de una sociedad~ • 

convulsa divida en ex,ilotaaos y explotadores", 

Debe reconocerse que los conce:Jtos expuesto por los tra-

taaistae anteriormente mencionados son aceptables; paro pienso que 

el que más aceptaciones debe tener, es el que nos da el Dr, Jua.n ª 

Estrella Campos en su tesis de Doctorado al decir1 "Es verdad, co-

mo dice Gustavo Radbruch, que el Derecho Social en cuanto a su cou 

tenido y fines p¡·ooede de su concepto evolucionado del ente actual 

del derecho "••• hombre sujeto a vi~culo sociales, del hombre col!!S 

. tivo co'llO base del derecho social". 

ICPuefü• denominarse al dArecho social como aquellos ordena 

mient,011 aut5nomos que fundamental nente prcte1;:en a ciertos "saeto•• 

res de la sociedad integrada por individu::is eoonómicament~ débiles 

~para que coexistan con las otras clase integrantes de la sociedad 

en un ordenjuridico equilibrado, Consecuentemente, es .s clases 

económi~amente débiles tienen derechos, d~rochoa dubjetivo, que 

les otroga el dcrachc ¡:ioaitivo, derecho social objetivo, a efecto 

oe que obten.~an .Jrirnordial1nente prestaciones económica:> ª"! como su -
se5uridad ju.dd1.ca y felicido.a", E;; indud: ble que tal afirmación-
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se inspira en el convencimiento de que constituye la expresión ju

rldioa de la justicia socill y que res?eta la libertad y 1-. auton2 

mia de las agrupacfone:;; sociales c )rno fuerzas capaces de mantener 

el equilibrio de poder en un sis:ema de pl:mficación económ.ica so

oial. 

La historia de la humanidad de:;;taca la lucha de clase y 

la permanente lucha de perfeccionar las fórmulas de cosvivencia sg 

cial, impulsada por la aspiración de las pueblos por llevBJ.• l\ cabo 

el .i11perio de la justicia y la libertad. Sin em1ar,;¡o cabe recono

cer que el liberalismo ha marcado una etapa en el proi;eso históri

co. Pero el libernlis110 llevado al terreno de lo econó11ico-social 

se ha manifestado en in,jt1sticias cometidas en cietrinenb de los .,_ 

grandes se,!tores populare a, bas1Jdo en el a111,iaro del lábaro de la -

libertad. 

Si el liberalismo aba!ldonó al hombre a la suerte cie los 

factor,_s económicos, a. ~ll vez, el 11arxlsrno y con verdacero acierto 

se ba~ó en la preemlnencia del fenómeno económico, cJnseouente con 

el materialismo histórico. 

No es de audar la i~portBncia del derecho social, como -

como expresi6n jur!dica d.:: la tr· nsfor'!laclón de la socled!ld contem 

poránea. Si creemos en la liberhd, en la justicia so~ial y et1 -

la solidaridad como valores funda-.,cntales, se debe luchar por la -

e labJreci.Sn de eate nuevo derecho social. 

61 



CAPITUID TERm.:RO 

La Estructura Económica, 



en 'lUe v ivti la humanidad actualmente -

exie¡e una revolución en las conciencias .., irn¡:.or:e un ca·nbio ue e:;-

tructuras, deoiendo pasarse del actual siste1a de Estado de Dere-

oho a un sistema de vida regido por el Derecho ~ocial, pero con b! 

ae en una estructura económica socialista. 

La base del régimen burgués es la propiedad capitalista 

sobre los ~edios de producción, o sea, la propieaad privada de los 

cspitalist'ls no nacida del trabajo pero si uti Lizada para explotar 

a obreros asal~riadoa. Según la definición clásica de :A,·.rx 11el m~ 

do de cnpitalista de producci )n desca•1sa en e L hecho de que las 

condiciones rnPtel'i::les de. producción les :ion adjudicad:~s a los que 

no tr~ bajan, bajo la forma de propiedad ae 1 cap.L tal .:1 pro piedad 

del euelo, mientras la masa sólo es propietaria de la condición 

pereonal de la produccbn, la l'uerza da trabaj 111 • 

La producción capiGalista se basa en el trabajo asalari! 

do. Los obreros Qsalnriarlos se hallan libres de las trsbas reuda

lea, pero carecen de medios de producci:m y si no quieren norir de 

hambre, niJ tienen más remedio que vender su fuerza de tra1Jajo a •

los ca ·italiste;;, Además de la · . .ropiedaa. capiklista, c;J.;>te en -

los paises b1ir~;ucseo la ¡,;r··n propiedad t.erritorial, asi co-o la p~ 

queña propiedad privada de los productores simples de mercanclas, 
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cam·pesinas y 

plotados por los terratenientes y los capitalistas. 

Si examinamos la estructura de la sociedad a la luz del 

materialismo histórico, vemos que en la base ae encuentra la es--· 

tructura económica, encima de ella la estructur~ social, que soi•• 

tiene la estr~ctura política y, por Último, la esia-uc"bira ideológ! 

ca. 

Los 11aterialistas estiman que la estructura ide:>lóc;ica -

es la cima del edificio social y para los idealistas l~ estruct~ra 

ideologica astá en la b•-.ae, "en la producción social de su vida, 

los hombres contrnen deter1inadas relf:ciones neceserias e indepen· 

uie:1tes de su voluntad, relacionas de prouucción, que cJrresponden 

a una determinada fase de desArrollo de sus fuerzas productivas !ll! 

teriales, El cojunto ce e~tas relacioneD de produccijn forma la -

estractura económica de la sociedc:idp base real sobre la que se le· 

VRnta la ~uperestr.uctura juridic~ y política y a l~ que correspon· 

de determinadas forma:; ue conciencia social. 

El modo de producción de la vida m~terial condi~i~na el 

proceso de üi vida social, política y es;Jiritual en genei"ál". .· 

Vemo:; por cons is uknte q11e la infrsés~ructll.l;a ;ecb?ló.nioa • 

es la hase de la sodedad, y tlespués está la'~Upe;~si~~Jtlll'~, 'qlle • 
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ea la ideologia y comprende la moral la religión, la ciencia, el -

arte, y el Derecho, pudiendo afirmar ·i.ue la superestructura es el 

ref'lejo de la infraestruc·urs o estructura económica, 

11 Mar.>t y Engel creen que es necesario partir de preaupue1 

toa rt:alea, es decir, que la historia tiene que encontrar su base 

real en los individuos y en sus condiciones materiales de vida". • 

No hay h~storia si no hay individuo, Loe hombres se diferencian -

de los animales en cuanto co,nienaa a producir sus medios de vida. 

Lo que!l h•)mbre es, depende de. lo que produoe y como lo 

produce. .Determi?adoa individuos que producen ~n deterl!dciados in

dividuos 1ueEroducen en deternina~a formR contr8en determinadas r~ 

laciones sociales y politicaa, 

Para poder hacer h~storia, los hombr~1 tienen que ser C! 

p•cea de vivir se necesita comer, beber, habitación, vei>ticio, etc, 

"La primera acción histórica es la creación de los medios para la 

satiUacción e.e e3tas necesidades, la producción ae la vlda mate-

rial y ciertamente esto ea una acción histórica, una condioi.)n fue, 

damental de toda historie; es una condición que hoy como en todo -

momento, tiene que ser cumplida .Ja.re que los h)mbres puedan conaet 

var la vida. Ninguna oonce.::x:ión históricn puede dejar a un lado -

est( hecho run;umenta.1 11 • 



"La producción ui:. las ideas, representacione;:; ~ de la -

conciencia está inmediatainente lig· cia a la activioi&d nate.·ial y a 

las relaciones 111ateriale:i de loa hombres. La conciencia no puede 

ser jamás otra cosa que ol ser cunsciente, y el ser de los hombrea 

es su proceso real de vida. 

~o hay que partir de lo que los hombres dióen, ~e imagi· 

nan o represent~n; tampoc0:i de los hombres imegin!:.dos, pensaaos o -

rep1~sentados, Hay que partir del hombre realm~nt~ activo y de su 

proceso r~al de vida, 1Ínico q11e permite explicar el desarrollo de 

los reflejo~ ideológicos. La irte)logia cnre e de sustHntivida~, -

no tiene historia ni evolución, Los bombree que dEsarrollan la -

producción material y cambian su propia realidad, modifican los -

pensamiento& y los productos de sus pensamientos. La Conciencia -

no determina la vida, sino la vida determina la conciencia, 

Las !de 'ls est.án li,sadas a le clase que las µroduce, Las 

ideas df' cade. clase domina11te son las ldeas dominantes de cada éP2 

ca, es decJ.r 1 la clr:et que ejtirce el poder material 001J1ina a la ;'!! 

cied~d y al mismo tiempo impone su poder eep!rl~ual o ideológico; 

la clase que tiene a .:;u cli soo::;ici 'm los medios para la producción 

material dieoono lll mismo tie upo de los medio~. pa.ru la producción 

espiritual, Las ideas dominante$ no son más que la expresió~ ideal 

cie ls.:; relacione.> materiales dorpinantes", 



"La producción uE. las ideas, representacione:; ~ de la .:.. ·~ 

conciencia está inmediatal!l(lnte lig·: áa a la activid~ nate.·ial y a·.··· 

las relaciones inateriale:i de los hombres. La conciencia no puede 

ser jamás otra cosa que el ser c0nsciente 1 y el ser ae loa hombres 

es su proceso real de vida, 

~o hay que partir de lo que los hombres di6en, be imagi

nan o represent:-n; tampor.-· ..:~ :i.os hombres irnagin!.dos, pensados o -

representados, Hay que partir del hombre realmente activo y do su 

proceso r:?al de vida, 1Ínico que permite explicar el desarrollo de 

los reflejos ideológicos, La ideJlogia care e de sustantividad, -

no tiene bir.toria ni evolución, Los bombree que áesarrollan la 

producción material y ca.mbian su propia realidad, modifican los 

~nsamientoa y los productos de sus pensamientos, La Conciencia -

no deterrninll la vida, aino la vida de termina la conciencia. 

Las ideas t' s t.án li,_;adas a le. clase que las µreduce, Las 

ideas dP cadP. clase domina•1te son las ideas dominantes de cadli épg 

ca, es decJ.r, la cfosi:; que ejerce el poder material aomina a la ''2. 

cied~d y al mismo tiempo impone su poder espirl"ual o ideológico; 

la clase que t:.iene a .>u disposici '.m los medios para la producción 

material disoono nl mismo tiEn¡po de los medio:: para la producción 

espiritual. Las ideas dominante:. no son más que lo. expresió·1 ideal 

cie 19.:; relai::ione.;; materiales do1J1inantes 11 , 
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mía "olitica, dice "En la proau~;ción soci1ü de eu viua contrr.en -

los r'om res uetfir · inalia., rel,.ciom-,s necesarüs e inu8 90no.ientes de 

su voluntad, relacionee de producción que corresponde 11 l.i.lla detern 

minada fase de desarrollo de sus fuer:z.r s product.ivas materiales. 

El conjunto de est~~ relaciones de producción forma la estructura 

eco~Ómica de la sociednd, base real sobre la q~e se levanta la su

peres ~ructura jm:•1dica :; µolitica y a la que corrt-:s¡.X>nde determin~ 

des formas de conciencia aodal. El !IDdo de producción de la vida 

materinl conqic~ona el proceso de la vida social, política y eepi

rit.ual en gineral. No es la c:Jncienciu deil hombre la que determi

na su ser, sino, .por el oontrario, El ser social es el que deter~! 

na su conciencia". Estas pala\)rP.s Marx, exµreeión cl.ásic~ del ma

terialismo hi.,tórico, adolecen de imprecisión, Y fJOr esta razón no 

fueron in1~erpretr .Jo¡; sie·:1pre en el mismo sentido. En el primer ~ 

r!ocio soviético, unos autores situaron el derecho no en la au¡;·ere! 

tructura, sino en la hase, pórque lo consideraban como una instit~ 

ción del proceso de la vida social, y, por lo tanto, ~on:c j)al'te la 

tegral del ser S::>Cial, e incientificaron ucrecho j' re1aciÓn social" 

La teoría ::e .~arx y En..;els sobre lll. su;:€restruct.ura y la 

be.se fue, en opinión de los marxi5ot.os, de enorme aign.Ll'icución hi! 

tórica y ejerció un~ influencia muy grande sobre toda l~ ciencia -

L.;6 le socieoact y su oes"•rrollo posterior, y ciert-0 mente en primera 

línea so~re lb evo l.i.;.c ión ue la filosofía, la historia y el derecho. 
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El Dr. Juan Estrella Campos,· en su tesis de lJoctorado, -

Derecho Sociu.l y Nueva Pedagogia, dice: 11 El derecho, desde el PU;!! 

to de vista 'l!Qterialista es ll!lll superestructura, por lo q;_¡e sus r! 

nes responden al sistema económico político del cual proviene". , • 

11El derecho como conjunto de no1•mas impuestas a los hombres q11e Vi 

ven en sociedad, tiene relación esLrecha con la econ~mica, con la 

sociologia i la filosorla ••• " 

"Ks inutil abordar el tema jurídico sin relacionarlo con 

la estructura y las demás superestructuras. Pues todo conochien

to, toda ley que establezca relaciones sociales, incluyendo las -

disciplinas tutelere .. , tiene que interrelacionarse con las otras -

manifest!l.ciones científicas y a.rtlstica.s 11 • 

"En &eneral, todo principio no puede ser desligado de -

las otras manirastaciones humanas de la vida práctica y espiri---

tuel, De este modo, cataloe'.ll' lo ,iurldico, darle su .. :erarquize.--

ción y configuro.rlo, obli9a a un r!lstl!eo general de causas y e!.'ec• 

tos en derr6dor tle la;; relaciones hu.m~nas, El derecho ~llcanza, a. 

veces, cntegorls de norma única pretionderente, pero en periodos 

i1uy especia.les, casi siempre limitados " ocultos porque sus nexos 

con la extructura 10 sie:nj.)rc son posibles de vislumbr!ll'. En c:1m-

'l:>io1 es dr s11:)o~er :1~:e para q,:e lo .:'1r1dico se im:Jonga com0 no:::-ma 

pnn pot:ii .. lr' y ,iermanente, es porque se ha est.ablecido un régimen 

sin antagor~smo soci&le& int.eEraaos ya, por haber desp:>jado a las 
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clases de la socied·d de sus carocteristicas y haberlas fusionado 

en intereses comunes, iguales en la oportunidad para los indiv1-·· 

duos y de subvenir a las necesidades senerales sin distingos ni 

privilet{ios". 

La tutelaridad jurídica en los aspectos agrario y obrero 

es un derecho adquirido, en nuestro caso, por medio de una revol.u• 

oión semibw·queslil; por lo tanto es predominio parcial y no sabemos 

hast~ que punto en su duración, de una clase que sin d~ja.r de ser 

dominadr. en el aspecto material, por car"!cer de bienes y vivir de 

la venta de su trabajo-fuerza, ha logrado prevMlecer en ciertas ª! 

faras del derecho, lo cual puede darle ~ás poder µara adquirir ma

yor preponderancia y logr¡¡r los fines U.lteriores a que su e Jnclen

cia histórica y sus condicione~ le impelen ••• 

"Lo que 1n1port<:i en este oapftulo es que la aparición deJ. 

derecho social estatuido, ha superado al anterior individual y ti!! 

ne su nacimiento formal er1 1917 en el Congreso Constituyente de -

Querétaro; , , , Es de observar que la c!lusa reo.l e inmediuta de las 

leyes agrerb y ot.rera, sobre todo su tutelaridad social, se orig! 

nó de las facciones que representaban las tendenci.as agrarias con 

jefes co,10 Villa ; lapPtll 1uc ... up!.t:L' ,,¡; «'ldero;:;.r su demandas tanto 

al Presidente ~adero como a Venustiano Cll.l"ro.nza, porque vieron en 

ello8 una amenaza s sus anhelos de mejoramiento ya que se trataba 

ce gente de otra clase, propietaria rural, :¡ue no veía li sufría • 
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rale~, que en e~o~ años 

que pudo impriniir su influenciii y obligar a los cie111ás revoluciona

rios a leGislar sobre estas materias, so rlesgo de perder le asees 

dencia en la direcció ruiel nuevo régimen que se avecinaba. 

La disensién de los jefes agraristas en la-~~nvención de 

Agua:,calientes, tuvo a su vet et tropiezo de que los aarranci~tas 

no aceptare~ sus deliberaciones como le~ales en dicha atiamblea y -

sus determinaciones de más radicalismo iniciándose una pugna que -

fue fatal para los jefes acriiristas, aunque sus aspiraciones se -

vieron plasmadas en la Cons t.i tución ci12 19 l 7, pero conservando el -

poder Carranza y a 1;licando en la prácvica con tibieza los prece}'4!t• 

tos agrarios y ohrero, es decir, dei\'ndiendo ciertos privilegios -

que aún a cincuenta y cuatro años de dis~ancia no se han podido -

abatir como se e~tatuyó en Querétaro, 

Es verdad histórica r~conocer que la pu¡;na por l~ radie! 

lidad de las nuevas le¡res social~.s!es¡ieciale1ni:mte sobre d0rechos !); 

grarios y obrero se estableció·. entre Villa ¡ Zapata ¡.;or un lacio y 

los se¡;vidores de l/enustiano Carranza. En efecto, llils cbses re-

presentadas por Zapa ta y I illa eran la dep!lu_.ierada e las¡, campesi

na y la de los rancheros par.'ifundi.stas y aparceros, respectivameu 

te, &".lbüs vejad1rn en tooos .;en:.ido:; como S<i. deci&. 6.: lo::. con::i-Jer! 

dos .. ü. la Le.)' de 6 de Enero ce 1915. En ta!lto que :naaero ¡ ~arraa 
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za eran grandes propietarios,)' '1Íoeptiib9.ll dé mal grado las demandas 

agrarias. ,.n 
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El Derecho Social como ordena:1iento 'del 

El Derecho Social indiscutiblemente plasmado en nuest1•a 

Carta Magna, cumo consecuencia de \lD movimiento revolucionario ha 

alcanzado notable desarrollo en nuestra época contemporánea, el Dr 

Lucio Mendieta y Nuflez dice al respecto, "Sin embargo, las actua+ 

les expreslones le.c~nle:i del Derecho Social, por su importancia Y. -

por las orientaciones qut: encierran, hacen de ests novisima. parte 

del Derecho del Porvenir, no sólo por cuanto ae proyecta necesaria 

mente al futuro en el destino de todos las democrucias; sino por -

(iue es de te.l modo amplio BU ámbiro ¡ tan gl'ande su importancia, • 

que en un tiempo relativamente breve exteuderá su influencia a to

das las partea y ramas del derecho, realizando en ellas un~ serie 

de transfotm~ciones pro:undas h2sta coordinBrlas dentro de Bus prQ 

pios fines, En otras palabras: hacia las finalidades del Derecho 

Sooifll se orlentaré.n tarde o te"lpr&no todos los derechos", 

~Este gr~n 1novimiemto sooializante del derecho se nota -

lo mismo en Europa que en América, a partir de la primera guerra -

mundial, pues en la mayoría do los países de e:ms continentes se -

han elevado a la categoría de constitucionales preceptos que no •• 

son otra cosa que las bases cel Derecho Social11 • 

Bl Dr. Juan Estrella Campos en su tesis de Doctorado De

recho Social y :iucva PeC:·,,;ogia, úict:: "SuiÉ)1ealogia dia¡ana del com 
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plejo orden social, de las ralees mismas de la sociedad formada en 

su maForia por necesitados y por ello posee co.raeteriaticaa ~spec! 

ricas y distintas este nuevo de-recho, y a la vez, crea al 11ar9on -

rie la tradicional división de derecho público y derecho privado, • 

una nueva oategoria, el derecho social que resu'll6 el conjunto de -

facultades o derechos de las multitl'<ias, derecho subjetivo, expre• 

sado en cuer¡.ios legales homologados con el imperio del ~stado para 

integra.t el derecho objetivo". 

"Este es el mecanismo que explica y fu~damenta los peri'! 

les propios, como disciplina juridica, del nuevo derecho ya consa

grado como derecho social, derecho del porvenir 11 • 

"No es posible 4l!llitir, por su oalidad de invocación pro

tética social, el pensamiento del jurista y maestro llElxioano Albet 

to Trueba Urbina en su obra El Artículo 123, adicción del 21 de -

septiembre de 19431 "~uestra CJ?'lstitución acertó a recoger no ya -

las aspiraciones del proletarisdo mexioe.no, si 110 las del proleta

riado del m:;nao ••• por lo que nada tiene de extraf\o qu~ los const;l 

tuyentes de otros países quisieran sentar para ellos l9s bases de 

un nuevo derecho social, la tomaron 00110 fuente de inspiración y -

guia". 

"Y res(Jl;lc'to cte la se:;unda guerra 11unciial1 que en ese mo

mento a:z.otaba al mundo, expresó" • , • pero la lla:narada que nos en--
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vu~lve no sólo devasta territorios ••• sino que ~¡¡ta incinerando r~ 

g{menes poilticos y econórnicoa 11 • 

11 ! las constituciones del futuro serfin el cnuce jurldic:> 

por el que corra la n.ueva savia generosa y fecunda de uns. democra

cia,,, y de una just.icia social inco1·ruptible". 
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PRltt.W.- La naturaleza jurídica del DeretJho Social es -

en cuanto a su esencia mismo, porque no es Derecho Público ni Pri-

vado y, por lo mismo, se erige co·10 un nuevo Derecho, con autono--

mia. cient!f'ica y didáctica y con perfiles ajenos a las discitllinaa 

juridioas tradicionales, 

SEGUNDA,- Los derechos sociales mexicanos son c:msecuen-

cia de un movi:n.iento revolucionario como el de 1910, que hi.zo pos! 

ble la consagración de esas garantías en una Constitución Pol!tica 

rompiendo los anacrónicos moldes de las conatit.1cio::ies Cltisicaa, 

TERCERA.- La Teoría Integral a~arece como ma intempret! 

ción sistematizada del precepto constitucional revolucionario den2 

minado articulo 123, en el ~ue puede percibir aspectos, tutelares, 

protec·ilores y rlvindicatorios. 

CUA.~TA.- 111 Teoria Integral, no sólo explica las rela--

clones ubrero patronales, sino que a través de ella se observa la 

grandiosidbd del Derecho Social en cuanto a su i"lpulso teleológico 

hacia cambios económicos estructurales. 

QU.i.NTA.- El Derecho, desde el punto de vista materlali§. 

ta, es superestructura y como tal responde al instante eh que.,ri¿e. 

y beneficia directu'll6nte a los .;oberna!1tes qüe lj·dr~an:' . 
---·,_-,---o·:·- -/~-'-'-



SEXTA.M ~ólo un régimen que no tenga base la propiedad 

privada sobre los medi.os de producción , puede hacer positi'lo en -

todo su esplendor el Derecho Social, porque seria producto de una 

estructura de genuina justicia social que no darla aabida a otra -

clase de derecho. 

SEPI'lillA.- Al cerrarse el ciclo capitalistar: cuya última 

fase estamos viviendo con el imperialismo, unas veces materialmente 

agresiva y otras, von el colonialismo eoonómico, advendrá el r~gi

men socialista con la deaapnrición de la propiedad privada de los 

medios de producción y de C)nsumo como requisito ·sine quanon para 

el imw..;rio de un sistema eoonórnico-politico sustentado en el ooleg, 

tivisrno. 
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