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CAP I TULO 	PRIMERO 

NACIMIENTO DEL DERECHO SOCIAL Y DEL TRABAJO 



A) LA CONSTITUCION MEXICANA DE 1917. 

En la Histérica y Colonial ciudad de Querétaro en los anos, 1916 - 1917 

se instalé el Congreso Constitucional, el cual formuló las bases que -

dieron nacimiento al Derecho Social; producto de la lucha revoluciona-

ria y del derramamiento de sangre de campesinos y trabajadores. éste 

acontecimiento marcaría en la historia su gran importancia, ya que crea 

por primera vez en el universo, derechos sociales para el proletariado 

elevados a la jerarquía de norma constitucional, frente a todas las le-

gislaciones mundiales que solamente encerraban di4osiciones para favo-

recer parcialmente a los trabajadores y reglan las relaciones de traba-

jo entre estos y los Empresarios, en provecho siempre del régimen capi-

talista. 

Nuestra constitución reconoce un derecho social autónomo exclusivo para 

los trabajadores y campesinos que se hace extensivo y protector a todo 

aquel que preste un servicio a otro. con la finalidad de reinvindicar y 

dignificar los derechos de los trabajadores, para así recuperar la plus 

valía y llegar en un futuro inevitable y previsible a transformar el ré 

gimen capitalista por una socialización no solo de los instrumentos de 

la producción sino incluso de la vida misma. 

La incorporación al texto constitucional do los derechos sociales fué - 

sin duda la aportación más original y de mayor trascendencia que reali-

zó la asamblea constituyente de Querétaro. Con ello, la revolución me-

xicana replanteó en la teoría constitucional la doctrina de los derechos 
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del hombre, afirmando con esto una nueva tesis sobre los fines del - 

Estado. 

Hemos dicho y es bien claro que el artrculo 123, como el 27 signifi-

can un renacimiento del constitucionalismo como instrumento protector 

de la libertad y la dignidad de la persona humana. 

Esta importante innovación es mérito principal del congreso constitu-

yente. Carranza, al dirigirse a la asamblea en su cesión inaugural, 

anunciaba su propuesta de dar al congreso la facultad de legislar en 

materia de trabajo, esperando con ello, principiar la implantación de 

las instituciones que vendrran a favorecer a la clase trabajadora. 

El texto que el primer jefe propuso para el artrculo 5 constitucional, 

relativo a la libertad do trabajo, agregó con respecto al artrculo co-

rrespondiente a la carta de 1857, tal como habra quedado después de su 

reforma de 1898 " La prohibición de que el individuo conviniera una re 

nuncia temporal 6 definitiva a ejercer determinada profesión industria 

o trabajo, y la limitación a un año do plazo obligatorio del contrato 

da trabajo, sin que este pudiera extenderse a la renuncia, pérdida 6 - 

menoscabo de los derechos polfticos o civiles. 

La primera comisión de constitución presentó un dictamen favorable al - 

artrculo 5 del proyecto, poro proponiendo su adición y algunas enmien-

das tales como: 

Propuso que la expresión: " La ley no reconoce ordenes monásticas ", -

fuera substituida por la de " La ley no permite la existencia de orde- 
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nes monásticas ", explicada la actitud radical del congreso en materia 

religiosa. Finalmente adiciona al artículo 5 con el establecimiento 

de la Jornada máxima de trabajo por 8 horas, la prohibición del traba-

jo nocturno industrial para niños y mujeres, y el descanso hebdomada- 

rio. 	Esta adición manifestó la comisión, fué tomada de una iniciati-

va presentada por los Diputados Agullar, Lara y Gongóra. Sin embargo 

la comisión no Juzgó procedente la inclusión en el artículo 5 de otros 

puntos do dicha iniciativa relativos al principio de la igualdad del - 

salario en igualdad de trabajos, a indemnizaciones por accidentes y en 

formedados profesionales, a la solución de los litigios laborales etc. 

" La comisión no desecha estos puntos do la citada iniciativa; pero no 

cree que se le de cabida en la sección de garantías individuales así - 

es que su estudio queda aplazado " . 

La comisión aunque fueS un poco mas alía del proyecto carrancista, se - 

resistía tamblen, seguramente influenciada por la tradicional técnica 

constitucional, a mezclar en el capítulo relativo a los derechos del - 

hombro cano individuo, garantías protectoras del hanbre asociado y de 

grupos sociales determinados. 

El debato resultado del artículo 5 del proyecto carrancista y del dic 

tamen do la comisión fué sin duda el mas importante de la convención 

de Querétaro, ya que de el saidrian los textos que han dado a la cons 

titución mexicana sus características mas originales. En dicho deba-

te so manifestaron dos grandes tendencias en cuanto a la inclusión de 

preceptos político sociales en el texto constitucional: La primera - 

7 



en favor do la técnica constitucional juzgaba dosaconsejable la Inclu-

sión a la carta magna de materias que tradicionalmente se regulaban en 

la legislación ordinaria ya que se pensaba que la materia constitucio-

nal estaba circunscrita a la organización política del Estado y la ga-

rantía de los derechos individuales. 

Sln embargo la crrtica de la técnica constitucional clásica surgió aba 

saltadora en boca de la mayorra del congreso, la inició el Diputado Ca 

yotano Andrade, recomendando a la asamblea que el movimiento constitu-

cionalista no era solo una revolución poirtica, sino una revolución ami 

nentemente social, que trata como corolario una transformación en todos 

los ordenes. " Las constituciones no deben de sor un trabajo de las mi 

serias humanas ni mucho menos una especie de terapéutica nacional, es 

decir un catálogo para los remedios quo necesitamos; poro si más o me-

nos deben marcarse las tendencias, las aspiraciones dar rumbo y gulas - 

al progreso de una sociedad. La constitución actual debe responder, -

por consiguiente, a los principios generales de la revolución constitu 

clonalista que tiene la gran trascendencia de sor una revolución eminen 

temente•social 	 

Los elementales principios para la lucho constitucional, que traen co-

mo corolario las libertades publicas, fueron las clases obreras, los - 

trabajadores del campo, ose fué el elemento que produjo este gran triun 

fo y por lo mismo nosotros debemos interpretar osas necesidades y dar-

les su justo coronamiento. Dicha tesis fuá apoyada finalmente por los 

Diputados Hoctor Victoria, Froilan Manjarrez, Alfonso Cravioto y Heri-

berto Jara. Y con estas intervenciones (Honjarrez) en definitiva - 
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plantearon el conocimiento del constituCionallsmo social. 

Pero de todos estos Manjarrez fud el que marcaría la pauta para la de-

dicación do todo un título constitucional al problema del trabajo, ob-

jetivo que considero indispensable para servir e los ideales revoluclo 

narlos no importando romper con los moldes ortodoxos del constituclona 

lismo . . . . Creo que debe ser mas explicito nuestra carta magna so-

bre este punto y precisamente por que debe serlo, debemos dedicarle - 

toda atención, y si quiere, no un artículo, no una adición sino un ca-

pítulo, todo un título de la carta magna, a mi lo que me importa es - 

que se den las garantías suficientes a los trabajadores, a mi 'lo que - 

me importa es que atendamos debidamente al clamor de esos hombres que 

se levantaron en la lucha armada y que son los que mas merecen que no- 

sotros busquemos su bienestar y no nos espantemos a que debido a erro• 

res aparezca la constitución un poco mala en lo forma, no nos asuste- 

mos con trivialidades, vamos al fondo de la cuestión; introduzcamos - 

todas las reformas quo sean necesarias al trabajo 	 

Alfonso Crovloto remacharía brillantemente las proposiciones de los - 

radicales. Para El, el artículo 5 presentado por la comisión era ti-

mido y lo que se necesitaba do plano, era un artículo constitucional 

especial dedicado a la protección de los derechos obreros. Recordando 

que la revolución habla pugnado no solo por una transformación políti-

ca del país, sino por una serie do reformas socialus, Cravioto expre-

só: " Estos reformas sociales pueden condensarse así: Lucha contra 

el poonismo, o sea la redención do los trabajadores de los campos; lu-

cha contra el obrerismo. O sea la reivindicación legítima do los obre 
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ros, asi de los talleres como de las fábricas y do las minas; lucha con-

tra el hacendismo o sea la creación, formación, desarrollo y multiplica-

ción de la pequeña propiedad; lucha contra el capitalismo monopolizador 

y contra el capitalismo absorbente y privilegiado; lucha contra el cle-

ricalismo, pero sin confundir el clericalismo con todas las religiones; 

luchemos centra el militarismo pero sin confundir el militarismo con - 

	

nuestro Ejército 	 

La Democracia - dijo Cravioto es el gobierno do la sociedad por las cla 

ses populares y para beneficio de las mismas clases; " La Democracia no 

es otra cosa que un casi socialismo ". Para El la fórmula liberal de - 

" Dejar hacer, dejar pasar ". Era enteramente inadmisible para las ma-

sas. 

Cravioto hizo ver quo el primer jefe, desde Veracruz habla encargado la 

elaboración de leyes obreras, y pidió a la asamblea que el Licenciado - 

Macras autor de dichos proyectos informara a la asamblea do sus trabajos; 

finalmente presentó su moción de que se elaborara un artrculo especial - 

que sorra el más glorioso do los trabajos de la asamblea constituyente; - 

	

de esta manera, 	" As( como Francia despuós do su revolución ha tenido 

el alto honor do consagrar en la primera do sus cartas magnas los inmor-

tales derechos del hombre, asi la revolución mexicana tendrá el orgullo 

legítimo de mostrar el mundo que es la primero en consignar en una cons-

titución los sagrados derechos de los obreros. (1) 

La samblea, hablando logrado un consenso unánime, aprobó suspender la -

discusión del artículo 5 para quo so presentara a su consideración un - 

(1) Los Derechos del Pueblo Mexicano - XLVI, Legislatura, Cámara Diputados, 

México 1967, II Tomo. 
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proyecto de bases constitucionales en materia de trabajo y acordó que so 

elaborase un proyecto del artículo constitucional específicamente dedica 

do a la materia del trabajo. 

El grupo de trabajo tuvo como baso do sus labores los proyectos da legis 

loción obrera de Hacías asi como el resultado do los debates sobro el ar 

tículos 5 además hay que tenor en cuenta la legislación obrera quo se ha 

bía expedido ya para aquel entonces en varios de los Estados do la Re-

publica. Por otra parto so recibieron varias sugestiones de diversos di 

putados que se incorporaron al proyecto final. Este fué presentado al - 

congreso el día 13 de enero de 1917, suscrito por 46 diputados, además - 

de los que habitualmente hablan colaborado con el grupo. Dicho grupo ex 

plic6 la naturaleza de las reformas propuestos tanto al articulo 5. como 

el nuevo articulo constitucional; como idea básica so señaló " El incues 

tfonable derecho del Estado de intervenir como fuerza reguladora en el - 

- funcionamiento del trabajo del hombre cuando es objeto de contrato ". El 

proyecto presentado por el grupo de trabajo fué conocido y aceptado por - 

Carranza, quien dió la aprobación al mismo. El congreso lo turnó a la - 

primera comisión de constitución, la cual emitió un dictamen favorable, - 

proponiendo incluso algunas modificaciones y adiciones, entre las cuales 

destacaron la participación do los obreros en las utilidades de las Empre 

sas y la obligación impuesta a estas do proporcionar habitaciones a sus - 

trabajadores, dichas innovaciones fuoron inspiradas fundamentalmente por 

Mujica el campeón del ala radical del congreso. 

El 23 de enero de 1917 se puso a discusión el dIctómen correspondiente, 
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destacandose en el debate el derecho de huelga. Finalmente 163 Diputa-

dos constituyentes aprobaron por unanimidad los textos del artículo 5, 

y del que pasaría a ser el artículo 123 dentro del título constitucio-

nal denominado u Del Trabajo y la Previsión Social ".  

El artículo 123 de la Constitución Mexicana de 1917 correspondió a los 

anhelos de la asamblea de elevar a la categoría de norma fundamental - 

los derechos del trabajador. Con ello El Constituyente de Querétaro - 

revolucionó la teoría constitucional clásica. En efecto, al conside-

rar que el texto constitucional debía contener al lado de las clásicas 

garantías de los derechos del individuo, las garantias de los derechos 

del hombre considerado en su relación do trabajo, El Constituyente Me-

xicano rompió la irrealista hipótesis do la igual real do los indivi-

duos que hablan mantenido el liberalismo económico como supuesto de la 

igualdad jurídica. tos derechos sociales implican no ya una obtención 

del poder público como en el caso de los derechn5 	sino - 

un contenido positivo, una obligación de actuar por parte del Estado - 

con el objeto de vigilar la libertad y equidad en las relaciones labo-

rales y de fungir como árbitro en las fuerzas do la producción con el 

objeto do asegurar su equitativo equilibrio. 

La declaración de los derechos sociales contenida en el artículo 123 - 

resultó un amplio y detallado catálogo de garantias para la clase tra-

bajadora. Y " La Constitución Mexicana do 1917 fué en su tiempo el - 

más generoso reconocimiento de los derechos do los obreros, constitu-

yendo una pauta que pronto mereció la imitación de las legislaciones - 

en otros paises. (1) 

1. 08. CIT. TOMO II, p. 610 
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REFORMA AGRARIA 

Cuando Carranza presentó a la asamblea constituyente, su proyecto cons-

titucional advirtió que la facultad constitucional de expropiación por 

causa de utilidad pública que consignara el artículo 27 del proyecto -

era suficiente para adquirir tierras y repartirlas y con esto fomentar 

la pequeña propiedad. Por otro porte el proyecto Carrancista, ratifica 

ba las disposiciones reformistas en cuanto a prohibiciones al clero en 

materia de propiedad, y proponra limitaciones a la capacidad de adqui-

rir tierras en sociedades anónimos y bancos. Carranza, pues se mostró 

timido en cuanto a incluir en la constitución disposiciones amplias en 

materia agraria. 

La discusión del proyecto del artrculo 27 fuá propuesta por la asambloa, 

ya que era sentir general que su redacción no respondía a las urgencias 

econ6micosociales de la revolución. Pastor Rouaix pidió al Licenciado - 

Andrés Molina Enriquez, estudioso del problema del campo y Abogado Con-

sultor de la Comisión Nacional Agraria, quo preparara un anteproyecto - 

del artrculo 27 que Incorporara las ideas prevalecientes en la asamblea 

sobre la materia. El grupo quo se habla encargado do la redacción del -

artrculo 123 so abocó también a elaborar un proyecto del artrculo 27 a 

partir do enero 14 do 1917. 

Pronto se afianzó en el grupo do redacción la convicción de quo: " El 

propósito que tenían los Diputados de Quorótoro, Interpretando el senti-

miento unánime do todas las revoluciones oro quo en la Legislación Mexi-

cana quedara establecido como principio básico, sólido o Inalterable, - 

13 



que sobre los derechos Individuales a la propiedad, estuvieran los doro 

chos superiores de la sociedad, representada por el Estado, para regu-

lar su repartición, su uso y su conservación ". 

Estuvieron también presentes en los trabajos del grupo las ideas expues 

tas en los planes poIrtico sociales do la revolución, las leyes y las -

disposiciones dlctndas por los Jefes Revolucionarlos en favor do la clase 

campesina y sobra todo, la Ley Agraria del 6 de enero do 1915 expedida -

por Carranza y cuyo principal autor fuá Luis Cabrera, y como dlco Lucio 

Mendieta y Nuñez constituye la Ley Básica de toda la nueva Constitución 

Agraria de México. 

En seción del 25 de enero de 1917 el grupo presentó su proyecto el cual - 

fué turnado para su estudio y dlctámen a la comisión, primera do constitu-

ción, en la parte considerativa del proyecto se dijo. " El artrculo 27 - 

tendrá que ser el más importante de todos cuantos contenga la constitu-

ción que el H. Congreso viene elaborando. En esto artrculo tienen por - 

fuerza que sentarse los fundamentos sobre los cuales deberá descansar to-

do sistema de los derechos que pueden tenerse a la propiedad Raiz compren 

dila un el territorio nacional ". 

Es absolutamente necesario que en lo sucesivo nuestras leyes no pasen - 

por alto los hecho que palpitan en la realidad como hasta ahora ha suce-

dido, y os más necesario aón, que la ley constitucional, fuente y origen 

de todas las quo hnn de dictarse, no eluda como lo hizo la de 1857, las 

cuestiones de propiedad, por miedo a las consecuencias ". 

En efecto el fundamento real del artrculo 27 constitucional es la sobera 
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nta inmanente de una comunidad nacional para decidir no solo sus estruc-

turas políticas y legales, sino su sistema económico, dentro del cual ro 

visto importancia especial el derecho de propiedad, finalmente el 27 fud 

aprobado por unanimidad do los 180 Diputados presentes en la cesión de la 

madrugada del día 30 do enero; con la inclusión de dicho precepto en la -

constitución se consolidó la nueva teoría social constitucional mexicana 

que logró que la ley fundamental un convirtiera en instrumento reformador 

do las estructuras económicas y sociales. 

La parte agraria del artrculo 27 parte de un supuesto General que rige - 

para todo el Derecho de Propiedad: La propiedad de las tierras y aguas 

comprendidas en territorio nacional corresponden originalmente a la na-

ción; y ella tiene el derecho de transmitir dichas tierras a los particu 

lares en propiedad privada, quedando esta sujeta a las modalidades que -

dicte el interés público. 

El fraccionamiento de latifundios, el dasarrollo de la pequeña propiedad 

agrícola en explotación, la creación de nuevos centros de población agrr 

cola, los procedimientos restitutorios y dotatorios de tierras y aguas, 

las limitaciones a la capacidad do adquirir y poseer propiedades rústicas 

impuestas a las corporaciones crvicos y eclesiásticas, fueron solo instru 

mentad& de esa concepto do derecho de propiedad supeditado auna función 

social que constituyo el núcleo doctrinal del artrculo 27. 

Una nota que caracterizó al congreso constituyente de 1916 - 17 fud su 

raigambre netamente popular, por ello sigue contando con la adhesión de 

la voluntad popular; y continúa siendo un esquema programático de inte-

gración política y social, en dónde se reafirman las decisiones poiTticas 
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de la democracia liberal y representativa y se armonizan la libertad y 

dignidad de la persona humana con los anhelos do un orden social Justo 

y próspero. 
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B) Los Artrculos 27, 28 y 123 Cosntituclonales. 

Artrculo 27 Constitucional: - Derecho social a la tierra " este arti-

culo contiene los principios y notas fundamentales que regulan la pro-

piedad territorial, es una do la obras mas meritorias y trascedenta- - 

les del constituyente de Querétaro, debido a la preocupación de un des 

tacado grupo de Diputados (1), que lo calificó en su iniciativa como -

" El mas importante de cuantos contenga la constitución ". Su inclu-

sión en el caprtulo 1, del trtulo 1, denominado " de las garantias in 

dividuales obedece a razones históricas, aunque es ya opinión generali 

zada que por su esencia normativa, no deberla corresponderle esa ubica 

ción, ya que mas que otorgar garantias o derechos al individuo los res 

tringe en favor de la sociedad, por lo que se le considera, propiamen-

te, como fuente de garantias sociales. 

Dentro de este artrculo Cabo distinguir algunos postulados y principios 

básicos, que estructuraron genéricamente el régimen de la propiedad in 

mueble, y otras normas que son aplicables de manera especrfica a la pro 

piedad agraria. 

Entre los primeros, el fundamental se refiere a la propiedad originaria 

de todas las tierras y aguas, en favor dn la Nación, quedando a el - 

(1) Comisión de estudio del 27 constitucional: Alberto M. González, Rafael 

L. de los Rios, José 1, Lugo, Pastor Rouaix, Porfirio del Castillo, Da-

vid Pastrana Jaimes, Dionisio Zavala, José Alvarez, Silvestre Dorador, 

Antonio Gutierrez, Jesds de la Torre, Rafael Martínez do Escobar y Al-

berto Terrones Benítez. 
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subordinados todos los derechos de propiedad de los particulares. Coro-

lario del anterior es el principio de que la Nación puede en todo tiempo 

imponer modalidades a la propiedad privada, cuando el interés público - 

asi lo determine. 

En esta forma el 27 substituye en el concepto jurídico de la propiedad -

le vieja tesis individualista del derecho subjetivo destinado únicamente 

a producir beneficios a su titular, por la doctrina de la propiedad como 

unta función social que tiene por objeto hacer una distribución equitati-

va do la riqueza pública y cuidar do su conservación y asta postulado so 

confirma cuando el propio precepto dispone que se dicten medidas para evi 

tar los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

Contiene también importantes disposiciones, concordantes con los mas avan 

zados principios de derecho internacional, relacionados con los derechos 

de la Nación sobro el mar territorial, la plataforma continental, las aguas 

de diversos tipos y el espacio aéreo. 

En lo relativo a la propiedad agraria el 27 constitucional niega rotunda 

mente legalidad de propiedad al latifundio ya que lo proscribe expresamen 

te y dicta medidas para el fraccionamiento de los que existan de hecho. 

En cambio, otorga a los núcleos do población que mantengan estado comunal, 

capacidad para explotar tierras, bosques y aguas y previenen que todas las 

cuestiones relativas a límites de terrenos comunales son de jurisdicción 

federal, establece las bases para la dotación, restitución y ampliación de 

ejidos y creación de nuevos centros do población agrícola. 
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La gran variedad de las disposiciones contenidas en este articulo y su 

marcada trascendencia social " esencialmente dialéctica ". Han dado 

lugar a que desde su promulgación en 1917, haya sido reformado ocho ve 

ces, siempre en un sentido eminentemente social. (1) 

La mayor parte do las constituciones do América Latina al regular la -

propiedad y el aprovechamiento do los recursos naturales han recibido 

lo Influencia do nuestro código fundamental y asi mismo, la Inclusión 

en las constituciones de los diversos palia; del mundo, de preceptos - 

que al lado de los derechos públicos individuales establecen derechos 

y garantías sociales y generalmente es considerada como una consecuen-

cia de la aportación que en esta materia, la constitución de México hi-

zo al derecho contemporáneo (social) . 

Este articulo es una de las mas grandes creaciones del constituyente 

de 1917, por la modalidad que adquiere la propiedad en la nación, ya - 

que hizo posible la rufurma agraria, que sigue manumitiendo hasta la - 

fecha a los campesinos, el sector mas necesitado de justicia social. Y 

obedeciendo a su gran importancia y trascendencia no podemos pasar por 

alto el citar el texto integro de su contenido: 

Articulo 27 Constitucional.- La propiedad dn las tierras y aguas com-

prendidas dentro de los limites del territorio nacional corresponde ori 

ginariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trans 

mitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad 

privada. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa do utilidad pública y 

mediante indemnización. 

1. OB. CIT. TOMO IV pp. 295 a 339. 

19 



La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad prl 

vada las modalidades que dicte el interés público, asr como el de regu-

lar, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles do apropiación, con objeto de hacer una distribución equita 

tiva de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desama 

110 equilibrado del pais y el mejoramiento de las condiciones de vida de 

In población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas 

necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 

provisiones, usos, reservas y destinos do tierras, aguas y bosques, a - 

efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, - 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; pa 

ra el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos, 

de la Ley Reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los 

ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad agrrco-

la en explotación; para la creación de nuevos centros de población agrr-

cola con tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento do 

la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y 

los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los 

ndcloos de población que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en 

cantidad suficiente para las necesidades do su población, tendrán derecho 

a quo se les dote de ellas, tomándolas do las propiedades inmediatas, - 

respetando siempre la pequeña propiedad agrrcola en explotación. 

Correspondo a la Nación el dominio directo de todos los recursos natura-

los de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; 

do todos los minerales o substancias que en votas, mantos, masas o yaci- 
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mientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los compo 

nentes do los terrenos, tales como los minerales de los que se extrai-

gan metales y metaloides utilizados en la Industria; los yacimientos de 

piedras preciosas, do sal de gama y las salinas formadas directamente 

por las aguas marinas; los productos derivados de las descomposición de 

las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los -

yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser uti-

lizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el pe-

tróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, 

y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y -

términos que fije el derecho internacional. 

Son propiedad de la Nación los aguas de los mares territoriales, en la 

extensión y términos que fije el derecho internaciaael; las aguas mari-

nas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanen 

te o intermitentemente con el mar; las de los lagos Interiores de for-

mación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; 

las do los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto - 

del   que 	Iniclen las primeras aguas 1-~manentes, intermiten- 

tes o torrenciales, hasta su desembocadura an el mar, lagos, lagunas o 

esteros do propiedad nacional; las de las corrientes constantes o inter 

mitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquel 

lías, en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al te-

rritorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una - 

entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; -

las do los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén 
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cruzados por lineas divisorias do dos o más entidades o entre la RepúblI 

ca y un pars vecino, o cuando el limite de las riberas sirva de lindero 

entre dos entidades federativas o a la República con un pars vecino; las 

de los manantiales que broten en las playas, zonas marrtimas, cauces, va 

sos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y -

las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los 

lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas 

del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales 

y apropiarse por el dueño del terreno; pero, cuando lo exija el interés - 

público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá 

reglamentar su extracción y utilización y aun establecer zonas vedadas al 

igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras 

aguas no Inclurdas en la enumeración anterior, se considerarán como parte 

Integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los -

que se encuentren sus depósitos; pero si so localizaren en dos o más pre-

dios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad públi-

ca, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados. 

En les atzer. a que :e refleren los das párrafos antcrlores, el deiT.lnlo do 

la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el 

aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o - 

por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá rea-

lizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de 

acuerdo con las reglas y condiciones que estoblezacan las leyes. 

Los normas legales relativas a obras o trabajos de explotación do los ml- 
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nerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regulará la 

ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a 

partir de su vigencia,' independientemente de la fecha de otorgamiento 

de lat concesiones, y su inobservancia dará lugar a le cancelación de 

éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas 

nacionales y suprimirlas. Las declaraciones correspondientes se harán 

por el Ejecutivo en los cosos y condiciones que las leyes prevean. 

Tratándose del petróleo y do los carburos de hidrógeno sólidos, lrqui-

dos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesto, 

nes ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado 

y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los - 

términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Corresponde ex-

clusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y 

abastecer energra elóctrica que tenga por objeto la prestación de ser 

vicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los par-

ticulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que 

se requieran para dichos fines. 

Corresponde tambión a ja Nación el aprovechamiento de los combustibles 

nucleares para la generación do energra nuclear y la regulación de sus 

aplicaciones en otros propósitos. El uso do la energra nuclear sólo -

podrá tener fines pacrficos. 

La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar 

territorial y adyacente a éste, los derechos do soberanea y las juris-

dicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona económica ex 
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elusiva se extenderé e doscientas millas náuticas, medidas a partir de 

la irnea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos 

casos en que esa extensión produzca superposición con las zonas econó-

micas exclusivas de otros Estados, la delimitación de las respectivas 

zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo 

con estos Estados. 

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Na-

ción, se regirá por las siguientes prescripciones: 

1. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades 

mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio do las tierras, aguas 

y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas o 

aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, - 

siempre que convengan ante la Secretarra de Relaciones en considerarse 

como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo 

la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aqudllos; bajo 

la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficios de la 

Nación los bienes que hubieron adquirido en virtud del mismo. En una 

faja do cin kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en - 

las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el domi-

nio directo sobrelas tierras y aguas. 

El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los princi 

pies de reciprocidad, podrá, a juicio de la Socretarra de Relaciones, 

conceder autorización a los Estados extranjeros para que adquieran, en 

el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la pro, 
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plodad privada do bienes inmuebles necesarios para el soviet° directo 

de sus embajadas o legaciones; 

11. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias,. cualquiera que sea su 

credo, no podrán, en ningún caso, toner capacidad para adquirir, poseer 

o administrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos; los que 

tuvieren actualmente, por si o por interpósita persona, entrarán al do-

minio de la Nación, concediéndose acción popular para denunciar los bie 

nos que se hallaren en tal caso. La prueba de presunciones será bastan 

te para declarar fundada la denuncio. Los templos destinados al culto 

público son de la propiedad do la Nación. representada por el Gobierno 

Federal, quien determinará los que deben continuar destinados a su objc 

to. Los obispados, casas curales, seminarios, asilos o colegios de aso 

ciaciones religiosas, conventos, o cualquier otro edificio que hubiere 

sido construido o destinado a le administración, propaganda o enseñanza 

de un culto religioso, pasarán dosdo luego, do pleno derecho, al domi- 

nio directo de la Nación, para destinarse exclusivamente a los servicios 

públicos de la Federación o do los Estados en sus respectivas jurlsdic- 

clones. Los templos que en lo sucesivo qc. .ril.ren  pera cl culto pú- 

blico során propiedad de la Nación; 

111.Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por ob 

jeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difu 

sión de la enseñanza, la ayuda recrproca do los asociados o cualquier - 

otro objeto licito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indis-

pensables para su objeto. inmediata o directamente destinados a 61; pe- 
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ro podrán adquirir, toner y administrar capitales impuestos sobre bie-

nes ratees, siempre que los plazos de imposición no excedan de diez. -.  

anos. En ningún caso las instituciones do esta rndole podrán estar ba 

jo el patronato, dirección, administración, cargo o vigilancia de cor-

poraciones o instituciones religiosas, ni de ministros d'á los cultos o 

do sus asimilados, aunque éstos o aquéllos no estuvieren en ejercicio; 

IV. Las sociedades comerciales, por acciones, no podrán adquirir, poseer o 

administrar fincas rústicas. Las sociedades de esta clase que se cont 

tituyeren para explotar cualquier industria fabril, minera, petrolera, 

o para algún otro fin que no sea agrícola, podrán adquirir, poseer o - 

administrar terrenos únicamente en la extensión que sea estrictamente 

necesaria para los establecimientos o servicios de los objetos indica-

dos, y que el Ejecutivo de la Unión, o de los Estados, fijarán en ca-

da caso; 

V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes do instituclo 

nes de crédito, podrán tener capitales impuestos sobre propiedades ur-

banas y rústicas, do acuerdo con las prescripciones do dichas leyes, - 

pero no podrán tener en propiedad o en administración más bienes rar-

ces que los enteramente necesarios para su objeto directo; 

VI. Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones III, IV y V 

est cono de los núcleos do población que de hecho o por derecho guar-

den el estado comunal, o do los núcleos dotados, restituidos o consti-

tuidos en centro do población agrrcola, ninguna otra corporación civil 

podrá tener en propiedad'o administrar por sr bienes raíces o capita-

les impuestos sobro ellos, con la única excepción do los edificios das 
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tinados inmediata y directamente al objeto de la institución. Los Esta-

dos y el Distrito Federal, lo mismo que los Municipios de toda la Repú-

blica, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes -

raíces necesarios para los servicios públicos. 

Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdic 

"clones, determinarán los casos en que sea do utilidad pública la ocupa-

ción do la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad 

administrati•.a hará la declaración correspondiente. El precio quo se fi 

Jará como indemnización a la cosa expropiada se basará en la cantidad -

que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recau 

dadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario 

o simplemente aceptado por 61 de un modo tácito por haber pagado sus con 

tribuciones con esta base. El exceso do valor o el demdrito que haya te 

nido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con 

posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo úni-

co que deberá quedar sujeto a juicio pericia! y a resolución judicial. - 

Esto mismo se observará cuando se trate do objetos cuyo valor no está fi 

jodo en las oficinas rentísticas. 

El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de 

las disposiciones del presente artículo, so hará efectivo por el procedí 

miento judicial; pero, dentro de este procedimiento y por orden de los - 

tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes. 

las autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, ad 

ministración, remate o venta de las tierras o aguas do qua se trate y ta-

das sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por 

las mismas autoridades antes que se dicte sentencia ejecutoriada; 
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VII.Los núcleos do población, que de hecho o por derecho guarden el estado 

comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques 

y aguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituye-

ren. 

Son do jurisdicción federal todas las cuestiones que, por limites do te 

rrenos comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, so hallen pen-

dientes o se susciten entro dos o más núcleos de población. El Ejocuti 

vo Federal se evocará al conocimiento do dichas cuestiones y propondrá 

a los interesados la resolución definitiva de las mismas. Si estuvie-

ren conformes, la proposición del Ejecutivo tendrá fuerza do resolución 

definitiva y será irrevocable; en caso contrario, la parte o partes in-

conformes podrán reclamarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción, sin perjuicio de la ejecución inmediata de la proposición presi-

denclal. 

La ley fijará el procedimiento breve conformo el cual deberán tramitar 

se las mencionadas controversias; 

Viii.Se declaran nulas: 

a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a - 

los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los 

jefes políticos, gobernadores de los Estados, o cualquiera otra autori 

dad local, en contravención a lo dispuesto en la ley do 25 do Junio de 

1856 y demás leyes y disposiciones relativas. 

b) Todas las concesiones, composiciones o ventas do tierras, aguas y mon-

tos hachas por las Secretarias de Fomento, Hacienda o cualquiera otra 

28 



autoridad federal, desde el dia 1.° de diciembre de 1876 hasta la fecha, 

con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, torre 

nos de común repartimiento, o cualquiera otra clase pertenecientes a los 

pueblos, rancherias, congregaciones o comunidades y núcleos de población. 

c) Todas las diligencias do apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o 

remates practicados durante el periodo de tiempo a que so refiero la frac 

cien anterior por compaRias, jueces u otras autoridades de los Estados - 

o de la Federación, con los cuales so hayan Invadido u ocupado ilegalmen 

te tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos• do común repartimien-

to, o de cualquiera otra clase, pertenecientes a núcleos de población. 

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior únicamente las tierras que hu 

bieren sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la ley de 

25 de junio de 1856 y poseídas, en nombre propio a titulo de dominio por 

más de diez años, cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas. 

IX. La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legitima - 

entre los vecinos de algún núcleo de población y en la que haya habido 

error u vicio, podrá ser nuiificada cuando así io soliciten las tres - 

cuartas partas de los vecinos que estén en posesión de una cuarta parte 

do los terrenos materia do la división, o una cuarta parte de los mis-

mos vecinos cuando están en posesión de las tres cuartas partes de los 

terrenos. 

X. Los núcleos de población que carezcan de ejidos o que no puedan lograr 

su restitución por falta do trtulos, por imposibilidad de identificar- 
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los, o porque legalmente hubieren sido enajenados, serán dotados con - 

tierras y aguas suficientes para constituirlos, conforme a las nocesida 

'des de su población, sin que en ningún caso deje de concedérselos la ex 

tensión que necesiten, y al efecto se expropiará, por cuenta del Gobior 

no Federal, el terreno que baste a ese fin, tomándolo del que se oncuen 

tre Inmediato a los pueblos interesados. 

La superficie o unidad individual do dotación no deberá ser en lo suce-

sivo menor do diez hectáreas de terrenos de riego o humedad, oa falta do 

ellos, de sus equivalentes en otras clases de tierras, en los términos 

del párrafo tercero de la fracción XV de este artrculo; 

Xl. Para los efectos de las disposiciones contenidas en esto articulo, y de 

las leyes reglamentarias que so expidan, se crean: 

a) Una dependencia directa del Ejecutivo Federal encargada de la aplicación 

de las leyes agrarias y de su ejecución. 

b) Un cuerpo consultivo compuesto de cinco personas, que serán designadas 

por el Presidente do le República, y que tendrá las funciones quo las - 

leyesorgánicas reglamentarias le fijan. 

c) Una Comisión Mixta compuesta do representantes iguales de la Federación, 

de los gobiernos locales y de un representante de los campesinos, cuya - 

designación se hará en los términos que prevenga la ley reglamentarla - 

respectiva, que funcionará en cada Estado y en el Distrito Federal, con 

las atribuciones que las mismas leyes orgánicas y reglamentarias deter-

minen. 

30 



d) Comités particulares ejecutivos para cada uno de los núcleos de población 

que tramiten expedientes agrarios. 

e) Comisariados ejidales para cada uno de los núcleos de población que posean 

ejidos; 

XII.Las solicitudes de restitución o dotación de tierras o aguas se presenta 

rón en los Estados directamente ante los gobernadores. 

Los gobernadores turnarán las solicitudes a las Comisiones Mixtas, las que 

sustanciarán los expedientes en plazo perentorio y emitirán dictámen; los 

gobernadores de los Estados aprobarán o modificarán el dictamen de los Co 

misiones Mixtas y ordenarán que se dé posesión inmediata de las superfi-

cies que, en su concepto, procedan. Los expedientes pasarán entonces al 

Ejecutivo Federal para su resolución. 

Cuando los gobernadores no cumplan con lo ordenado en el párrafo anterior, 

dentro del plazo perentorio que fije la ley, se considerará desaprobado - 

el dictamen de las Comisiones Mixtas y se turnará el expediente inmediata 

mente al Ejecutivo Federal. 

Inversamente, cuando las Comisiones Mixtas no formulen dictamen en plazo 

perentorio, los gobernadores tendrán facultad para conceder posesiones 

en la extensión que juzguen procedente; 

XIII.La dependencia del Ejecutivo y el Cuerpo Consultivo Agrario dictaminarán 

sobre la aprobación, rectificación o modificación de los dictámenes for-

mulados por las Comisiones Mixtas, y con las modificaciones que hayan In 

troducido los gobiernos locales, so informará al ciudadano Presidente de 
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la República, para que éste dicte resolución como suprema autoridad agr4 

ria; 

XIV. Los propietarios afectados con resoluciones dotatorlas o restitutorios do 

ejidos o aguas que se hubiesen dictado en favor de los pueblos, o quo en 

lo futuro se dictaren, no tendrán ningún derecho, ni recurso legal ordi-

nario, ni podrán promover el juicio de amparo. 

Los afectados con dotación, tendrán solamente el derecho do acudir al Co 

bierno Federal para que los sea pagada la Indemnización correspondiente. 

Esto derecho deberán ejercitarlo los interesados dentro de un plazo do 

un año, a contar desde la fecha en que se publique la resolución respec-

tiva en el Diario Oficial de la Federación. Fenecido ese término, nin-

guna reclamación será admitida. 

Los dueños o poseedores de predios agrrcolas o ganaderos, en explotación, 

a los que se haya expedido, o en lo futuro :c expida, col- tificado de ina 

fectabilidad, podrán promover el Juicio do amparo contra la privación o 

afectación agraria ilegales de sus tierras o aguas; 

XV. Las Comisiones Mixtas, los gobiernos locales y las demás autoridades en-

cargadas de las tramitaciones agrarias, no podrán afectar, en ningún ca-

so, la pequeña propiedad agrrcoia o ganadera en explotación e incurrirán 

en responsabilidad, por violaciones a la Constitución, en caso de conce-

der dotaciones que la afecten. 

Se considerará pequeña propiedad agrrcola la quo no exceda de cien hectg 

reas de riego o humedad de primera o, sus equivalentes en otras ciases do 
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tierras en explotación. 

Para los efectos do la equivalencia se computaré una hectárea de riego 

por dos de temporal, por cuatro de agostadero en terrenos áridos. 

Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, las superficies que 

no excedan do doscientas hectáreas en terrenos de temporal o de agosta 

doro susceptibles de cultivo; de ciento cincuenta cuando las tierras se 

dediquen al cultivo del algodón, si reciben riego do avenida, fluvial o 

por bombeo; de trescientas, en explotación, cuando se destinen al culti 

vo do plátano, caña de azúcar, caf6, henequén, hule, cocotero, vid, oll 

vo, quina, vainilla, cacao o árboles frutales. 

Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda do la super-

ficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o 

su equivalente en ganado menor, en los términos qua fije la ley, de - 

acuerdo con la capacidad forraiera de los terrenos. 

Cuando, debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecuta-

das por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad a la que se - 

haya expedido certificado do inafectibilidad, se mejoro la calidad de 

SUS tierras para la explotación agrícola o ganadora de que se trate, - 

tal propiedad no podrá sor objeto do afectaciones agrarias, aun cuando, 

en virtud de la mejoría obtenida, so robasen los máximos señalados por 

esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley; 

XVI. Las tierras que deban ser objeto de adjudicación individual deberán - 

fraccionarse precisamente en el momento de ejecutar las resoluciones - 
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presidenciales, conformo a las leyes reglamentarias; 

XVII.E1 Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en sus respec 

Ovas jurisdicciones, expedirán leyes para fijar la extensión máxima de 

la propiedad rural, y para llevar a cabo el fraccionamiento de los exce 

dantas, de acuerdo con las siguientes bases: 

a) En cada Estado y en el Distrito Federal se fijará la extensión máxima de 

tierra de que pueda ser dueño un solo individuo, o sociedad legalmente - 

constituida. 

b) El excedente de la extensión fijada deberá ser fraccionado por el propia 

tario en el plazo que señalen las leyes locales, y las fracciones serán 

puestas a la venta en las condiciones que aprueben los gobiernos de acuer 

do con las mismas leyes. 

c) Si el propietario se opusiere al fraccionamiento so llevará óste a cabo 

por el Gobierno local, mediante la expropiación. 

d) El valor de las fracciones será pagado por anualidades que amorticen ca 

pital y réditos, a un tipo de interés que no exceda do 3%, anual. 

o) 	Los propietarios estarán obligados a recibir los bonos de la Deuda Agra-

ria local para garantizar el pago de la propiedad expropiada. Con este 

objeto, el Congreso do la Unión expedirá una ley facultando a los Esta-

dos para crear su Deuda Agraria. 

f) 	Ningdn fraccionamiento podrá sancionarse sin quo hayan quedado satisfe-

chas las necesidades agrarias 'de los poblados inmediatos. Cuando exis-

tan proyectos do fraccionamiento por ejecutar, los expedientes agrarios 

serán tramitados do oficio en plazo perentorio. 
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y) 	Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando 

los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inallena 

ble y no estará sujeto a embargo, ni a gravamen ninguno, y 

XVIII. Se declaran revisablos todos los contratos y concesiones hechos por go-

biernos anteriores desde el arlo de 1876, que hayan traído por cense- - 

cuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la 

Nación por una sola personaosocladad, y se faculta al Ejecutivo de la 

Unión para &clararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para - 
— . 

el interés público. 
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Articulo 28 Constitucional.- Derecho Social Económico. 

El articulo 28 constitucional de 1917, contiene algunos de los principios 

fundamentales que rigen la vida económica del país, apartándose desde hin 

go del cerrado liberalismo que la Constitución de 1857 consagró, el pre-

cepto-vigente subordina los derechos Individualistas al interés de la so-

ciedad. 

En efecto no solo proscribe los llamados monopolios legales sino que con 

dona todas las formas conocidas de monopolios de hecho, propugnando el - 

establecimiento de una legislación adecuadamente severa para perseguir y 

combatir tales combinaciones, en cuanto causen perjuicio al público en - 

general o a alguna clase social. 

Por ello, coviene subrayar que el actual precepto no prohibe los monopo-

lios con el solo fin de proteger e los productores o distribuidores y ase 

gurar la libre concurrencia, sino que es partidario de esta unicamente en 

la medida en que ella beneficia a los consumidores, cuyos intereses son - 

en última instancia, iós que trata de proteger esta norma constitucional. 

Dicha orientación so desprende ciaramnntn de las reglas contenidas en su 

párrafo segundo, en el quo reiteradamente hace mención al propósito de - 

evitar que el público tenga que pagar precios excesivos por los produc-

tos y servicios. 

Entre las prohibiciones que consigna agrega la de exención de impuestos, 

por considerar que cualquier ventaja exclusiva en favor de uno o varios 

productores, es contraria a la libre competencia y tiende a crear el mo-

nopolio. 
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Sin embargo esto precepto establece varias excepciones, algunas comple-

mentarias do las ya previstas por la constitución anterior, pero otras 

do naturaleza bien distinta. Entre las primeras, exceptua de la prohi 

bición general, además de los correos, a los telégrafos y a la radlote 

legrafra y, Junto con la acuñación do moneda, la emisión de billetes -

por medio de un solo banco. 

Otra excepción de Índole diversa, rud la establecida en favor do las - 

asociaciones de trabajadores, que no fu6 producto de una iniciativa en 

particular, sino una cuestión surgida al calor de las discusiones. 

Por último, exceptua también a las sociedades o asociaciones cooperati 

vas de productores, la iniciativa correspondiente provino de los Dipu-

tados que representaban al estado de Yucatán, y tonta por objeto prin-

cipal hacer posible la sobrovlvencia legal y constitucional de un orga 

nismo que ya existra, y que regulaba y controlaba las ventas de llene-

qu-án al extranjero. Ello explica las importantes limitaciones que se 

impusieron a dichas asociaciones: Que no produzcan artÍculos de pri-

mera necesidad, que sean la principal fuente de riqueza do la región 

productora y que la venta se haga directamente al extranjero, indepen 

dientemente do lo vigilancia de los gobiernos Federal y Estatal, de la 

necesaria autorización de las legislaturas respectivas y de la facultad 

que estas conservan para derogarla. 

El contenido de este artrculo ha servido de base constitucional para 

una serlo de leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, que 

han configurado y desarrollado la polrtica económica y social del pars. 
(i) 

(1) OIL CIT. TOMO V, pp. 1 • 92. 
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Ya que como lo dijera Heriberto Jara: " No te concibe la libertad polr-

tiea cuando la libertad.económica no está asegurada ... ". A continua-

ción pasamos a transcribir Íntegro el texto de este artrculo por ser de 

vital importancia su esencia social económica. 

Artículo 28 Constitucional.- En los Estados Unidos Mexicanos no habrá 

monopolios ni estancos de ninguna clase; ni excención de impuestos; ni 

prohibiciones a tÍtulo do protección a la industria; exceptuándose úni 

camente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, teldgra-

fos y radlotelegrafra, a la emisión de billetes por medio de un solo - 

banco, que controlará el Gobierno Federal, y a los privilegios quo por 

determinado tiempo so concedan a los autores y artistas para la repro-

ducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo do sus Inven-

tos, so otorguen a los_inventores y perfeccionadores de alguno mejora. 

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades persa,  

guirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas 

manos de artrculos de consumo necesario y que tonga por objeto obtener 

el alza da los precios; todo acto o procedimiento que evite o tienda a 

evitar le libro concurrencia en la producción, industria o comercio o 

servicios al público; todo acuerdo o combinación, de cualquier manera 

que se haga, do productores, industriales, comerciantes y empresarios 

do transportes o do algún otro servicio, para evitar la competencia en 

tre sr y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados, y, en 

general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor 

do una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en 
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general o de alguna clase social. 

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para 

proteger sus propios Intereses. 

Tampoco constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas 

de productores para que, on defensa de sus intereses o del interés gene-

ral, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nocio 

nales o industriales que seon la principal fuente de riqueza de la región 

en que se produzcan, y que no sean articulos de primera necesidad, siem-

pre que dichas asociaciones estén bajo la vigilancia o amparo del Gobler 

no Federal o de los Estados y previa autorización que al efecto se obten 

ga de las legislaturas respectivas en cada caso. 	Las mismas legislatu- 

ras, por sr o a propuesta del Ejecutivo, podrán derogar, cuando las nace 

sidades públicas asr lo exijan, las autorizaciones concedidas para le - 

formación de las asociaciones de que se trate. 
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El articulo 123 Constitucional.- Del Trabajo y de la Previsión Social. 

Contiene los principio básicos que rigen todo contrato de trabajo y los 

derechos fundamentales de los trabajadores en general. 

En su párrafo primero, este precepto establece la competencia exclusiva 

del congreso de la unión para legislar en materia de trabajo. Original 

mente la ConstitucIon de 1917 disponia que le expedición de leyes labo-

rales correspondra a los legisladores do los Estados.y, respecto al Dis 

trito y Territorios Federales, al Congreso do la Unión; pero, a partir 

do 1929, se reformó esta parte del articulo 123, federallzando toda la 

legislación del trabajo. 

Las bases que este precepto establece son escencialmento de naturaleza 

tutelar, Imperativa e Irrenunciable. Tutelares porque protegen a una - 

clase social determinada; son imperativas, por que se imponen a la vo-

luntad de las partes en la relación laboral. mi sma que  pierde asi su pa 

turaleza estrictamente contractual; y son irrenunciables, porque ni si-

qulora los propios beneficiarlos de los derechos que dichas normas con-

sagran, pueden declinarlos o renunciar a su aplicación. 

Por reforma del afilo de 1960 se adicionó el articulo 123 con un aparta-

do "D" que contiene dentro de sus catorce fracciones las normas que rl 

gen para los trabajadores de los poderes de la Unión y los del Distrito 

Federal. 

Las normas que integran el apartado "A" y quo se refieren al contrato 

de trabajo en general, pueden clasificarse en los siguientes grupos: 
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I. Normas tutelares del trabajo individual o sea reglas directas sobre la 

prestación del servicio. Son las relativas a la duración máxima de la 

jornada diurna o nocturna, descansos obligatorios, salarios mrnimos, - 

participación en las utilidades, pagos en moneda de curso legal, jorna 

das extraordinarias y estabilidad de los trabajadores en sus empleos. 

II. Normas tutelares de las mujeres y de los menores. Son las que prohi-

ben las labores insalubres y peligrosas, los servicios nocturnos y el 

trabajo de los menores de 14 anos; y establecen una jornada reducida - 

para los menores de 16 anos y descansos especiales'para las mujeres par 

turientas. 

III. Normas tutelares de derechos colectivos. Son las que garantizan las - 

más importantes medidas de defensa y mejoramiento de la clase trabaja-

dora; la asociación profesional y la huelga. 

IV. Normas sobre orevisi6n social, come las rúlativas a riesgos profesiona-

les, prevensión de accidentes, higiene industrial, seguridad social, - 

servicios para la colocación do los trabajadores, habitaciones y ascua 

las, medidas contra el vicio y protección al patrimonio familiar. 

V. Normas sobre jurisdicción del trabajo, determinando las bases para la 

integración y funcionamiento de los tribunales laborales y su competen 

cla local o federal, satén el caso. 

Los principios contenidos en el apartado "15" del 123 se refieren tam-

bién a la jornada de trabajo, descansos, salarios, estabilidad en los 
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empleos, asociación sindical, huelga y seguridad social. Sin embargo - 

contiene algunas normas. de naturaleza especial que tienen por objeto ro 

guiar las situaciones jurrdicas que solo ocurren entre el Estado y sus 

trabajadores, como las relativaI- a designación del personal, fijación -

de los salarlos en los presupuestos de egresos, escalafón, autoridades 

competentes en caso de conflicto, empleados de confianza y personal mi-

litar. 

La separación clara y precisa, que el artrculo 123 hace de las normas -

aplicables al trabajador en general y aquellas otras que rigen especrfl 

ca y exclusivamente para los trabajadores del Estado, se basa en la di-

versa naturaleza de la relación laboral que se establece en uno y otro 

casos, y es demostrativa de que, por determinación constitucional, no - 

es posible asimilar al sector do los trabajadores en general, a aquellos 

que prestan sus servicios a los poderes de la Unión. 

La legislación laboral a.que se refiero el primer párrafo del precepto 

fue publicada en el Diario Oficial do la Federación el 28 de agosto de -

1931, con el nombro de Ley Federal del Trabajo, y con fecha 19 de enero 

de 1943 so publicó la ley del Seguro Social mencionada en la fracción - 

XXIX del mismo artrculo 123. 

El artrculo 123 ha sido objeto de un número considerable de reformas to 

das encaminadas a satisfacer mejor las necnsidades do los trabajadores 

y a resolver con mas eficacia los problema: obroropatronales. 

La Constitución Mexicana dp 1917 fuó la primera en elevar a la catego- 
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ria de norma fundamental el reconocimiento y protección de los derechos - 

de la clase trabajadora. Y en tal virtud y dada la gran importancia que 

merece seria una omisión imperdonable que no integraramos en este trabajo 

el texto actual e integro del articulo que nos ocupa, de donde se despren 

de por su sola lectura y análisis la fuente mas pura e inagotable de de-

recho social, do derecho do clase. 

Del trabajo y do le previsión social. 

Articulo 123 Constitucional.- Toda persona tiene derecho el trabajo dla 

no y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y 

la organización social poro el trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá 

expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos. artesanos, y de -

una manero general, todo contrato de trabajo: 

1. La duración de la jornada máxima será de ocho horas; 

11. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohi 

bidas: las labores insalubres o peligrosas. el trabajo nocturno indus-

trial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los meno-

res de dieciséis ellos; 

111. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. 

Los mayores de esta edad y menores de dieciséis, tendrán como jornada má-

xima la do sets horas; 
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IV. Por cada sois días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de 

descanso, cuando menos; 

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un es-

fuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación - 

con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso do seis semanas an 

teriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas 

posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y consevar -

su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de tra-

bajo. En el período de lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios 

por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos; 

VI. Los salarlos mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán gene-

rales o profesionales. Los primeros regirán en una o en varias zonas -

económicas; los segundos so aplicarán en rama: determinadas de la indus 

tris o del comercio o en profesiones, oficios o trabajos especiales. 

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer 

las necesidades normales do un jefe do familia, en el orden material, - 

social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. 

Los salarios mínimos profesionales so fijarán considerando, además, las 

condiciones de las distintas actividades industriales y comerciales. 

Los trabajadores del campo disfrutarán de un salario mínimo adecuado e 

sus necesidades. 

Los salarlos mínimos se fijarán por comisiones regionales, integradas -

con representantes do los trabajadores, do los patronos y del gobierno 
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y serán sometidos para su aprobación a una comisión nacional que se Inte-

grará en la misma forma prevista para las comisiones regionales; 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tenor en cuenta - 

sexo ni nacionalidad; 

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento; 

IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de 

las empresas, reguladas do conformidad con las siguientes normas; 

a) Una comisión nacional, integrada con representantes de los trabajadores, - 

de los patronos y del gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que de-

ba repartirse entre los trabajadores. 

b) La comisión nacional practicará las investigaciones y realizará los estu-

dios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales do la 

economía nacional. Tomará, asimismo en consideración la necesidad de fo-

mentar el desarrollo industrial del paTs, el interés razonable que debe - 

percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales. 

c) La misma comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nue-

vos estudios e Investigaciones que lo Justifiquen. 

d) La ley podrá exceptuar do la obligación de repartir utilidades a las em-

presas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años, 

a los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo Justifique 

su naturalezay condiciones particulares. 

o) Para determinar el monto do las utilidades do cada empresa se tomará como 
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base la renta gravable do conformidad con las disposiciones de la Ley dol 

Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular ante la ofici-

na correspondiente de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público. Las - 

objeciones que Juzguen cónvoniontes, ajustándose al procedimiento quo de-

termine la ley. 

f) El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica 

la facultad de intervenir en la dirección o administración do las amoro-

sas; 

X. El solario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no sien-

do permitido hacerlo efectivo con ~canoras, ni con vales, fichas o cual 

guiar otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda., 

Xl. Cuando por circunstancias extraordinarias, deban aumentarse las horas de 

jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100 % más do 

lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordi-

nario pordrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas. 

Los menores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de traba-

jos• 

XII. Toda empresa agrfcola, industrial, minera o do cualquier otra clase de 

trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias 

proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Es-

ta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas ha-

gan a un fondo nacional de la vivienda a fin do constituir depósitos un 

favor do sus trabajadores y establecer un sistema do financiamiento quo 

permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente paro que adquieren 
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en propiedad tales habitaciones. 

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación 

de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los 

trabajadores y de los patrones, que administre los recursos -del fondo na-

cional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos - 

conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las 

habitaciones antas mencionadas. 

Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, - 

situadas fuera do las poblaciones, están obligadas a establecor escuelas, 

enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. 

Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda dC 

doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no se 

rá menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de merca-

dos públicos, instalación de edificios destinados a los servicios munici-

pales y centros recreativos. 

Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expon-

dios do bebidas embriagantes y de casas de juego de azar. 

XIII. Las empresas, cualquiera quo sea su actividad, estarán obligadas a pro-

porcionar a sus trabajadores, capacitación o adistramionto para el tra-

bajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedi-

mientos conformo a los cuales los patronos deberán cumplir con dicha obll 

gación. 

XIV. Los empresarios serán responsables do los accidentes del trabajo y do las 
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enfermedades profesionales do los trabajadores, sufridas con motivo o e., 

ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patro 

nos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traf-

co como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o per-

manente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta 

responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrono contrato el 

trabajo por un intermediario; 

XV. El patrón estará obligado a observar, do acuerdo con la naturaleza de su 

negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las ins-

talaCiones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para 

prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales 

de trabajo, asr como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor 

gerantra para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de - 

la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes conten-

drán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso; 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en 

defensa do sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones - 

profesionales, etc.; 

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho do los obreros y de los patronos - 

las huelgas y los paros; 

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equili-

brio entre los diversos factores do la producción, armonizando los dere-

chos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será - 

obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipa- 
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ción, a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha señalada para la 

suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como iircitas úni 

camente cuando la mayorra de los huelguistas ejerciere actos violentos - 

contra las personas o las propiedades, o, en caso de guerra, cuando - 

aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependen del 

gobierna; 

XIX. Los paros serán lrcitos únicamente cuando ol exceso de producción haga - 

necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un limite - 

costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje; 

XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujeta 

rán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por 

igual número de representantes de los obreros y de los patronos y uno del 

gobierno; 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a acep-

tar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato 

de trabajo y quedará obligado .a indemnizar al obrero con el importe de - 

tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del - 

conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de las accin 

nes consignadas en la fracción siguiente. 51 la negativa fuere de los - 

trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo; 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin cauun justificada o por haber In-

gresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una - 

huelga Ircita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el 

contrato o a Indemnizarlo con el Importo do tres Meses do salario. La - 
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ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obli-

gación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. - -

Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el impor-

te de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de - 

probidad del patrono o por recibir de 61 malos tratamientos, ya sea en su 

persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no - 

podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos pro 

vengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o to-

lerancia de 61; 

XXIII. Los créditos en favor do los trabajadores por salario o sueldo devengados 

en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cuales 

quiera otros en los casos de concurso o de quiebra; 

XXIV. De las deudas contrardas por los trabajadores a favor de sus patronos, do 

sus asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo 

trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los - 

miembros do su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad 

excedente del sueldo dol trabajador en un mes; 

XXV. El sovicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para és-

tos, ya se efectúo por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cual 

quiera otra institución oficial o particular. 

En la prestación de esto servicio so tomará en cuenta la demanda de tra-

bajo y, en igualdad do condiciones, tendrán prioridad quienes representen 

la única fuente do ingresos en su familia; 

XXVI. Todo contrato do trabajo celebrado entro un mexicano y un empresario ex- 
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tranjero deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y vi-

sado por el cónsul de la nación adonde el trabajador tenga que ir, en el -

concepto do que, además de las cláusulas ordinarias, se especificará clara 

mente que los gastos de la repatriación quedan a cargo del empresario con-

tratante; 

XX5.111. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contratantes, aunque se ex-

pirasen en el contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana, por lo notoriamente excesiva, da-

da la indole del trabajo. 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jor 

nal. 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, cafó, taberna, cantina o tien-

da para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en 

esos establecimientos. 

e) Las que antrañen obligación directa o indirecta dc'adquirir los artículos 

de consumo en tiendas o lugares determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 

9) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero do las indemnizaciones a 

quo tenga derecho por accidente del trabajo y enfermedades profesionales, 

perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o por despod(r- 
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salo de la obra. 

h) Todas las demás estrpuiaciones que impliquen renuncia de algún derecho - 

consagrado a favor del obrero en las leyes do protección y auxilio a los 

trabajadores; 

XXVIII. Las loyns determinarán los bienes quo constituyan el patrimonio de la fa 

milla, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes - 

reales ni embargos y serán transmisibles a trtulo de herencia con simpli 

ficacián de las formalidades de los juicios sucesorios; 

XXIX. Es de utilidad pública la ley del Seguro Social, y ella comprenderá segu 

ros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, 

de enfermedades y accidentes, de servicios de guarderra y cualquier otro 

encaminado a la protección y bienestar da los trabajadores, campesinos, - 

no asalariadados y otros sectores sociales y sus familiares; 

XXX. Asimismo, serán consideradas de utilidad social las sociedades coopera-

tivas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a 

ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados, 

y 

XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de 

los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competen-

cia exclusiva do las autoridades federales en los asuntos relativos a: 

a) Ramas industriales: 

1. Textil; 

2. Eléctrica; 
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3. Cinematográfica; 

4. Hulera; 

5. Azucarera; 

6. Minera; 

7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales bási 

cos, el beneficio y la fundición de los mismos, asr como la obtención de 

hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos lamina 

dos de los mismos: 

8. De hidrocarburos; 

9. Petroqurmica; 

10. Cementera; 

11. Calera; 

12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas; 

13. Quimica, incluyendo la qurmica farmacéutica y medicamentos; 

14. De celulosa y papel; 

15. De aceites y grasas vegetales; 

16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los - 

que sean empacados, onlatadnc n c.nuac.dne n  que 
	

destinan a ,110; 

17. Elaboradora do bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a 

ello; 

18. Ferrocarrilera; 

19. Maderera básica, que comprendo la producción do aserradero y la fabrica-

ción de triplay o aglutinados do madera; 

20. Vidriera, exclusivamente por lo quo toca a la fabricación do vidrio plano, 

liso o labrado, o do envases do vidrio; y 

21. Tabacalera, que comprendo el beneficio o fabricación de productos do taba 

CO; 
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b) Empresas; 

1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el 

Gobierno Federal; 

2. Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las in 

dustrias que les sean conexas; y 

3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren ba-

jo Jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas 

en la zona económica exclusiva de la Nación. 

También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la apli-

cación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a confllc 

tos que afecten a dos o más entidades federativas, contratos colectivos - 

que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa; 

obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley; y - 

respecto a las obligaciones de los patrones en materia de capacitación y 

adiestramiento de sus trabajadores, asf como do seguridad e higiene en - 

los centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales contarán 

con el auxilio de las statales, cuando so trate de ramas o actividades 

de jurisdicción local, en los términos de la ley reglamentaria correspon 

diente. 

b) Entro los Poderes do la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus tra 

bajadores: 

1. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será do ocho y sic 
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te horas, respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pa-

garán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el serví 

clo ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder do 

tres horas diarias ni de tres veces consecutivas; 

II. Por cada seis dras de trabajo disfrutará el trabajador do un dio do desean 

so, cuando menos, con goce de salarlo integro; 

III. Los trabajadores gozarán do vacaciones, que nunca serán menores de veinte 

dras al aAo; 

IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos, sin que su 

cuantra pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos. 

En ningún caso los salarios podrán sor inferiores al mínimo para los tra-

bajadores en general en el Distrito Federal y en las entidades de la Rept', 

blica; 

V. A trabajo igual corresponderá salarlo igual, sin tenor en cuenta el sexo; 

VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al sa 

'ario, en los casos previstos en las leyes; 

VII. La designación del personal so hará mediante sistemas que permitan apre-

ciar los conocimientos y aptitudes do los aspirantes. El Estado organiza 

rá escuelas de Administración pública; 

VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los aseen 

sos so otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antiguedad. 

En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única 
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fuente de ingreso en su familia; 

IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justifi-

cada, en los términos que fije la ley. 

En caso de separación injustificada tendrán derecho a optar por la reins 

talación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el 

procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabaja-

dores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a 

la suprimida o a la indemnización de ley; 

X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus 

intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga, - 

previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto 

de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen - 

de manera general y sistemática los derechos que esto articulo les consa 

gra; 

Xl. La seguridad social so organizará conforme a las siguientes bases mini-

M35; 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 

profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso do accidento o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo - 

por el tiempo que determine la ley. 

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un es-

fuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación - 
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con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la 

fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del iras 

mo, debiendo percibir su salario integro y conservar su empleo y los do-

rechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo 

de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por dia, de media hora 

cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia 

médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del ser 

vicio de guarderías infantiles. 

d) Los familiares de los trabajadores. tendrán derecho a asistencia médica y 

medicina, en los casos y en la proporción que determine la ley. 

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, asf como - 

tiendas económicas para beneficios do los trabajadores y sus familiares. 

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones Lar,cas, en arrendamien 

to o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el - 

Estado mediante las aportaciones quo haga, establecerá un fondo nacioncl 

de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabaja-

dores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a és 

tos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habita-

ciones cómodas o higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejo-

rarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 

Las aportaciones quo se hagan a dicho fondo serán enteradas al organis-

mo encargado do la seguridad social regulándose en su ley y en las que - 

corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se adminis 

trará al citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respecti-

vos; 
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XII. Los conflictos Individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos 

a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, integrado según lo pro 

venido en la ley reglamentaria. 

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, 

serán resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

XIII. Los militares, marinos y miembros de los cuerpos do seguridad pdblica, asr 

como el personal del servicio exterior, se regirán por sus propias leyes. 

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, fuerza 

Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la frac 

ción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo 

encargado do la seguridad social de los componentes do dichas institucio—

nes; y 

XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados do confianza. Las - 

personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas do protección al - 

salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. 
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C) Configuración del Derecho Social Mexicano. 

Una vez promulgada la constitución social de 1917, empezó con pasos titu- 

beantes a desarrollarse el nuevo derecho, que en su época representó una 

revolución en las ideas y principios jurrdicos. Al ser México en esa Jpo 

ca un pais semifeudal, es explicable que el artrculo 123 constitucional 

dedicara parte de su reglamentación a proteger al peón de campo quo lobo- 

roba en las grandes haciendas, asT no os de extrañarse disposiciones para 

suprimir tiendas de raya; obligación de establecer escuelas, enfermerras 

y demás servicios necesarios a la comunidad; quo las deudas contrardas - 

por los trabajadores sólo serian responsabilidad de los mismos y por nin 

gún motivo se podrían exigir a los miembros de le familia ni exceder del 

sueldo del trabajador en un mes; el patrimonio do la familia; y otros que 

se aplicaban igualmente a los trabajadores de las fábricas de la ciudad - 

como la participación de utilidades, habitaciones cómodas e higiénicas, - 

establecer mercados públicos, instalaciones do edificios destinados a los 

servicios municipales y centros recreativos. El artrculo 123 contenra - 

preceptos que n1 mismo pastor Rouaix uno de los principales autores del 

artrculo consideraba "sumamente peligrosas". Para la cordialidad obre-

ro - patronal, como la participación de los obreros en las utilidades y 

la obligación de proporcionar habitaciones, no habiendo sido posible re-

glamentar y llevar a la práctica, en general, tales disposiciones, sino 

hasta despuds de 45 y 53 años respectivamente. 

A pasar de los principios generalas consagrados constitucionalmente, en 

los primeros años que siguieron a 1917 so creó un verdadero mosaico ató 

reoguneo con las legislaciones laborales de los Estados que so complica 
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ba además con ausencia de reglamentación en algunos casos. Las mismas 

leyes laborales llegaban a reconocer que no eran aplicables a los tra-

bajos en zonas federales o bajo jurisdicción federal, y en el caso de - 

trabajos continuos y de la misma naturaleza que se realizaran a la voz 

en el Estado y en otro u otros de la República, situaciones que deberr 

an ser reguladas por " las leyes que sean del caso ". 

(Aguascalientes, Campeche, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Veracruz). 

En algunas ocasiones ocurrra que algunas legislaciones reconocían a los 

empleados públicos de la federación, Estados y Municipios, como trabaja 

dores (Chihuahua y Puebla), y en otros no; en algunos casos se precisa-

ba cuando existra desequIllbr-lo entre los factores de la producción que 

podrran motivar una huelga y en otros casos se dejaba al completo crite 

rio de la autoridad laboral (Colima, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Queréta-

ro y Yucatán). En algunos Estados expresamente declaraban como trabajado 

res, con todos sus derechos a los empleados bancarios (Coahuila, Colima, 

Jalisco y Oaxaca). Y otros impIrcitamente. En fin, los problemas que - 

se fueron presentando dentro de un sistema federal, la legislación di- - 

srmbola existente, la clase de industrias afectadas por los problemas - 

laborales y la trascendencia que en el orden social y económico llegan - 

a revestir, fueron creando una corriente cuyo objetivo era la federali-

zación,del derecho del trabajo, la cual se inició a principios de 1926 - 

y que logró su objetivo con la expedición de la ley federal del traba-

jo de 1931, misma quo duró en vigor casi treinta y nueve anos, siendo - 

objeto de un sin fin de modificaciones como consecuencia de la ovolu- - 

ci6n y expansión constante do la nueva disciplina jurrdica. 

60 



En esta época de 1917 hasta 1934, no se llegó a hablar de un nuevo dere- 

cho social con la incipiente legislación obrera federal, sino que la Su- 

prema Corte de Justicia en diversas resoluciones destacó la naturaleza - 

de derecho público que le confería al derecho del trabajo, ante el hecho 

evidente de que ya no ora derecho privado, a pesar de que en 1934 se admi 

tia que "sin que tal modificación implique el aniquilamiento total de - 

las normas de derecho civil y con ello la creación de un estado caótico, 

que lejos de beneficiar a los trabajadores, les causaría serios perjui-

cios ". (1) En algunas tesis de la Suprema Corte en dicha época destaca 

ban que" " . . . Lo relativo a las relaciones entre los trabajadores y 

patronos se rige por el titulo sexto de la constitución federal que al - 

incluir disposiciones de trabajo, significa el propósito de sacar tal ma 

teria de la esfera del derecho privado para colocarla dentro de la esfera 

del derecho público. Las relaciones entre el capital y los obreros, afec 

tan profundamente la economía y la constitución social y la constitución 

de 1917, que, en el aspecto económico ha consagrado el intervencionismo 

del Estado, no había podido dejar subsistente a esta respeto el régimen 

de derecho privado . . . " En 1935, en la ejecutoria de 16 de marzo de 

1935, Francisco Amezcua, la corte confirm6. 1a tesis de que: " El artr- 

culo 123 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos - 

elevó a la categoría de instituto especial de derecho público al derecho 

industrial o de trabajo ". 

(1) Los derecho sociales del Pueblo Mexicano, Congreso Unión, Cámara Diputa 

dos L Legislatura, coordinación Enrique Alvarez del Castillo. Tomo III, 

Urbano Farras H. México 1978, Manuel Porrua. pp. 205 / 208. 
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En el informe do la Suprema Corte de Justicia en 1929, Salvador Urbina 

decía que: " Es de destacarse el pronto establecimiento en nuestra cona 

titucidn de garantias sociales que, al par que las individuales, se ha-

gan efectivas como ellas por medio del juicio do ampp.-o y que semi de es 

cudo protector de los grupos sociales que en la vida económica y en la - 

vida politica, se clasifican por sus intereses comunes, llámense sindica 

tos obreros, ejidatarios, asociaciones de patrones o cualquier otro gru-

po que por su naturaleza especial o por sus fines no pueden equipararse 

a los individuos ". 

Esto es, en esta época de la reafirmación de las ideas, todavia no se es 

taba consiente de la trascendencia del nuevo derecho, lo que motivó que 

se iniciara la divulgación de los objetivo que su buscaban con los pre-

ceptos constitucionales de contenido social, como os el caso del articu 

lo que sobre " garantías individuales y garantias sociales " p6blico 

en 1930 Antonio Diaz Soto y Gama, en doma destacó que las asociacio-

nes profesionales debla dárseles la misma protección como si se tratara 

do derechos del hombre, como en el fondo oran al representar e integrar 

se de individuos, lo cual justificaba la protección que ejercian sobre 

los Intereses do sus agtemiados, o sea do los individuos que representa 

ba rozón por la que habla que distinguirlas do las sociedades mercanti-

les o do capital. 

Es en la dpoca del General Lázaro Cárdenas cuando so consolida como un 

derecho social el articulo 123 constitucional y su ley reglamentaria, - 

pues so les consideró como un derecho de lo clase trabajadora. Y no co 
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mo un derecho de colaboración, que como contrario a la concepción ante-

rior preponderó como estrategia posterior. En esta época se consideró - 

que la postura clasista era irreconciliable y opuesta a la colaboracio-

nista. De 1934 a 1940 se puede presenciar no solo un derecho clasista - 

que contempla como una necesidad la protección tutelar de la clase tra-

bajadora valiéndose tanto de la relación de subordinación en que los pa 

trones se hayan frente a la autoridad pública como de la organización - 

profesional de obreros cano único medio de oponer la fuerza del número-

a la fuerza del capital. 

Es a través de la organización de los trabajadores en esta época y con 

su pretención de una reglamentación colectiva de las condiciones de la 

prestación del servicio y la defensa ante tribunales de nuevas concep-

ciones e instituciones, como se consolida un verdadero derecho social. 

En este sentido debe destacarse la reforma a la ley del Trabajo hecha-

en 1940 que permitió a los sindicatos obreros intervenir en política y 

a través de ello convertirse en el elemento fundamental de organización 

democrática, a fin de transformar o dar las bases de la transformación 

futura de la sociedad y el Estado. En esta época el sindicalismo tuvo - 

un apoyo franco y completo. En 1936 se realizó el•congreso unificaeur 

de los trabajadores mexicanos, constituyendo la confederación de trabe 

jadores mexicanos, que al cresrse contaba 200 mil miembros y en 1940 ya 

superaba al millón . Congruente con esta postura, se destacó que a cual 

quier precio se buscaría conservar la independencia del movimiento pro-

letariado. 

La administración cardenista se distingue por su política definida de 

defensa de los trabajadores destacando que otorgar tratamiento igual a 
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dos partes desiguales no era impartir justicia ni obrar con equidad y, 

por otro lado, llegando a señalar el doce de febrero de 1936, que los - 

empresarios que se sintieran fatigados por la lucha social, podrían en-

tregar sus industrias a los obreros o al gobierno, lo cual sería patrió 

tico, ya que el paro no lo era. (1) 

Es en 1935 cuando se crea la cuarta sala en la Suprema Corte de Justi- 

cia, con el objeto de que la clase trabajadora pudiera tener " una rá- 

pida administración de justicia ", y el precisamente en el lapso de - 

1935 a 1940 cuando destacan una serle de ejecutorias que permitieron al 

derecho del trabajo lograr plena autonomía y configurarlo con caracteres 

propios dentro del nuevo derecho social. Así se llegó a destacar que - 

la legislación del trabajo " a venido a constituir, desde su origen, - 

un derecho de clase, estableciendo tan solo el mínimo de garantias que 

se ha considerado indispensable para la subsistencia de los trabajado,  

res ", igualmente merecen destacarse la adopción de las siguientes te-

sis; la que establece el principio de estabilidad de los trabajadores - 

en sus empleos (toca 6849, 35-la; Gustavo Adolfo de la Selva, 29 de ju-

lio de 1936): La nueva teoría del riezgo profesional y de que la res-

ponsabilidad descansa en la producción, cualquiera que sea su organiza 

clón (toca 14208-32-39, 21 de febrero de 1935, Cía. Metalúrgica Mexica 

na; toca 3744-34-2a; 27 de febrero de 1935, Conrado Contreras; toca - 

1410-36-2a; 23 de julio de 1936, Saturnino Hernández, y otras); intro 

ducir la teoría de la retroactividad do Paul Roubler (toca 3804-25-2a; 

19 de enero de 1935; Vine y Alvarez Sucesos, y otras); y en fin, los 

criterios sobre prescripción, salario remunerador, cláusulas do exclu- 

(1) OB. CIT p. 210 
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s'U, naturaleza y alcance de los conflictos de orden económico, escue-

las artrculo 123 y muchas más que no solo se aplicaron muchos años des-

pués, al no perder actualidad, sino que permitieron configurar una nue-

va legislación en la materia. 

Los derechos sociales del trabajo derivados del artrculo 123 constitu-

cional y de sus leyes reglamentarias, en sesenta años han creado un sis 

terna reivindicatorio de la clase obrera a través de la dIgnificación - 

del trabajador y de la humanización del trabajo. Asr han podido lograr 

consagrar un esquema que se ha generalizado en la mayor parte de los pa-

ises del mundo y que so clasifican de la siguiente forma: 

a) El derecho fundamental de los trabajadores os el derecho a la seguridad 

económica, que tiene como corolario el derecho a un trabajo útil y pro-

ductivo, con lo cual se salvaguarda la dignidad del trabajador que no - 

tiene que recurrir a la caridad o a la asistencia; garantiza un salario, 

y que junto al derecho a un sistema de seguridad en caso de accidento, - 

vejez e invalidezlcompleta este derecho a la seguridad. 

b) Los derechos sociales cuidan en segundo lugar las condiciones en las - 

cuales so presta el servicio desde la estabilidad en el empleo, limita-

ción de la Jornada, descanso, previsión social, protección a la materna 

dad y de los menores, formación profesional y cultural y otras. 

c) Los derechos sociales que garantizan la efectividad de los derechos subs 

tantivos antes citados y que ha permitido quo el derecho del trabajo sea 

un derecho de grupos, do masas, de colectividades. Entre estas garantí-

as merece destacarse tres: La libertad del trabajo, la libertad sindical 
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y la defensa contra la eventual opresión del derecho de propiedad. 

La libertad de trabajo ha suprimido la concepción del trabajo mercancra 

y ha permitido el desarrollo del derecho a la huelga. La libertad sin-

dical que entraña el reconocimiento del derecho de negociación colecti-

va ha permitido discutir las condiciones de trabajo en un plano do igual 

dad. La reglamentación con sentido social de la propiedad de los medios 

de producción ha amortiguado la opresión y ha permitido cierta colabora-

ción en la vida económica, tal seria el caso do la participación en las 

utilidades. 
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CAPITULO 	SEGUNDO 

SU PROYECCION INTERNACIONAL 



A) La Proyección del Derecho Social Mexicano en el Mundo. 

Múltiples descuslones so han levantado en torno a que si nuestra carta 

de 1917, (que constituyó la primera declaración de derechos sociales del 

mundo) influyó de alguna forma en el tratado de paz de Versalles do 1919 

y a su vez en todas las constituciones posteriores europeas como America 

nas, comenzando con la de Weimar de 1919; hasta divulgarse totalmente - 

por todos los ámbitos del universo. 

Pues bien, como de todos los estudiosos del derecho os conocido que es-

tas diferencias de criterios se dividen en dos grandes corrientes: Que 

son la del Dr. Alberto Trueba Urbina y la del Dr. Mario do la Cueva, mis 

mas que en su esencia coinciden al considerar que nuestra carta de 1917 

constituyó en su tiempo la expresión mas maravillosa de derechos humanos, 

de protección a los económicamente debites y en general n los que viven 

de su trabajo, al otorgar protección a los trabajadores y campesinos y - 

reconocerles la categorra de personas humanas, reivindlcandoles sus dere 

chos y dignificando su posición social, ahora bien la diferencia de ide-

as as marcada al considerar por un lado el Dr. Trueba y señalar de forma 

categórica que nuestra constitución se reflejó y proyectó a nivel univer 

sal, empezando por su inclusión en la parte XIII del Tratado de Paz de - 

Versalles. (1) Por otra parto el Dr. de la Cueva acepta y afirma su pro-

yección pero la limita únicamente a nivel latinoamericano, negándole de 

(1) Trueba Urbina Alberto, la constitución mexicainede 1917 so reflete dans 

le troica do paix de Versailles do 1919, Paris 1974. 
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antemano su influencia a nivel europeo simple y llanamente. Como es ló-

gico existen seguidores de una y otra corrientes que aceptan y niegan - 

una y otra teoría, como es el caso de grandes juristas como son Jorge - 

Carpizo y Nestor de Buen L. por citar únicamente uno de cada corriente: 

Nestor de buen ratifica la teoría Trueba en el sentido de que los trata 

distas de Versalles se inspiraron y guiaron en el espíritu de nuestra - 

constitución político social de 1917 debido a la intervención e ingeren 

cla del lidor sindical inglés (emigrado a norteamérica) Samuel Gompers, 

como presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo para el trata 

do de Versalles, mismo que se ha demostrado tenía profundo conocimiento 

e información de nuestro movimiento revolucionario así como del fruto - 

de este: " nuestra constitución político - social ". (1) 

De manera diferente el Maestro Carpizo en su libro (La Constitución Me- 

xicana de 1917, Unam, México 1967). Después de analizar ambas teorías 

se inclina por la del Dr. do la Cueva aceptando la influencia de nues-

tra ley fundamental pero únicamente en los paises latinoamdricanos - - 

(quizás por las razones de distancia y medios de comunicación de la épo 

cz) ma.s a! flnal da si análisis reconoce la influencia universal al de-

cir textualmente: " Y en esta forma podemos afirmar que la constitución 

de Querétaro ha tenido una amplia proyección internacional. . . . . El 

Aguila - símbolo de nuestra nacionalidad - ha extendido como ya hemos 

dicho sus alas a cinco continentes y los ha cobijado con su sombra ". - 

De lo cual so desprende que ni do la Cueva nl Carpizo niegan su influen-

cia en legislaciones extranjeras, do la Cueva por un lado la limita a la 

tinoamérica, Carpizo por su parto acepta tal influencia reconociendo fi- 

(1) De buen L. Nestor, Derecho del Trabajo, México, 1974. 
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nalmente su proyección mundial (cinco continentes), Nestor de Buen rati-

fica la postura Trueba. 

A lo que nosotros muy particularmente pensamos (y no por capricho ni por 

favoritismo de ninguna clase) que nuestra carta fundamental so proyoctó 

sin límite de distancias a todos los ámbitos del universo, por la senci-

lla razón de que no creemos en las coincidencias tan exactas, además de - 

las razones expuestas por el Dr. Trueba referentes a Samuel Gompers del - 

quo hablaremos mas adelante, además do que la primera declaración social 

de derechos en tiempo fuó la nuestra, aparte de que la razón más importan 

te que consideramos es que no se debe ver quien fuó primero, que sí influ 

yó o nó la mexicana en europa, quo sí hubo importación o exportación do - 

nuestra ley fundamental, lo importante es en verdad que existo aquí y - 

allá y a nivel internacional y, que esto se debió al clamor del proleta- 

riado a la sed de justicia del obrero mundial, al hambre y explotación ge 

neral, a la conciencia universal y al criterio internacionaiista  ya quo 

como decía Marx " así como el capital actúa a nivel internacional, así 

el proletariado debe actuar al mismo nivel y, unir sus fuerzas, ya que la 

nxpieteción y hambre del obrero es la misma en América y en Europa como - 

en todas partes del munou y, solamente uniendo sus fuerzas internacional- 

mente podrá lograr lo Justicia social, y la seguridad social ". Lo que - 

nosotros llamamos un verdadero justicialismo. 

B) Samuel Gompers, Fundador del Derecho Internacional Social. 

1. Breve historia del sindicalismo moderno y sus conquistas. 

El movimiento sindical moderno nació del despertar de una conciencia do - 
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clase y do la voluntad do los trabajadores de mejorar sus condiciones de 

trabajo y de vida, aproximándose cada vez mas hacia una situación de jus 

ticia social. 

No nació en un solo día, y según los paises y las épocas su desarrollo -

sufrió y sigue sufriendo serios altibajos. Fueron necesarios largos ns-

fuerzos, mucha perseverancia y valor para alcanzar el derecho de cludada 

nía o inscribir las primeras reivindicaciones en la legislación de los -

distintos paises o en los convenios colectivos y contratos de trabajo. 

En Inglaterra, el movimiento obrero propiamente dicho nació hacia media-

dos del siglo XIX, en tiempos de la construcción de los primaros ferroco 

rriles, esos sindicatos estaban principalmente formados por trabajadores 

calificados: carpinteros, mecánicos, ferroviarios y otros. Su posición 

se consolidó sobre todo durante el periódo de prosperidad de las indus-

trias de exportación. Poco a poco se fueron reconociendo el sindicalis 

mo y el derecho de los trabajadores a formar sindicatos, aceptados en - 

virtud de dos leyes promulgadas en 1871 y 1875. 

Las huelgas dejaron de snr lir...Jitar.. El Trade Unió; ' en 

1868, y entro 1892 y 1913 el número de sindicados pasó de un millón y - 

medio a cuatro millones. Aunque todavía habría que luchar mucho, se ha-

bra aceptado el hecho sindical. 

En Francia, una ley de 1864 levantó la prohibición de los acuerdos do - 

paro de trabajo, de manera que las huelgas y los cierres patronales (slem 

pro y cuando no fuesen acompañados de violencia o maniobras fraudulentas) 
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dejaron de ser delitos en sí, y en 1884 los sindicatos fueron legalmente 

reconocidos. Las organizaciones sindicales mas antiguas fueron bolsas - 

del trabajo, que desempeñaban una función educativa importante; las fede 

raciones agrupaban a los obreros de una misma profesión; ambos movimien-

tos se fusionaron en 1895; de aquí nació la confederación general del tra 

bajo. 

Las disposiciones que restringían el derecho do coalición fueron sucesi-

vamente abolidas en Bélgica, Alemania, Austria y Hungría y paises bajos. 

En 1898 y 1899 se constituyeron centrales sindicales en Suecia, Noruega y 

Dinamarca. En Italia se creó, en 1808, la CGT, a la que se adhirieron en 

masa los obreros agrrcolas. A finales del siglo XIX, la mayor parte de - 

los paises de europa habían seguido el ejemplo. 

En Estados Unidos, donde la ley inglesa sobre las " conspiraciones " ha 

bra dictado durante mucho tiempo la actitud de los tribunales frente a - 

las coaliciones, las cuestiones do trabajo eran de competencia de los Es 

tados. Por lo tanto, había mucha diversidad en la legislación, lo quo re 

trasó la creación de sindicatos que pudieran ejercer influencia sobre to-

do el territorio federal. 

Hacia 1870, los trabajadores organizados eran con frecuencia inscritos en 

una lista negra y se les negaba trabajo. Atr fuá como los trabajadores - 

de la industria del vestido constituyeron el Filadelfia, en 1869, la noble 

Ordor of the Knights of Labor (Noble Orden de los Caballeros del Trabajo). 

Se trataba de una organización secreta quo so designaba dnicamento por cin 

co asteriscos. Pero después do 1878 los sindicatos conocieron una rápida 
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expansión o impulsados por Samuel Gompers, extrabajador de las cigarro-

rras londinenses emigrado a Estados Unidos, se creó en 1886 la federa-

ción americana del trabajo (AFL). 

En Rusia, el campesinado, desde fines del siglo XVI habla dado In señal 

de la rebelión contra el vasallaje ( en esa época hebra en Rusia SO mi-

llones de campesinos); esa oposición siguió manifestándose sin pausa, 

Incluso después de su abolición en 1861, oposición que fué coronada en 

1905 por la formación de la primera organización compesina de masa: La 

Unión campesina Rusa, Ya en 1925, Rusia contaba con cerca de 200 manu-

facturas; el desarrollo industrial so carácterizaba en ese pais por ni 

empleo de siervos en la industria. Mediante el Célebre Ucase de 18 de 

enero de 1721, Pedro primero autorizaba a los patrones de las manufactu 

ras ha " comprar campesinos "; el trabajo forzoso favoreció la expan-

sión industrial. En 1861 el 70% de los trabajadores de las industrias 

mineras y metalúrgicas eran todavra siervos. Si hacia 1860 el número de 

obreros asalariados no llegaba al millón, según el censo de 1897, el nú-

mero total de obreros asalariados en la industria, ferrocarriles, cons-

trurriKn, agricultura a industria forestal llegaba a cerca de diez mi-

llones. 

En el curso del siglo XIX, la oxplotoclón do los obreros de la industria 

presentaba razgos atroces; la jornada do trabajo llegaba hasta dieciocho 

horas, y se produjeron rebeliones. Este fué el caso desde 1809, en la 

fundición de San Petorsbrugo. Hacia 1880 se multiplicaron las huelgas 

obreras. 
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Fué la huelga general de los obreros de Baku, en diciembre de 1904, la 

que hizo que se redujera a nueve horas la jornada de trabajo y originó 

la firma del primer convenio colectivo del movimiento obrero ruso. En 

1905 se produjeron en las empresas industriales rusas más de 13,000 -

huelgas con la participación de tres millones de trabajadores. En 1906, 

los sindicatos fueron finalmente reconocidos por la ley, pero las huel-

gas seguían estando prohibidas, en otros paises hubo que esperar toda-

vra mas tiempo. 

En América Latina, continente que en el momento de la independencia he-

bra heredado estructuras feudales, los obreros cubanos del tabaco habran 

formado una sociedad en 1868, pero el primer sindicato verdadero se fun 

d6 solamente en 1878 en Buenos Aires: Se trataba de In Unión tipográfi 

ca que logró imponer la jornada de diez horas en las Imprentas do la - 

prensa. En Chile, las primeras huelgas se produjeron en Tarapaca, en - 

1890 conducidas por los obreros de nitrata., en ese para, el sindicalis 

mo tuvo un rápido desarrollo. La Central Sindical Chilena (FOCH) data 

de 1909. En el Brasil hasta 1903 no pudo crearse el primer sindicato - 

de los ferroviarios. Por último, para concluir con este m...,,,uma muy - 

Incompleto destaquemos que en el Perú existia ya en 1884 una confedera-

ción de artesanos denominada Unión Universal. (1) 

Por regla general In nueva legislación de sindicatos consagraba una si-

tuación de hecho. Pese a las prohibisiones y a las represiones, habran 

surgido por todas partes asociaciones profesionales modernas que agrupa 

(1) Fuente: Revista internacional del Trabajo - 1921 Ginebra Suiza. 
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ban cada voz más trabajadores. Sus cajas se alimentaban mediante las co 

tizaciones libremente pagadas por los trabajadores de su salario. El sin 

dicato pudo asi hacer frente a la subsistencia de los miembros en caso de 

huelga, y poco a poco y en muchos paises se fueron desarrollando cajas - 

voluntarias de desempleo, enfermedad, y hasta ayuda a los lisiados y a - 

los ancianos. progresivamente, las revueltas fueron reemplazadas por la 

huelga organizada con objetivos determinados, luego, allr donde los sin-

dicatos fueron por último reconocidos y se desarrolló la costumbre do las 

negociaciones entre empleadores y sindicatos so llegó a firmar acuerdos y 

convenios colectivos. Apareció un nuevo tipo de hombre: El militante - 

obrero, dedicado al mismo tiempo a su trabajo y a la organización de las 

masas. 

Al aumentar la prosperidad general y al extenderse ni derecho de voto a 

capas cada vez mas amplias de la población, los parlamentos, presionados 

a la vez por los sindicatos nacientes por la opinión pública mejor infor 

mada iban tomando las primeras medidas de protocción del trabajo de las - 

mujeres y de los niños, de limitación de la jornada de trabajo y de garan 

tra da itstpeio de ios contratos. 

Aunque oso movimiento fuó considerado " revisionista " por diversas or-

ganizaciones polrticas e incluso profesionales, el nivel de vida de los - 

trabajadores do los paises industrializados fué mejorando progresivamente, 

al tiempo que mejoraban las condiciones do trabajo. 

Sin embargo, los progresos asr logrados tropozaban todavía con otro obstó 

culo: la Competencia internacional. (1) 

(1) La OIT. Al Servicio del Progreso Social - Oficina Intornaclonal del Traba- 

jo, Glnnbra, Suiza 1969. 	Imprima ríes Populólres. 
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2. Precursores del Derecho Internacional Social. 

El Industrial Gales establecido en Escocia, Robert Owen, fuó el primero 

que parada haber pensado en una legislación internacional del trabajo. - 

Ya a principios del sigo XIX declaró que el mejoramiento de las condicio 

nes de trabajo, y particularmente la reducción de la jornada, debía ser 

objeto do una acción concertada de todos los paises industriales. 

Con tal propósito, Owon escribió en 1818 a los representantes de las cln 

co grandes potencias europeas que iban a reunirse en Congreso Diplomáti-

co en Aquisgran. Les proponía crear una " comisión del trabajo ". Po-

ro nada se hizo, y ni siquiera se intentó entonces. El congreso se ocu-

p6 únicamente de asuntos políticos. Solo después de un siglo de luchas 

y esfuerzos de conmociones políticas, económicas y sociales sn convirtió 

en una realidad la legislación internacional del trabajo, Veinte años - 

más tarde, la idea fuó nuevamente suscitada por el sociólogo Francés Je-

rónimo Adolfo Blanqui, quien hizo observar quo para que una reforma so-

cial pudiera realizarse en la esfera de la industria debía ser adoptada 

simultáneamente por todas las Naciones que podían nacerse la competencia. 

Blanqui escribía quo " se han concertado entre una y otra potencia tra-

tados para comprometerse a matar a los hombros. ¿ Porqué no habrían de 

concertarse hoy para proteger sus vidas y hacerselas mas gratas ? " - 

tampoco estas palabras tuvieron eco inmediato. 

Poro cada vez so levantaban más y más voces en favor de una acción inter 

nacional sobro condiciones de trabajo. El movimiento se extendió en In-

glaterra entre 1830 y 1840. Unos años después, en 1847, un fabricante - 

7G 



Alsaciano Daniel Le Grand trató de persuadir al Gobiero Francés de quo se 

debían de promulgar leyes de protección de los trabajadores. Se le res-

pondió lisa y llanamente que ora imposible, a causa de la competencia in-

ternacional. Entonces Le Grand dirigió un llamamiento a los gobiernos - 

del Reino Unido, Francia, Alemania y Suiza, instándolos a quo adoptasen 

" leyes particulares y una ley Internacional para la protección de la - 

clase obrera contra el trabajo excesivo y a una edad demasiado temprana 

causa primera y principal de su decadencia física, de su embrutecimiento 

moral y de su privación de las bendiciones de la vida do familia ". 

Todavía habían de pasar anos antes de que los gobiernos aceptaran esta - 

actitud. 

Mientras tanto, se iba desarrollando la agitación en los medios obreros. 

Los trabajadores comenzaron a darse cuenta de la necesidad de ampliar su 

lucha por la Justicia social al ámbito internacional. En 1847, Carlos 

Marx y Federico Engels lanzan el célebre llamamiento " proletarios de 

todos los paises unidos ". Las revoluciones de aquella época sacuden a 

europe ticnon un tono social di mismo tiempo que objetivos políticos. El 

congreso do la organización internacional de trabajadores adopta en 1866 

una resolución quo preconiza una legislación internacional del trabajo, - 

resolución que mas adelanto será repetida en todos los congresos. 

Pero habrá quo esperar catorce atos para que ol Diputado Suizo Frey logre 

hacer aceptar al Gobierno Helvético la idea de una conferencia. En 1877 - 

Suiza propone a otros gobiernos europeos una reunión para adoptar un tra-

tado Internacional sobro legislación do fábricas. A su vez, la iglesia Ca 
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tólica toma posición, y el Papa León XIII aprueba la idea de convocar - 

una conferencia internacional y pública además la famosa ensiclica Rerum 

Novarum, en la que denuncia en particular los abusos de la revoluci6n in 

dustrial. 

Al fin se convocó una conferencia do acuerdo con la propuesta Suiza, que 

se celebró en Berlín en 1890 y a in que asistieron representantes do doce 

paises europeos industriales. 

En ella no se adoptaron decisiones que obligaran a los gobiernos, pero se 

formularon votos y sugerencias para adoptar algunas normas internacionales. 

Se estimó necesario por ejerm le, prchibir completamente el empleo de niños 

menores de doce años, tampoco debía permitirse el empleo de ningún niño - 

por la noche o durante más de seis horas consecutivas. Así mismo, ni las 

mujeres ni los niños menores de catorce años deberían, en opinién de la - 

conferencia trabajar en las minas. La conferencia so ocupó también del - 

descanso semanal, de las medidas de seguridad e higiene en los lugares de 

trabajo y del seguro de accidentes. Todas osas sugerencias fueron debida 

mente transmitidas a los gobiernos, pero, una vez más, no se hizo nada con 

creto inmediatamente. 

Sin embargo, la conferencia de Berlín significó un adelanto; por primera 

voz desde que se había producido In revolución industrial, los representan 

tos do los gobiernos estudiaron algunas do las consecuencias de aquella y 

discutieron seriamente sobro la elaboración do una legislación internacio-

nal del trabajo. Al mismo tiempo, In reunión do Berlín permitió constatar 
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Que para que pudieran realizar verdaderos progresos hebra que estudiar -

atentamente las cuestiones y emprender una nueva acción constante y deci 

dida. 

Los resultados prácticos fueron desalentadores, pero el principio mismo - 

habla entrado en el foro do las relaciones oficiales. Ya se esbosaha un 

método. 

Esn método iba a ser concentrado y aplicado por la asociación Internacio-

nal para la protección legal de los trabajadores. 

Ya en 1897 se celebró en Bruselas una conferencia, no oficial esta vez en 

la que participaron funcionarios, Sociólogos y Economistas que en sus ros 

pectivos paises estaban sentando las bases de una legislación social necio 

nal y reclamaban qua se establecieran normas internacionales del trabajo.-

Se crearon secciones Nacionales Autónomas, financiadas con contribuciones 

voluntarias de los gobiernos y do particulares. El conjunto de esas sec 

clones autónomas constituyó en 1900 la asociación internacional para la -

protección de los trabajadores, animada por hombres como el Francés León 

Bourgoois o el Belga Ernest Mahaim. A su vez, le asociación estableció 

en Basilea, Suiza, su secretarra permanente, la oficina internacional del 

trabajo, encargada do la documentación, de estudios y de investigaciones. 

Esa oficina se encargó de recopilar, traducir y publicar los textos de - 

las nuevas leyes laborales do los distintos paises, a medida que se pro-

mulgaban. 

Pero la asociación hizo mas aún. Preparó laboriosamente una conferencia 

técnica, quo se celebró en Berna en 1905 a invitación del Gobierno Suizo. 
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En esa conferencia participaron expertos procedentes do unos veinte pai-

ses, que prepararon dos textos de convenios: Un convenio prohibiendo el 

trabajo nocturno do las mujeres en la industria y otro prohibiendo la - 

utilización del fósforo blanco en la fabricación de cerillas. El fósfo-

ro blanco venenoso, podía ser reemplazado por el fósforo rojo inofensivo, 

pero la fabricación do fósforo rojo costaba más que la do fósforo blanco. 

Los paises que adoptaban el fósforo rojo so hubieran encontrado desde el 

punto do vista comercial en desventaja respecto de los que siguieran uti 

lizando el fósforo blanco, por lo cual era menester un acuerdo interna-

cional. 

Ese acuerdo fuá logrado en Berna un año después, cuando se reunió en di-

cha ciudad una conferencia de representantes gubernamentales. 

Los dos convenios preparados por la conferencia tdcnicn anterior fueron - 

adoptados formalmente; acababa de nacer la legislación internacional del - 

trabajo. Se había dado con ello un paso importante, y el movimiento hacia 

la cooperación internacional cumplía así su primera realización práctica. 

Pero en 1914 estallaba la guerra. 

Las Organitaciones Sindicales habían seguido con interés, pero sin entusfas 

mo, todos actos esfuerzos. Opinaban que la protección do los obreros con-

tra los abows mas flagrantes no bastaba por sl misma y que ora al propio 

sistema económico el quo debía transformarse, y ya no solo reformarse. 

Otros pensaban que la acción debía ser guiada por la aspiración a la justi 

cla social y no únicamente por consideraciones humanitarias. 

Otros huhioran deseado que se sometiera la aplicación de los convenios a 

un control riguroso. Por ultimo, eran numerosos los quo pensaban quo eso 
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tipo do problemas no podía ser resuelto eficaz y duraderamente sin la por 

ticipación directa de los principales interesados: Trabajadores y emplea 

dores. 

La guerra y sus consecuencias Iban a permitir dar a osas ideas su forma 

definitiva. Ya desde 1911 , la Federaci6n Americana del trabajo sugirió, 

Inspirada por su Presidente Samuel Gompers, que se celebrara una conforen 

cia internacional de trabajadores al mismo tiempo y en el mismo lugar que 

la futura conferencia de la Paz. León Jouhaux, Dirigente Sindical Fran-

cés, al invocar a la vez las reivindicaciones obreras y el éxito da los,-

primeros convenios de Berna propuso que el futuro tratado de paz contuvie 

ra cláusulas especiales do legislación laboral. Los representantes do los 

sindicatos de los paises aliados reunidos en Leeds, en Inglaterra en 1916, 

aceptaron la propuesta, y al año siguiente, una reunión de representantes 

de los trabajadores de otros paises llegaba a conclusiones muy similares. 

Esta idea iba a terminar por imponerse. 

La guarra, causa de tantos desastres habla sido una de las consecuencias 

nefastas de una competencia internacional caótica los trabajadores, quo - 

habran tomado parto en los esfuerzos de la guerra, habran adquirido el de-

rech,a de participar en los beneficios de la paz. Las revoluciones y con-

mociones sociales producidas al final de la guerra mostraban a los mas - 

obsocados las inevitables consecuencias del desprecio en que se habla te 

nido la justicia social. 

As( fuó como los gobiernos da las potencias que habran de firmar los tra- 
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tados de paz al término do la guerra do 1914 - 1918 decidieron fundar al -

mismo tiempo que una sociedad de las Naciones una organización permanen- - 

te para la protección y el progreso de la mano de obra en el plano mundial. 

Para lo cual nombraron una comisión de legislación internacional dnl trabe 

jo, lo cual fue precidida por el Sr. Samuel Gompers el que a su vo.. fuera 

Presidente de la Federación Americana del Trabajo. En 1919 se funda  la -  

Organización Internacional del Trabajo. (Creándose con esto el derecho in-

ternacional social). 

En un capitulo especial titulado " Del Trabajo ", los tratados proclama-

ban en particular que la verdadera paz solo se podra establecer sobre la 

base de la justicia social. Que el trabajo no era un artrculo de comercio, 

que existían condiciones de trabajo que para muchas personas significaban 

injusticia, miseria y privaciones, lo cual engendra tal descontento que - 

pone en peligro la paz y la armonra universales que era urgente poner re-

medio a todo esto y para ello era menester constituir una organización in 

ternacional en la cual los representantes de los trabajadores y de los cm 

picadores cooperaran con los de los gobiernos para preparar v adoptar de-

cisiones tendientes o promover el progreso social. En fin esas decisiones 

deberían tener fuerza de ley para los paises que las aceptaran. 

Desde entonces so han planteado muchos otros y nuevos problemas a la or-

ganización en el curso do un poco más de medio siglo de existencia. El - 

mundo en que la OIT funciona hoy dra es en muchos aspectos completamente 

diferente del mundo en 1919. lia llegado a sor primordial el esfuerzo ten 

diento a asegurar el desarrollo económico y social do los paises que en -

los últimos treinta años han adquirido su independencia. La justicia so- 
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cial y la paz del mundo exigen que se movilicen cada vez mas recursos y - 

nuevos medios para reducir el abismo que separa los niveles de vida de los 

paises industrializados y de los paises envfas de desarrollo. Además, los 

progresos de la ciencia y de la técnica y los cambios de las estructuras - 

económicas y sociales plantean en todos los paises problemas hasta ahora -

desconocidos, la solución de esos problemas es tanto mas urgente cuanto que 

la población aumenta rápidamente y que las comunicaciones entre los conti-

nentes se hacen cada vez más fáciles. Más que nunca es verdad la frase - 

" La pobresa en cualquier lugar, constituyo un peligro para la prosperi-

dad de todos ". (1) 

(1) La OIT al Servicio del Progreso Social 08. CIT 
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C) El Derecho Internacional Social en el Tratado de Paz de Versalles de 1919. 

La creación de la liga de las Naciones se encuentra unida histórica y Jurf 

dicamonte al Tratado de Versalles, aunquo, de hecho, dicho tratado consti-

tuyó solo una parte del arreglo total do la paz que siguió a la primera - 

guerra mundial. El Tratado de Versallos, del 28 de Junio de 1919, (.onte-

nia antro muchas otras disposiciones importantes los instrumentos consti-

tutivos tanto de la Liga de las Naciones como de la Organización Interna-

cional del Trabajo. También en el pacto de la Liga se preven el estable 

cimiento, en un futuro cercano, de un órgano jurisdiccional de la Liga.(1) 

Se reconoce generalmente que la experiencia do la Liga do las Naciones, -

no obstante el fracaso de su tarea primaria do mantener la paz, constitu-

yó una fase importante en el desarrollo do las instituciones internaciona-

les y proporcionó el procedente inmediato para el sistema do la organiza-

ción de las Naciones Unidas. 

por lo tanto, para entender los orígenes do las Naciones Unidas es necesa-

rio conocer algunos razgos principales do aquella institución. 

Uno do los órganos principales do la liga de las Naciones lo constituyó la 

(017). Que como so verá la parto XIII dol Tratado contenta la constitu-

ción de la organización internacional dol trabajo. Aunque formaba parte 

del mismo instrumento general que el pacto do la liga, y no obstante cier-

tos nexos con ella, se tuvo la Intención do quo la OIT. Fuera un organis-

mo autónomo. En la práctica, la OIT. Nunca dejó de ejercer su autonomía 

(1) Walter., History of tho Loaguo of Nations. 
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a través del periódo entre las dos guerras, y en esta forma pudo sobrevi- 

vir a la muerte de la liga, en 1946, y establecerse sobre una base insti- 

tucional independiente. El razgo característico de dicha organización, en 

1920 - como lo es hoy -, fué la representación tripartita de gobiernos, pa 

tronos y trabajadores. Por este motivo la OIT. Ha ocupado y continua ocu 

pando una posición única entre las organizaciones internacionales. Fuá - 

concebida como una institución permanente con tres órganos principales: La 

conferencia general de los representantes de los miembros; una oficina in- 

ternacional del trabajo y un consejo de administración (art. 388 del Trata 

do de Versalles) la conferencia general fuá el órgano principal de la OIT., 

y cada Estado miembro habría de tener cuatro representantes: Dos delega-

dos gubernamentales, un delegado de los patronos y otro de los trabajado-

res. La oficina internacional del trabajo filo su secretariado permanente, 

sometido al control del cuerpo dirigente que estaba compuesto por veinti-

cuatro miembros, con una distribución tripartita en la mitme proporción -

que la conferencia. Otros razgos importantes fueron: El procedimiento es 

pecial para la adopción de convenciones internacionales, y las nuevas medí 

das de control para garantizar la adopción complementaria, por parte de - 

los gobiernos miembros, de sus obligaciones internacionales do este sec-

tor. A través de esta estructura institucional única, la OIT. Ha hacho 

una contribución importante al desarrollo técnico de las instituciones in 

ternacionales. (1) A continuación consideramos de esencial importancia -

para el desarrollo del presento trabajo lo inclusión del articulo 427 del 

Tratado do Paz de Versalles mismo quo contiene las normas que constituyo- 

(1) Shotwell., The Origins of the International Labour Organization. 
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ron el nacimiento del derecho social internacional, de donde por su sola 

lectura se desprende que estuvo inspirado en la primera ceciaración de -

derechos sociales del mundo que fué nuestra Constitución Mexicana de 1917. 

Por lo quo podemos resumir lo anterior de la siguiente manera: A quedado 

demostrado y fundamentado que la primera en establecer normas do derecho 

social; en favor de los obreros y campesinos (proletariado) a nivel de -  

Ley Constitucional fuá nuestra carta de 1917, misma quo sirvió do inspira-

ción y gura al Tratado de Versalles, que fué el primero en establecer nor-

mas do carácter social en favor del proletariado, pero a nivel internacio-

nal. 

Art. 427. Las altas partes contratantes, reconociendo que el bienestar fr 

sito, moral e intelectual do los asalariados Industriales es de importan- - 

cia esencial desde el punto de vista internacional, han establecido, para - 

llegar a este elevado fin, el mecanismo permanente provisto en la sección 1 

y asociado al de la Liga de Naciones. 

reconocen que la diferencia de climas, de costumbres y do usos, de oportuni-

dad económica y de tradición industrial hacen difícil la consecución, de una 

manera inmediata, do la uniformidad absoluta en las condiciones del trabajo. 

Pero convencidos, como lo están, de que el trabajo no debe sor considerado 

simplemente cano un artrculo de comercio, croen que hay mdtodos y princi-

pios para la reglamentación do las condiciones del trabajo, quo todas las 

comunidades industriales deberán esforzarse en aplicar en cuanto lo permi-

tan las circunstancias especiales en quo se encuentren. 
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PARTE XIII. DEL TRABAJO 
• 

Entre estos métodos y principios, las altas partes contratantes conside-

ran importantes y urgentes los siguientes: 

1. El principio director anunciado mas arriba, que el trabajo no debo ser -

considerado como una mercancía o un artículo de comercio; 

2. El derecho de asociación para todos los finos legales, tanto por los asa-

lar lados como por los patronos; 

3. El pago a los trabajadores de un salario que les asegure un nivel de vida 

conveniente, tal como se comprende en su pais; 

4. La adopción de la jornada de ocho horas o do la semana de cuarenta y ocho 

horas como un fin que debe alcanzarse en todas las partes en que no haya - 

sido lograda aún; 

5. La adopción de un descanso semanal de veinticuatro horas como mínimo que 

deberá comprender al domingo siempre que esto sea posible; 

6. La supresión del trabajo do los niiios y la obligación de imponer al traba-

jo de los Jóvenes de ambos sexos las limitaciones necesarias para permitir 

soles continuar su educación y asegurar su desarrollo físico; 

7. El principio del salario igual, sin distinción de sexo, por un trabajo de 

valor igual; 

8. Las reglas decretadas en cada pais sobro las condiciones del trabajo, debe 

rán asegurar un trato'económico equitativo a todos los trabajadores que re 

sidan legalmente en el país; 
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9. Cada Estado deber* organizar un servicio de inspección del que formarián 

parte las mujeres, a fin de asegurar la aplicación.de las leyes y regla 

mentos para la protección de los trabajadores. 

Sin proclamar quo estos principios y estos métodos sean completos o defi-

nitivos, las altas partes contratantes entienden que son a propósito para 

guiar la polrtica de la Liga de Naciones y quo, si son adoptados por las 

comunidades industriales miembros do la Liga y mantenidos intactos en la 

práctica por un cuerpo adecuado do inspectores, derramaran beneficios du-

raderos sobre los asalariados del mundo entero. 
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CAPITULO TERCERO 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 



A) Las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. 

La cooperación internacional institucional para la protección de los dere 

chos de los trabajadores ha dejado su huella en diversos aspectos del de-

recho internacional. En este trabajo se ha hecho mención varias veces de-

la Organización Internacional del Trabajo como una institución que hn mar 

cado nuevos rumbos al adoptar nuevos y progresistas métodos. 

La estructura institucional ya se mencionó, y se señaló que el carácter - 

tripartito resultante de la representación de los gobiernos, de los tra—

bajadores y de los patronos fué una atrevida innovación al establecerse - 

la OIT., después de la primera guerra mundial y todavía es un razgo carac 

terístico de elle. Sin lugar a dudas la OIT. ha contribuido singularmente 

a la integración de la comunidad mundial, agrupando tanto a los trabaja--

dores como a los patronos - con indepencia de su nacionalidad y estable—

ciendo, poe ello, lazos de solidaridad a través de las fronteras naciona-

les. 

La OIT. y los medios de acción de que disponen dependen, como es natural, 

de lol paises miembros de la organización. Se la ha podido comparar a una 

gran sociedad de socorros mutuos; Cada uno contribuye con sus cotizacio-

nes y su experiencia, cada uno recibe una ayuda proporcional a sus nece-

sidades y a las posibilidades de la organización. La acción se basa en--

la solidaridad de las Nacioi s. 

Remontándonos hasta la antiguedad, podríamos encontrar muchos puntos de 

partida para la noción de asistencia técnica. y si para los historiadores 

del desarrollo Pedro el Grande aparecía como un precursor cuando recluta- 
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ba en Europa Occidental " expertos " para realizar los grandes trabajos 

que proyectaba en Rusia, la asistencia técnica, en el sentido en que la en 

tendemos hoy día, nació después de la segunda guerra mundial. Entonces se 

dispensaba en pequeña escala, sin coordinación; fué en 1949 cuando esos 

esfuerzos dispersos so conjugaron en un programa coman: El programa amplia 

do do asistencia técnica. A partir de 1966 las principales actividades de 

cooperación técnica do las Naciones Unidas y de sus Instituciones especia-

lizadas (programa ampliado y fondo especial) fueron reunidas e un progra-

ma único; El programa do las Naciones Unidas pare, el desarrollo (PNUD). - 

Sin embargo, dosdo la creación de la OIT., los Estados se dirigieron a la 

organización no sólo como a un centro de documentación y de c-Jaboración de 

normas internacionales, sino también para obtener consejos y ayuda prácti-

ca. Así, pues, las primeras misiones consultivas do la OIT. - Como se lla 

maban entonces - datan do varios decenios. Veamos algunos ejemplos. 

Cuando después do la primera guerra mundial Polonia recobró su independen-

cia y Alsacia y Lorena so reintegraron a Francia se planteó un problema: - 

Como lograr que los trabajadores de ese pais y de osa provincia recibieran 

los beneficios do los seguros sociales para los que habían pagado cotizacio 

nes cuando estaban afiliados a las cajas alemanas. Las negociaciones entre 

Alemania y Polonia, por un lado, y entre Alemania y Francia, por otro. Se 

arrastraban y parecran no llegar a un fin. Los tres paises pidieron por - 

último a la OIL Que propusiera una solución de arbitraje. La OIT. pre-

sentó recomendaciones, que los paises interesados aceptaran y los intere-

ses do los trabajadores quedaran o salvo. 

La comisión quo on Gran (frotarla rodactó el programa de seguridad social co 
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manido en todo el mundo con el nombre de plan Deveridge consultó a lo 

OIT. Y le agradeció publicamente su asistencia. Lo mismo hizo el Pre-

sidente Roosevelt cuando introdujo en su país un sistema de seguros so-

ciales; el delegado de Estados Unidos ante el consejo económico y social 

de las Naciones Unidas pudo luego decir que el Gobierno de Estados Uni-

dos mantenía una deuda de gratitud particular hacia la OIT.. por que ni 

sistema de seguridad social en vigencia en Estados Unidos surgió do pro 

puestas formuladas por esa organización. 

Los ejemplos podrían multiplicarse. Todos ellos muestran que no data do 

ayer el recurso a la cooperación entre un Estado miembo y la organización 

en las esferas técnicas; la cooperación se ha impuesto siempre como una - 

consecuencia lógica de la solidaridad internacional. Esos ejemplos pormi 

ten también comprobar que, incluso en los paises mas industrializados, no 

se han desdeñado las posibilidades ofrecidas por la cooperación. 

En el curso de los años que siguieron a lo segunda guerra mundial, la - 

cooperación técnica tomó una expansión sin precedentes. Se extendió a to 

das las esferas do la actividad de la OIT. Y a todo el mundo, y tomó al - 

mismo tiempo un aspecto cada vez más práctico. 

En el último cuarto de siglo hemos sido testigos de profundas conmociones 

en todos los continentes. Muchos paises consiguieron la independencia y 

quieren con todo derecho asentar su independencia política sobre bases - 

económicas y sociales sólidas. Los paises do Africa y do Asia, al igual 

que los do América Latina, que ya antes habían sido arrastrados en ol ci 

clo do la economía moderna, so encuentran hoy día ante enormes problemas. 
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La población aumenta a un ritmo rapidísimo; es lo que se llama la explo-

sión demográfica. La producción no siempre logra mantenerse al mismo rit 

mo. los métodos utilizados en la industria y la agricultura con frecuencia 

siguen siendo arcaicos y los frutos de la expansión económica son injusta 

mento repartidos. La mayoría de esos paises no poseen todavía inatitucio 

nos capaces de consolidar los progresos y liberar las fuerzas propias; - 

tampoco son capaces de asegurar la formación profesional indispensable de 

todas las capas de la población. 

Merced a la extensión de la cooperación técnica. 'La comunidad internacio-

nal se esfuerza por responder a eso reto. Por quo " la pobreza en cual-

quier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos " (Decia 

ración de Filadelfia). 

Así pues, desde hace más da 20 años la OIT. no ha cesado de extender sus 

actividades prácticas, a petición de los estados miembros, en colaboración 

con ello y con las demás instituciones internacionales. 

La parto más importanto de actividades prácticas de 13 0;T. se desarrolla 

dentro del marco del programa do las Naciones Unidas para el desarrollo. 

Esto programa so extiende a todas las instituciones vinculadas a las Nacio 

nes Unidas y que toman parto on la obra de cooperación técnica. 

La propia organización de las Naciones Unidas tiene responsabilidades téc 

n'un especializadas en esferas tales como la prospección de recursos na-

turales, vías de comunicación, organización do las administraciones públi 

cas y establecimiento de planos Nacionales de Desarrollo. Tres institu-

clown dependen directamente de la ONU.: La organización de las Naciones 
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Unidas para el desarrollo industrial (ONUDI) - con Sedo de Viena - está 

encargada do promover la industrialización de los paises en vías de dona 

rrollo; la conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo 

(CHUCO), creada el treinta de diciembre de 1964 en calidad de órgano de -

la asamblea general trata de los problemas del comercio internacional ro 

laclonados especialmente con los mercados de productos básicos (uno de - 

los proyectos para la ejecución de los cuales colabora la OIT. directa-

mente con la CNUCD, consiste en la reorganización del Puerto de Conakry), 

y el fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) - - con sede 

en Nueva York - - suministra material y diversos elementos para proyec-

tos que contribuyan al bienestar de la infancia; la asistencia que aporta 

esta organización a los niños desnutridos, tan numerosos en muchas partes 

del mundo, es financiada por contribuciones voluntarias do los gobiernos 

y de particulares. Por último, entre lo que so ha convenido en llamar - 

" organismos especializados " de la organización de las Naciones Unidas, 

el más antiguo es la Unión Internacional do Telecomunicaciones, fundada - 

en 1865. A la creación de esta organización siguió en 1874 la de la Unión 

Postal Universal, establecida a fin de coordinar entre si los sistemas do 

correos de los diversos paises. La OIT. es  también una de las " viejas " 

organizaciones, ya que fuá establecida en 1919. Ha sido la única organi 

zacIón del sistema de la sociedad de las Naciones que no desaparecIón con 

esta y In primera en establecer vrnculos ofíciales con las Naciones Unidas. 

La mayor parte de los organismos do la familia de las Naciones Unidas son 

en cambio, rnlativamente recientes. 
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B) Los Convenios Sociales Internacionales del Trabajo. 

A menudo se dice que la OIT. es  una organliación supranacional; varemos 

que no es asr. De su constitución se desprende claramente que los conve 

nios adoptados por la conferencia no pueden ser automáticamente aplicados 

o puestos en vigor en los territorios de los Estados Miembros. En cada - 

caso, el Estado Miembro tiene libertad para tomar o no tomar disposicio-

nes a fin de hacer un convenio aplicable a sus nacionales. No obstante, 

la OIT. ha establecido su procedimiento preciso y eficaz para llevar a 

las Naciones a tomar esa clase de disposiciones en diversas etapas. 

Una vez que los Estados aceptan la constitución al ingresar a la OIT., -

quedan obligados, en virtud del derecho Internacional, a cumplir de buena - 

fe sus compromisos. La voluntad colectiva de la organización es a menudo, 

aunque no siempre suficiente para ejercer influencia directa sobre cualquier 

miembro que no cumpla sus obligaciones, pero, gracias a la estructura tripar 

tica. la  presión indirecta que las organizaciones de empleadores y de traba 

Jadoros pueden ejercer sobro sus gobiernos en sus propios paises, con el - 

apoyo da otros palomo, lleva frecuentemente al éxito. 

Por lo tanto, puede decirse que la función principal de la conferencia es 

de naturaleza " prelegislativa ". La oficina y las comisiones estudian - 

los problemas laborales quo hay que resolver, hacen investigaciones y pre-

sentan los hechos y los argumentos en pro y en contra de una u otra medida 

en informes que son publicados, los mas Importantes de los cuales son los -

informes sometidos a la conferencia. 
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De esta forma se prepara el camino para la redacción de los convenios o 

las recomendaciones. Al hacer este trabajo preparatorio se examinan de-

tenidamente muchas dificultades y muchos obstáculos de carácter nacional, 

lo cual facilita la introducción en tan legislaciones de ciertos paises - 

do los cambios que la mayor parte do los convehlos y las recomendaciones 

do la OIT. tienden a lograr. 

Cabe señalar que un convenio es un trabajo obligatorio para la Nación que 

lo ratifica, y sus disposiciones deben ser incorporadas en las leyes de - 

la Nación o aplicadas por cualquier otro procedimiento, mientras que una 

recomendación, como su nombre lo indica, no tiene forzosamente que ser - 

incorporada en una ley. 

En ambos casos está la indefinible poro innegable autoridad moral que po-

sad una organización mundial y que a la larga tiene quo Influir en los ac 

tos de las Naciones que forman parte de ella. Cuanto más se agrande la es 

tructura de la OIT. más generalmente darán sus miembros afectos legislati 

vos a sus decisiones colectivas. 

La legitiación internacional del trabajo es como ya hemos visto uno de los 

principales medios con quo cuenta la OIT. para cumplir su cometido. Con-

siste en el establecimiento do un amplio conjunto de normas mtnimas en las 

diferentes esferas de la compotencia de la organización. Por eso, so sue-

len llamar " actividades normativas " de la OIT. 

Las normas conciernan a las cuestiones mas diversas, y su influencia so ex 

tiende a la vida cotidiana do los trabajadores se refieren, por ejemplo, a 
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la libertad sindical: Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna - 

distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las 

organizaciones que estimen convenientes. á bien a la no discriminación -

en materia de empleo basada en motivos de raza, color, sexo, religión, ()pi 

nión política, ascendencia nacional u origen social. O, para tomar un ejem 

plo de una esfera completamente distinta, a las condiciones de trabajo: Las 

máquinas que ofrecen peligro para el obrero deben estar protegidas con dis 

positivos adecuados; las trabajadoras deben gozar de una licencia de seis 

semanas antes del parto y seis semanas después. O también: En cada pais 

debe existir un servicio público gratuito del empleo. 

Las normas figuran en los textos adoptados por la conferencia internacional 

del trabajo y que se denominan " instrumentos internacionales ". Estos - 

instrumentos son de dos ciases: Los convenios y las recomendaciones. 

Los convenios están destinados e sor ratificados o implican para los Esta-

dos que los ratifican la obligación de aplicar sus disposiciones. La rata 

ficación constituye un compromiso para los paises en el sintido de velar 

por la conformidad de sus leyes y qt_!e pr4et!cas •-nn l 	normas lascritas en 

el convenio. 

Por su parte, las recomendaciones no tienen carácter obligatorio. Las dis 

posiciones que contienen constituyen una referencia para orientar la acción 

social en una esfera dada. 

Con frecuencia, la recomendación completa o prolonga un convenio; este es 

el caso del convenio sobra politica del empino que preveó la formulación - 

y aplicación de una política tendiente a garantizar el pleno empleo produc 

97 



tivo y libremente elegido, mientras que las distintas medidas para aplicar 

esa polrtica figuran en detalle en una recomendación complementaria. 

Los convenios no ratificados ocupan una posición similar a la de las roto 

mendaciones; no son obligatorios, pero las normas que contienen sirven do 

gura y orientación para la acción. Cuando todas las normas contenidas en 

un convenio van siendo puestas progresivamente en vigencia, entonces pue 

de ratificarselo. 

Notemos también que , además de las normas contenidas en los convenios y 

recomendaciones, existe toda una serie de resoluciones, conclusiones y re 

glamentos - tipo adoptados ya sea por la conferencia, ya sea por reuniones 

técnicas como las comisiones de industria o comisiones de expertos. Estas 

normas son mas flexibles y más técnicas, pero no menos valiosas para los - 

especialistas de legislación y práctica laborales. 

En la oficina internacional del trabajo, el departamento de normas interna 

cionales del trabajo se ocupa do todo lo directamente relacionado con las 

medidas derivadas en cada pais de los convenios y recomendaciones adopta-

dos por l± conferencia; an particular, se mantiene al corriente do toda - 

modificación en la legislación y práctica de cada pars para hacer efecti-

vas las normas do la OIT., hayan sido o nó ratificados los instrumentos, 

para ayudar a los gobiernos y a los otros medios interesados a obtener una 

observancia mas complota do las normas. Asr mismo presta preferente aten-

ción a la defensa de los derechos humanos. 

Cabo recordar que, dentro do la obra general de la OIT., la defensa de los 
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derechos fundamentales del ser humano ocupa un lugar primordial. La cons 

titución de la OIT. proclama no hay que olvidarlo, que " todos los seres 

humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir 

su bienestar material y su desarrollo espiritual en condicionas de liber-

tad y dignidad, de seguridad económica y de igualdad de oportunidades ". 

A esto respecto desempeñan un papel preponderante diversos convenio: Inter 

nacionales. Citemos aquí los que se refieren a las materias siguientes: - 

Do discriminación en materia de empleo y ocupación, libertad sindical y 

protección del derecho de sindicación, abolición del trabajo forzoso, pro 

moción del pleno empleo, objetivos y normas básicas de política social. - 

pero al mismo tiempo conviene insistir en que no hay convenio o recomenda 

ción de la OIT. que no contribuya a la promoción do las condiciones que -

permiten llevar a la realidad el pleno ejercicio de los derechos humanos. 

No puede desvincularse la justicia social de las libertades cívicas y po-

lítica del desarrollo económico y del progreso cultural. Sin libertades 

cívicas y políticas, las formas de protección social que podrían instau-

rarcos t.,.rrnn  pr.,--ries y r=voccb1cs a voluraad %Jai poder. Sin justicia - 

social, la existencia de libertades cívicas no bastaría para que las ma-

sas alcanzaran la plenitud ni ofrecería posibilidades económicas, salvo 

a aquellos que posean los medios do aprovecharlas. 

Los seres humanos deben estar en condiciones de ejercer todos sus dere-

chos fundamentales. 

Por consiguiente, la OIT. persigue un doblo objetivo en la esfera de los 

derechos fundamentales. 
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Por una parte, establece en forma de normas jurídicas los derechos de los 

trabajadores como seres humanos. Estos derechos fundamentales tienen va-

lor universal, por que, como se ha dicho en la OIT. no hay lugar para -

" infranormas " destinadas a " infrahombres ". El control internacio-

nal instituido por la OIT. se  ejerce en esta esfera con extrema vigilan-

cia, reforzado por procedimientos especiales, como el que se refiero, por 

ejemplo, al exámen de las quejas relativas a Infracciones de la libertad 

sindical, que pueden ser utilizados incluso en el caso do paises que no - 

hayan ratificado los convenios en la materia. La OIT. ha realizado tam 

bión diversas encuestas en materia do trabajo forzoso. 

Por otra parte, las normas relativas a la eliminación de la discriminación 

en materia de empleo han sido completadas por un programe continuo de ac-

ción práctica destinado a promover la aceptación y aplicación de los prin 

cipios de igualdad do oportunidades y trato en esta matarla, programa fun 

dado en estudios, publicaciones, reuniones y otras medidas tendientes a - 

estrmular la acción. 

Por último, la OIT., con todas sus actividades on matarle de. d.e.rmllo, 

de recursos humanos, do promoción do Instituciones sociales y de mejora-

miento de las condiciones de trabajo, contribuyo a crear condiciones ap-

tas para In expansión y el ejercicio real de los derechos humanos. 

Las actividades normativas desempeñan a este respecto un papel preponde-

rante, pero son Inseparables de los otros medios de acción de que dispone 

la organización. Basadas en el estudio y la experiencia práctica do las -

condiciones económicas y sociales prevalecientes on todo el mundo, a su - 
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voz las normas estimulan la investigación constante y trazan las lineas - 

rectoras de las actividades prácticas. La obra de la OIT. forma un todo. 

Esquema Gráfico de la Progresión de las Normas internacionales del Trabajo. 

Adopción de Instrumentos. 

1921: 16 Convenios 18 Recomendaciones 

1930: 30 Convenios 39 Recomendaciones 

1940: 67 Convenios 66 Recomendaciones 

1950: 98 Convenios 88 Recomendaciones 

1960: 115 Convenios 114 Recomendaciones 

1968: 128 Convenios 132 Recomendaciones 

1974: 140 Convenios 148 Recomendaciones 

1979: 153 Conventos 161 Recomendaciones 

En cuanto a ratificaciones el número total de estas hasta 1979, sobrepasa-

ba considerablemente las 5,000 
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C) La Conferencia Internacional del Trabajo. 

La conferencia internacional del trabajo es la asamblea de los Estados Mlem 

bros; se reune habitualmente durante el mes de junio en Ginebra. 

Cada país está representado en la conferencia por cuatro delegados, acom 

paAados de consejeros técnicos. De los delegados, dos representan al go 

bierno, uno a los empleadores y otro a los trabajadores. Cada deleeado dis 

fruta de los mismos derechos. Es corriente que no están de acuerdo un tra 

bajador o un empleador entre si, o con su gobierno; cada uno de ellos pue-

de expresarse libremente y votar según su conciencia. 

A menudo se adoptan las decisiones por gran mayoría de votos, incluso por 

unanimidad; ello significa que las deliberaciones han sido constructivas y, 

por consiguiente, las decisiones adquieren tanto mas valor. 

Numerosos ministros de trabajo participan en la conferencia. Diversos je-

fes de Estado o de Gobierno toman la palabra. Las organizaciones interna-

cionales están representadas por observadores. 

Son varias las funciones de la conferencia, a menudo comparada con un par-

lamento mundial del trabajo. Una de las importantes consiste en adoptar 

los convenios y recomendaciones Internacionales del trabajo, y velar por su 

cumplimiento. 

Cada dos años la conferencia aprueba el programa de trabajo y el prosupues 

to do la organización. 

Constituyo asimismo la conferencia internacional del trabajo un gran foro 
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Internacional en el se se debaten, a veces apasionadamente, las grandes 

cuestiones de actualidad. Al propio tiempo que se abordan los diversos 

aspectos de la evolución social, los delegados se concentran en le cues-

tión tratada en la memoria que el Director General presenta cada ano a 

la conferencia. Además cada tres años la conferencia elige a loa miem-

bros del consejo de administración. 

Las atribuciones de la conferencia son muy amplias, puesto que es el prin 

cipal foro internacional para la discusión de los problemas del trabajo y 

para el establecimiento de normas laborales internacionales. Solo la con 

ferencla puede introducir enmiendas en la constitución de la organización 

las cuales entran en vigor si son ratificadas por dos tereceras partos de 

los Estados Miembros.. 

Además de adoptar convenios y recomendaciones, la conferencie adopta fre 

cuentemente resoluciones, que aunque no tienen los mismos efectos jurrdi-

cos que los convenios o las recomendaciones, pueden tener importantes re-

porciones en el mundo del trabajo. También decide lo relativo a los asun 

tos presupuestarios y fija el monto de las contribuciones que han de pagar 

los Estados Miembros a la organización. Cada año examina como se han apll 

cado las decisiones anteriores, teniendo en cuenta las memorias sometidas 

por los Estados Miembros respecto de las medidas por ello adoptadas para 

la aplicación de convenios y recomendaciones. 

Al principio de cada reunión se designa una comisidn especial para cada uno 

de los puntos técnicos del orden.del dra La composición de estas comisio, 

nos se determina teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por la 
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comisión do proposiciones, y do ellas forman parte representantes de los 

empleadores y de los trabajadores, en pie de igualdad con los representan 

tos de los gobiernos. Estas comisiones pueden, pues, discutir, debatir, 

modificar y dar su redacción final al enfoque que someten a la conferrn-

cia en cesión plenaria para su posible adopción. 

La constitución de la OIT. establece que cada delegado tendrá derne.ho o -

votar individualmente acerca de todas las cuestiones sometidas a lo confe 

rancla. Un delegado trabajador puedo votar en oposición al delegado do - 

su gobierno o contra el representante de los empleadores de su pats. Cuan 

do los delegados trabajadores y los delegados empleadores se hayan en opo 

sición, los votos de los delegados gubernamentales son determinantes. 

Los delegados de los trabajadores tienden a compartir les mismas opiniones 

en muchas custiones, lo cual tamblén sucede entre los delegados de los em- 

pleadores. Por Consiguiente desde el primer momento se han formado tres 

grupos en el Seno de la Conferencia, y lo mismo en al Consejo de AdmInis-

tración. Los delegados de los gobiernos, de los trabajadores y de los em 

picadores se reunen por separado pará discutir los problemas que se plan-

tean, y en esas reuniones deciden la linea do conducta que han de seguir 

los miembros del grupo. Estas reuniones se pueden comparar con las que - 

celebran los representantes de cada partido político en una asamblea legis 

lativa. Claro está que a veces un delegado de los trabajadores o de los - 

empleadores no considera aceptable la actitud do su propio grupo respecto 

de determinada cuestión, y por lo consiguiente vota en contra del grupo. 

Naturalmente hay mucha menos unanimidad entro los delegados gubernamen-

tales que entre los delegados de los trabajadores o de los empleadores, - 
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puesto de los intereses sociales o económicos de los gobiernos a menudo 

difieren, lo cual se refleja en el voto de sus representantes. 

Sin embargo, a pesar de que los delegados tienen derecho a votar con toda 

independencia y hacen uso de ese derecho con toda conciencia, muchas dn - 

las decisiones de la conferencia se han adoptado hasta ahora por unA enor 

me mayoría o hasta por unanimidad. Este ha sido el objetivo do sus mas - 

activos mantenedores y la labor preparatoria de la oficina ha facilitado - 

mucho su consecución. 

La tarea principal de la elaboración y la adopción do las normas interna-

cionales de orden social y laboral y sobre derechos humanos que luego se - 

someten a la ratificación de los Estados Miembros. 

Estas normas, como se ha dicho anteriormente, revisten la forma de conve-

nios internacionales, pero también pueden sor incorporadas en el tipo de 

instrumento internacional mucho mas flexible denominad9 recomendación. 

En los dos casos la conferencia sigue el procedimiento llamado de doble 

discusión. Cuando se Incluye una cuestión por vez primera en el orden - 

del dro, la comisión correspondiente celebra una discusión general a su - 

respecto y somete a la conferencia en sesión plenaria los puntos que han 

de servir de base para la redacción de un proyecto de texto que ha de ser 

remitido a los gobiernos. Al año siguiente, habida cuenta de las respues 

tas do los gobiernos, se prepara un proyecto de instrumento internacional, 

quo puede ser un convenio o una recomendación, cuyo texto es discutido 

nuevamente por la comisión competente, la cual, una vez aprobado el texto 
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lo somete a la conferencia en cesión plenaria para que tome una decisión 

a su respecto. 

Ni los convenios ni las recomendaciones se pueden considerar adoptados a 

menos que hayan obtenido una mayoría de dos tercios de los votos du los - 

delegados presentes. Esta es una salvaguardia necesaria para evitar la -

formulación sobre el papel de proyectos demasiado idealistas que puedan 

quedar en letra muerta. 

Se ha dicho algunas veces que la conferencia es un " Parlamento Interna-

cional ", un " Parlamento Mundial del Trabajo ", pero esto hay que tomar 

lo en un sentido general, puesto quo la conferencia no tiene facultades - 

para adoptar disposiciones que obliguen inmediatamente a los Estados Hiera 

bros. No obstante, lo que sin duda puede decirse es que es un foro inter-

nacional oficial, único en su género entre las reuniones diplómaticas del 

mundo, porque en la conferencia internacional del trabaje,c,jmo en ninguna  

otra parte, los representantes de los gobiernos, de los trabajadores y de 

los empleadores, con toda la autoridad que a su posición les confiere tic 

nen la oportunidad de exponer libre y públicamente sus opiniones acerca de 

cuestiones sociales quo interesen a cualquier pais del mundo. 

Cuando quizás so presenta mejor esta oportunidad es durante la discución 

de la memoria del Director General. En este documento, el Director Gene-

ral hace una revisión anual de las tendencias y los awaltecimientos de la 

política social mundial y una reseña del panorama económico en quo se pro 

ducen. Por lo general, también se describe en la memoria la labor reali-

zada por la OIT, durante el año y se establecen las lineas generales quo 

se han de seguir en el futuro. Normalmente, se presenta en la memoria, - 

como tema central de discuclón, una cuestión importante. 
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Muchos delegados aprovechan diligentemente la oportunidad da participar en 

la dIscución general de la memoria. Ministros, Funcionarios Sindicales e' 

importantes empleadores toman la plabra sucesivamente para exponer desde -

la tribuna sus opiniones, y las de aquellos a quienes representan, acer-

ca de los problemas sociales del momento. Al mismo tiempo dan valiosa in 

formación respecto de los acontecimientos que se desarrollan en sus pro- - 

píos paises, hacen el balance de las actividades de la OIT. o instan a la 

organización a que tome medidas en lo que atase a cuestiones que conside-

ran de especial importancia. Terminando el debato general, tras alrededor 

de dos semanas de franca y a veces de animada discucidn, el Director Gene-

ral responde a los Delegados. Vuelve sobre las principales cuestiones que 

se han planteado sopesa las alabanzas o las censuras formuladas respecto de 

las actividades de la OIT. durante el ano anterior e indica lo que la orga 

nización espera poder hacer para resolver los problemas que se han discuti-

do. 

Así, pues, el debate generál constituye un útil barómetro de las necesida-

des de los trabajadores y de las presiones sociales, proporciona un panora 

ma mundial de las tendencias económicas y sociales, abre a los delegados 

una tribuna desde la que pueden instar a que se hagan reformas urgentes, -

pone de manifiesto diferencias y tensiones sociales que podrían degenerar 

en graves conflictos si se las ignorase y revela la incesante lucha de la 

humanidad contra la pobreza. la  desdicha y la inseguridad en momentos en -

que las Naciones van avanzando unidas hacia un porvenir mejor. 
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CAPITULO CUARTO 

POR UNA JUSTICIA SOCIAL INTERNACIONAL 



A) Que es la Justicie Social Internacional. 

A partir del Tratado de Versalles comienza ha hablarse de la Justicia So-

cial Internacional, apoyada en las ideas del Gran Lider Obrero Samuel Gom 

pers, fundador de los principios del Tratado de donde emanan los derechos 

sociales internacionales y que influyeron en forma definitiva en la car-

ta de Naciones Unidas y aún más en otras actividades y documentos dn carác 

ter internacional, pero como se ha demostrado que precisamente la fuente - 

primaria do la justicia social internacional; es la aplicación del derecho 

social interno mexicano 	 Llevado al ámbito internacional, el Tra 

tado de Versalles es el punto de partida de la justicia social internado 

nal. . . . (1) 

Es necesario señalar que para nosotros en forma muy personal ratificamos 

la teorra Trueba, en el sentido de que consideramos que la expresión más 

completa y exacta de la justicia social la constituye el preámbuloi de la - 

constitución de la organización Internacional del trabajo y, grande es nues 

tro gozo al ver quo tratadistas de talla tan importante como es el caso del 

Maestro dc4 la Cueva coincidan en su esencia, como se desprende de su libro 

" El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo . . . " en donde afirma; 

. . La OIT. fué ante todo un medio para la realización do un fin inmedia 

to, que es ni derecho internacional del trabajo, estatuto que a su vez se 

convirtió en un medio para un fin más alto; La justicia social en las re- 

(1) Trueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho Internacional Social México 1979, Edl 

tonal Porrua. S.A. 
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lociones entre el trabajo y el capital. El pensamiento de aquella époGo 

fu6 todavTa mas lejos; de ahr que se dijera en el preámbulo de la parto - 

XIII del Tratado de Versalles que " La Justicia Social es la base para -

la Paz Universal. . . 

En virtud de lo anterior y para constancia de lo que es la justicia social 

Internacional nos permitimos anexar al presento trabajo el preámbulo do la 

constitución de la OIT., asr como el anexo relativo a los finos y objotivos 

de la OIT. 	( declaración de Filadelfia ). Que a la letra dicen; 

PREAMBULO 

Considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la 

justicia social; 

Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de -

injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que - 

el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonra unlver 

sales; y considerando que os urgente mejorar dichas condiciones, por ejem 

plo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación 

do la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación 

do la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital 

adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no pro 

fesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección de los niños, 

do los adolerentes y do las mujeres, pensiones de vejez y de Invalidez, - 

protección de los intereses do los trabajadores ocupados en el extranjero, 
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reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual va-

lor y del principio de libertad sindical, organización de le enseñanza 

profesional y técnica y otras medidas análogas; 

Considerando que si cualquier Nación no adoptare un régimen de trabajo -

realmente humano, esta omisión constituirá un obstécuio a los esfuerzos -

do otras Naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus 

propios paises: 

Les altas partes contratantes, movidas por un sentimiento de justicia y -

do humanidad y por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo, y 

a los efectos de alcanzar los objetivos expuestos en este preámbulo, con-

vieoen en la siguiente constitución de la organización internacional del 

trabajo. . . . (1) 

ANEXO 

Declaración relativa a los fines y objetivos de la organización interna-

cional del trabajo. 

La conferencia general de la organización internacional del trabajo, con-

gregada en Filadelfia en su vigésima sexta reunión, adopta el dia diez de 

mayo do 1944, la presente declaración de los fines y objetivos de la or-

ganización internacional del trabajo y de los principio que debieran 1ns 

pirar la politica de sus miembros. 

(1) Constitución de la Organización Internacional dol Trabajo y Reglamento e 

la Conferencia Internacional del Trabajo. Oficina Internacional del Tr a-

bajo, Ginebra, Julio 1979 
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La conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los cuales esto 

basada la organización y, en especial, los siguientes: 

A) El trabajo no es una mórcancra; 

8) La libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso cons 

tanto; 

C) La pobreza, en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad -

de todos; 

0) La lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante anorgra dentro 

do cada Nación y mediante un esfuerzo internacional, continuo y concentra-

do, en el cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, 

colaborando en un pie de igualdad con los representantes do los gobiernos, 

participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático, a 

fin de promover el bienestar común. 

11 

La conferencia, convencida de que la experiencia ha demostrado plenamente 

cuan vorrdica os la declaración contenida en la constitución do la organi-

zación Internacional del trabajo, según la cual la paz permanente solo pue 

de basarse en la justicia social, afirma que: 

A) Todos los seres humanos, sin distinción do raza, credo o sexo, tienen de-

recho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en con-

diciones do libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de -

oportunidades; 
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B) El logro de las condiciones que permitan llegar a este resultado debe -

constituir el propósito central de la poirtica nacional e internacional; 

C) Cualquier poirtica y medida de indole Nacional e Internacional, particu-

larmente de carácter económico y financiero, deben juzgarse desde, este - 

punto de vista y aceptarse solamente cuando favorezcan, y no entorpezcan 

el cumplimiento de este objetivo fundamental; 

D) Incumbe a la organización internacional del trabajo examinar y considerar, 

teniendo en cuento este objetivo fundamental, cualquier programa o medida 

Internacional de carácter económico y financiero; y 

E) Al cumplir las tareas que se le confien, la organización internacional - 

del trabajo, despuós de tener en cuenta todos los factores económicos y - 

financieroskpertinentes, puede Incluir, en sus decisiones y recomendacio-

nes, cualquier disposición que considero apropiada. 

La conferencia reconoce la obligación solemne de la organización interna 

clonal del trabaio de fnmeetzr, ant-a todas las Naciones del mundo, pro-

gramas que permitan: 

A) Lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida; 

B) Emplear trabajadores en ocupaciones en quo puedan tener la satisfacción -

de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y -

de contribuir al máximo el bienestar comdn; 

C) Conceder, como medio para lograr este fin y con garantías adecuados paro 
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todos los Interesados oportunidades de formación profesional y medios - 

para el traslado de trabajadores, incluidas las migraciones de mano de 

obra y de colonos; 

D) Adoptar, en materia de salario y ganancias y de horas y otras condiciones 

de trabajo, medidas destinadas a garantizar a todos una Justa distribución 

do los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que -

tengan empleo y necesiten esta clase de protección; 

E) Lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la 

cooperación de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente la 

eficiencia en la producción, y la colaboración entre trabajadores y emplea 

dores en la preparación y aplicación de medidas sociales y económicas; 

F) Extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos 

a quienes los necesiten y prestar asistencia módica completa; 

G) Proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las 

ocupaciones; 

H) Protegar a la infancia y a la maternidad; 

1) Suministrar alimentos, vivienda y medios de recreo y cultura adecuados; 

J) Garantizar iguales oportunidades educativas y profesionales. 

IV 

La conferencia, convencida de que la utilización más completa y amplia de 

los recursos productivos del mundo, necesaria para el cumplimiento de los 
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objetivos enunciados en esta declaración, puede obtenerse mediante una 

acción eficaz en el ámbito internacional y nacional, que incluya medi-

das para aumentar la producción y el consumo, evitar fluctuaciones eco 

nómicas graves, realizar el progreso económico y social de las regiones 

monos desarrolladas, asegurar mayor estabilidad de los precios mundiales 

do materias primas y productos alimenticios básicos y fomentar un comer 

cio internacional de considerable y constante volumen, ofrece la entera 

colaboración de la organización internacional del trabajo a todos los or 

ganismos internacionales a los que pudiere confiarse parte de la respon-

sabilidad en esta gran tarea, est como en el mejoramiento de la salud, -

de la educación y del bienestar de todos los pueblos. 

V 

La conferencia afirma que los principios enunciados en esta declaración 

son plenamente aplicables a todos los pueblos, y que si bien en las moda 

lidades de su aplicación hay que tener en cuenta el grado de desarrollo - 

social y económico de cada pueblo, su aplicación progresiva a los pueblos 

que todavía son dependientes y a los que ya han llegado a gobernarse por 

si mismos interesa a todo el mundo civilizado. (1) 

B) La Problematica de la Justicia Social Internacional. 

Una da las grandes dificultades que presenta la prestación de ayuda a -

los paises, es la de conciliar los objetivos sociales y los objetivos - 

económicos. Desde el punto de vista social so trata primeramente de ase 

(1) 06. CIT. . . . 
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gurar lo indispensable ( alimentos, vestido y vivienda ) a los necesita 

dos. de proporcionar empleos a todos los trabajadores y, finalmente de -

determinar las medidas adecuadas para elevar el nivel de vida de toda la 

colectividad. luchando al mismo tiempo contra la explotación y contra la 

discriminación. En otras palabras, lo primero que hay que hacer es poner 

fin a la miseria actual, o por lo menos aliviarla. Desde el punto de vis 

te económico se tratará especialmente, de crear la capacidad de producción 

del porvenir, con la ayuda de programas de inversiones y de formación pro 

fesional. 

Se dirá, claro está, que estos dos tipos de objetivos no son inconcilia-

bles, puesto que las exigencias de una planificación económica sorén tan-

to mejor comprendidas por la población de un país cuanto mejores sean su 

instrucción y su formación, sus condiciones sanitarias y su alimentación. 

Pero la verdad es que no se puede emprender todo a la vez ( por lo cual - 

es preciso establecer prioridades ) y quo nunca se dispone do todos los re 

cursos necesarios, trátese de recursos financieros o de personal técnico. 

Habida cuenta de esto, todo programa debe ser establecido teniendo preson 

tes a la vez, Íos imperativos sociales y las necesidades económicas. 

Para lograr a la larga el desarrollo económico es preciso, en muchos ca-

sos, empozar por construir o completar la infraestructura económica con - 

obras importantes como pueden ser presas y carreteras. ¿ Son estas obras 

más urgentes que, por ejemplo, la construcción do viviendas o la construc 

ción do escuelas y hospitales 7 este os el gran problema. Este es el di 

lema. Pero un dilema que, bien miradas las cosos no siempre es tal ya -

que, por ejemplo, podrá prosontarse la posibilidad de perfeccionar los - 

procedimientos técnicos (haciendo la construcción más rapida y menos ces 
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tosa o por otros medios), y de esta manera obrar en los dos sentidos a 

la vez. Toda planificación inteligente en materia de cooperación tácni 

ca no solo exige profundos conocimientos, sino además un verdadero es-

fuerzo de imaginación. 

Hay muchas maneras de ayudar a la gente a dominar su propio destino y a 

mejorar su situación, mejorando sus viviendas, cuidando a su hijos, en 

sellandoles a usar los recursos y los productos locales de nuevas mane 

ras o tratando de introducir en régimen alimenticio nuevos productos. - 

La OIT. se  ha convencido de que,.de esta manera,.algunos expertos basta 

rran para realizar una enorme labor, especialmente enseñando a los habi-

tantes como han de transmitir sus conocimientos a los demás. 

En las regiones rurales, donde la situación de la población (en su con-

junto pobre y mal nutrida) os aún más grave a causa de ion efectos de la 

"explosión demográfica" actual, es indispensable luchar en varios frentes 

a la vez. La selección de los cultivos, la bonificación de las tierras, - 

la sensata utilización de los recursos de mano de obra y la construcción 

de viviendas rurales son otras tantas posibilidades do acción. Entre 

las necesidades mas urgentes están la formación de la mano de obra no ca 

Micado y la creación de pequeñas industrias y do pequeñas empresas ar-

tesanales remuneradorasjel medio que brinda las mejores posibilidades de 

éxito en este caso es quiza la creación de cooperativas o instituciones 

rurales a las que se preste ayuda para que lleguen a administrar bien sus 

asuntos. 

Poro la situación do los trabajadores rurales no debe de hacer olvidar - 
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la do los trabajadores urbanos, respecto a los cuales hay también quu - 

cumplir una labor en lo relativo a previsión social, la organizacidn sin 

dical, el mejoramiento de las relaciones profesionales y la formación do 

personal de dirección. 
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C) La justicia social internacional como presupuesto de la paz universal. 

La paz no es solamente ausencia de guerras.. Una paz auténtica y duradera 

depende también del bienestar social y econdmico de los pueblos del mundo: 

De que haya niveles de vida aceptables, condiciones satisfactorias de tra 

bajo y remuneración y adecuadas oportunidades de empleo. 

Estos son los terrenos en que se desarrolla la labor de la organización In 

ternacional del trabajo, que lucha desde hace casi sesenta ellos por promo-

ver la justicia social para todos los trabajadores. 

La OIT., cuyo esfuerzo fué recompensado en 1969 por el premio novel de la -

paz, se distingue de las demás organizaciones mundiales por que en su fun 

cionamiento los representantes trabajadores y empleadores tienen voz y voto 

en pie de la igualdad con los gobiernos. 

Creada en 1919 bajo el Tratado de Versalles Junto con la Sociedad de Necio 

nos. Sobrevivió a esta institución, y en 1546 fué el primer organismo es-

pecializado que se asoció con las Naciones Unidas. Los 45 paises que la - 

;ntagfelnin en 1111 momento de su fundación habfan pasado ha ser 136 en 1978. 

La paz y la coexistencia atinadamente enunciada por el Maestro Diaz Lamber 

do en su libro " El Derecho Social y la Seguridad Social Integral " - - 

U.N.A.M. México, 1973. . . . Cuando en nuestros dias se ha proclamado la 

paz y la coexistencia, podemos considerar que aquella solo tiene sentido 

cuando hay libertad justicia, verdad; cuando hay respeto a la dignidad de 

la persona humana. Esta dignidad no puede entenderse unicamente como en - 

el orden en que el que cada uno, respetando la integridad ds los demás, - 
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se conserve en su puesto sin que a unos no nos interese lo de los otros, 

se Interesen por lo nuestro. Desde luego, el respeto al derecho de los 

demás es norma esencial de convivencia y de orden, como lo proclamaron - 

los Romanos en uno de sus preceptos jurídicos fundamentales al decir - 

Alterum non Laedere, no dañar a otro, cuya Idea se haya hermosamente ex- 

presada por nuestro Benómárito Benito Juárez cuando dijo " tanto antro 

los Hombres como entre las Naciones, el Respeto al Derecho Ajeno os la -

Paz ". Pero si hemos de considerar las nuevas realidades sociales y ad-

mitir los principios de un nuevo derecho que es el de nuestro propio si 

glo, ya no podemos pensar en ese aislamiento negativo y suicida sino - 

que, al contrario, hemos de salirnos de nosotros mismos para, respetando 

plenamente el derecho de los demás, trabajar en las tareas que nos son - 

comunes, por que encontramos en nuestro semejante un Igual, un amigo, un 

hermano, cuyo porvenir no interesa para destruirlo, sino en todo caso - 

para estimularlo, para que alcance sus propósitos y si, es posible para 

trabajar juntos, organizada, integradora y dinámicamente. No basta pues 

con coexistir, ya que nuestra época exige algo más que convivir y no de-

jar de hacer, sino al contrario actuar, en cuanto esto pueda beneficiar 

a nuestros semejantes, en cuanto aquello puedo también aprovecharles. 

Continua diciendo el Maestro Olaz Lombardo. . . . Hemos definido al de-

recho social como una ordenación do la sociedad, en función de una Inte-

gración dinámica, teleológicamente dirigida a la obtención del mayor bit) 

nostar social de las personas y de los pueblos, mediante la justicia so-

cial. Repetiremos: Para nosotros el derecho social tiene como fundamen 
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to al hombre socialmente logrado y al Estado también socialmente Integra 

do, en tanto miembro de una comunidad de Estádos. 

Ya no se considera propiamente al individuo aislado sino en grupo. Se con 

sldera a la familia, al sindicato, a la agrupación campesina, al Estado, - 

a la Nación. 

Ha de superarse una vinculación do voluntades y esfuerzos en función de -

una idea unificadora, que no es otra que el fin perseguido por el grupo, 

dinámica, Institucional y solidariamente vinculados para obtener el mayor 

bienestar social, tanto en el orden personal, social, politice, económico, 

material y espiritual. Sus alcances no solo son aplicables a las personas 

en un orden Nacional, sino a los pueblos en orden supra estatal, regidos - 

por una Justicia social de integración dinámica que ha do suponer, también, 

no solo la coordinación y esfuerzos o la coexistencia do personas y de Es-

tados, sino la relación misma que carácteriza su naturaleza: Una solida-

ridad estrechamente lograda entre personas y Estados. 

El derecho social es el derecho de nuestra época; y pretende responder a 

las nuevas c.eecept-.Ienos sociales y busca ser norma de los grandes movlmlen 

tos respondiendo a sus exigencias axiológicas y garantizando su efectividad, 

no conoce individuos, tino patrones, trabajadores, obreros y empleados, cam 

pesinos, jóvenes o adultos, necesitados, ancianos y enfermos; es un derecho 

igualador de las naturales desigualdades y nivelador da las despreocupacio-

nes que existen entre las personas. 

Por su universilidad pretendo no solo atender a los problemas de un grupo 
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y a su bienestar, sino a la colectividad, a la sociedad, al Estado, a to-

dos. Aspira dar protección al débil, al necesitado y hace muchas veces - 

hasta inoperante la voluntad, cuando implica la renuncia a un derecho fron 

te a otro que se le supone económica, social o políticamente superior. 

En el derecho social, las nociones fundamentales de todo orden jurrdlco, 

como la propiedad, el salario, la educación, la vida social y económica 

se hayan orientadas y reguladas al bien coman y tienen una función social 

de protección al niño, a la mujer, al anciano, al trabajador, campesino y 

al indígena. 

En suma, el moderno derecho social mexicano, en nuestra época es nuestra - 

propia revolución. Responde a los grandes movimientos sociales de nuestros 

dias hechos normas y a sus más nobles aspiraciones de justicia social, en - 

un orden logrado a través de relaciones mas humanas, racionales.altruistas, 

veraces y honestas, más sinceras y cordiales, generosas y creadoras, diná-

micas e integradoras. En otros términos menos egoístas o instintivas, me-

nos producto de la mora fuerza destructiva, menos, en consecuencia posee-

doras do una falsa jerarquización axidlogica. 
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CONCLUSIONES 

Primera: El Derecho Social en México no surgió en las Escuelas de Dere-

cho ni de los libros de jurísprudencia, sino que fué la imposición de la 

vida y de las necesidades de los hombres de un pais joven y con Ideales. 

Es pues, un derecho que impuso la clase trabajadora por medio de una ro 

voluclón social cuyo desarrollo actual y futuro derivan de la acción de 

la misma y que surgió como grito de rebeldía contra el sistema capitalis 

ta creado por el Derecho Civil y Mercantil, que había considerado al tra 

bajo como mercancía o cosa. Esta revolución sangrienta llevada a cabo - 

por campesinos y obreros cansados de tener hambre y ser explotados y do 

mirar siempre tan distante la anhelada libertad y considerar como un mi-

to la justicia social; fué la que plasmó por primera vez en el mundo, y 

con la categoría de norma fundamental, preceptos eminentemente sociales 

protectores y tutelares del proleteri2do, marcando con esto uno de los -

acontecimientos mas importantes de le historia moderna " El Nacimiento 

del Derecho Social en México y para el Mundo ". Y si decimos que para -  

el Mundo; as poc que ‘i5Mil os sabido, que donde existía un rico, un capi-

talista, siempre habré muchos pobres y explotados. 

Segunda: La Constitución Política de la República Mexicana de 1917, La 

Ley Federal del Trabajo de 1931, y la Ley del Seguro Social de 1943, con 

sus modificaciones actuales, son el trípode do la protección social al -

trabajador y sus familiares, del que dimane la protección en los aspectos 

blomédicos y económicos a los niveles individual, familiar y principalmen 

te social. 
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Terecera: Si bien le Revolución Mexicana fué protagonizada por los Cam-

pesinos y Obreros, la protección social fué otorgada inicialmente a es-

tos, y solo mas tarde y en mucho menor cuantía, ha llegado a los demás -

hombres. El fenómeno puede ser explicado por prioridades en ol dosarro-

lio nacional, pero no se justificará hasta que la seguridad social lle-

gue a todos los hogares. 

Cuarta: Si bien en el desarrollo del presento trabajo ha quedado apenta 

da la proyección internacional que tuvo nuestra carta fundamental a nivel 

mundial, principiando porque sirvió de inspiración al Tratado de Versa-- 

líes, de donde continuó su influencia hacia todas las demás constituclo-

nes posteriores. Por las razones que nuevamente ratificamos: 

1. La primera declaración de derechos sociales en tiempo fue la mexicana; 

2. El mensajero entre esta y el Tratado de Versalles fué ol Lider Samuel 

Gompers, por el conocimiento tan profundo que tenía da nuústra carta; 

3. Finalmente no creemos en coincidencias tan exactas. 

Quinta• link.. institución Int...Tonal en la que Gobiernos, Sindicatos 

y Organizaciones patronales cooperan en plano de igualdad, la OIT. tia 

ne por misión contribuir al progreso económico y social equilibrado de - 

cada país y al bienestar y la plenitud humana dol individuo y de la socia 

dad. 

Sexta: En relación con los Convenios, se han aceptado hasta ahora más do 

5000 obligaciones internacionales. Para garantizar su aplicación, la OIT. 

124 



cuenta con un procedimiento de supervisión que es el mas adelantado de 

su tipo: Se basa en el juicio objetivo de un grupo de expertos inde-

pendientes sobre la manera como se cumplen las obligaciones y en el - 

exámen de cada caso por los órganos tripArtitos de la OIT. 

Séptima: Sabido es cuan difrcil es definir la Justicia pues su concep 

to difiere a través del tiempo en las sociedades e incluso, en lo con-

temporaneo, de Estado a Estado dependiendo esta definición, básicamen-

te, de la noción que sobre los valores éticos, sociales y jurrdicos tie 

nen los hombres de una colectividad. 

Afirmaba el Maestro Francisco Larroyo que " la justicia es tendencia - 

opuesta al brutal egorsmo de lo particular, que existe todo para si sin 

receptividad para las necesidades de los otros ", pues su razgo ecencial 

es la Idea de la igualdad: " Igual derecho o Igual para si y para los - 

otros frente al particular y frente a la comunidad ", y añadía: " La - 

Justicia es la idea de la solidaridad llevada al campo de la vida moral"; 

podrra también decirse: Desarrollada en el terreno de la vida normativa, 

a fin de comprenderla en lo jurídico. 

Octava: Desde otro ángulo puede asentarse que el sentido do injusticia - 

es la sensación do que algo va mal, no solo on lo que a nosotros personal 

mente so refiere, sino también al mundo en general, do donde resulta que 

el querer poner remedio a tal sensación en la colectividad, implica una -

tendencia o lo Justo. Asr pues, la noción do la justicia so vincula con 

la do In igualdad socialmente. 
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Es do explorada doctrina que, al impartir justicia, debe tratarse igual-

mente a los Iguales y desigualmente a los desiguales. 

Novena: La Justicia Social es o significa el predominio pleno y sin dis-

cusión del trabajo sobre el capital: Es la socialización del capital pri 

meramente, y del trabajo en segundo término, lo que da por resultado le - 

socialización, sin excepción, do todos los instrumentos de la producción, 

do la distribución y del consumo, en beneficio, también sin excepción, do 

todos los miembros integrantes do la comunidad, no importando el sistema 

económico, político y social, que en ella impere. 

Décima: La Paz no es solamente ausencia de Guerras. Una paz auténtica y 

duradera depende también del bienestar social y económico de los pueblos 

del mundo: De que hayaniveles de vida aceptables, condiciones satisfacto 

rias de trabajo y remuneración y adecuadas oportunidades do empleo. 

Uno de los grandes principios rectores de la OIT. os que la paz permanente 

solo puedo bazarse en la justicia social. 
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