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INTRODUCCION 

La profunda 1nqu1otud y preferencia que ha causado 

en ol dlnr1o acontecer los problemas q~o presenta la just! 

cin social, me hnn inducido a presentar este trabajo 

:recopcionnl que como t1 tulo lleve.: El Derecho Social Mexi

cano y su proyecc16n al mundo en la concepci6n de la juet! 

cin social. ' 

Ea indudablemente cierto auo nuestra conat1tuc16n

uol1t1co-Rnclul do 1917, son ln primera declarnc16n de --

derechos soc1nlo::i del mundo, yo. que consigno. en suo textos 

derechos aoc:111le1:1, que protegen tutole.n y ro1v1nd1can a -

los que vlvon do su trabajo y a loa econ6micamnete d&biles 

como lo sostiene nuestro querido maestro Dr Alberto Trueba 

Urb1nn nl definir tan acertadllI!lente ol derecho social como 

El Conjunto de Pr1nc1ploa Instituciones y Normas que en 

Func16n de Intograc16n, Protegen, Tutelan y Reivindican a

los que viven de su trabajo y a los econ6micrunonte d6b1les. 

En el capitulo primero expongo lo que es, el dere

cho social, hago refororicln al orig6n de la d1v1si6n del -

derecho en Roma. 

Tambl~n menciono algo de historia al referirme al

conati tuyente de 1856-1857, y se hace referencia eapecial

a IGNACIO RAMIREZ, "El Nigromante", Quien fu6 el primero -

en acunar el vocablo de derecho social, de una manera 

doctrinarla. ~e refiero ta.mbl6n a la posterioridad de 



la misma expres16n en ~)!ropa. 

Hablo de la grandiosidad del constituyente de ---

1916-1917, primero en el Gran Debato y donpues en el mensa 

je del articulo 123. 

Se hnc~ una breve reforonc1a n las teor1as into-

gradoras del derecho social y se mencionan las ramas fund~ 

mentales de 6ste nuevo derecho, consignadas en nuostrn --

const1tuoi6n. 

El capitulo segundo se denomino.; El derecho so--

oinl en funci6n de la justicia 9octnl. Recorro las vlojus

uaginns do la historia hasta llogu.r a Rema donde tnpl.ano-

entendia n la justicia corno la flrmo y conntante voluntnd

de dar a cada quien lo suyo. def1nic16n que no oporu yn en 

nuestra realidad; explicando tnmb16n la idea de justicia -

social que consagra el articulo 123 de nuontra constltu--

c16n; hasta llegar a lo que es el derecho noclnl on la --

concepc16n de la justicia noc1al. 

En el capitulo tercero nos referimos a la proyec

ci6n mundial del derecho social mexicano, estudiando la -

ideologia de nuestra revoluc16n y la ldeolog!a do la prim~ 

ra declarac16n de derechos sociales del mundo ••••••••••••• 



Reafirmo que corresponde a nosotros loa mexlca-

nos sostener que nuestro derecho noclal se un1veraal1z6 en 

el Tratado de puz de Vernalles; como lo sostiene nuestro -

maestro emorl to A li~erto Trueba Urbinn a. cuya 1nveat1gac16n 

tan profunda mo adhiero: 

" EL AR'rJCULO 123 ILUYINO CON LA LUZ SOCIAL DE -

UN PtTEBLO JOVF.N, FORTALECIDO EN SANGRIENTA REVOLUCION, LA

GALRRIA DE' LOS ESPE.JOS DEL PALACIO DE VRRSAtr,ES PENETRANDO 

EN'I'RAflARLEMENTE EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE UN HUNDO 

NUEVO, PARA ESTIMULO PERENNE DE TODOS LOS PUEBLOS EN EI, 

PRESENTg Y EN EL F'U'I'URO. 

PORGUE LA PAZ FNIVEHSAL SOLO PUEDE ES'rAR FUNDA 

DA SOBRE f,A BASE DE LA J1JSTICIA SOCIAL INTEGRAL DEL ARTICQ 

LO 123~ 

Con este modesto trabajo no pretendo marcar -

ln pauta en las invostlgaclones sociales, nlno oolo encau

sar una Inquietud rnotlvada por un sincero deseo de coopa-

rar a la mejora de las condiclonoe sociales da la clase -

trabajadora y do los econ6m!carnente d6b1les, a quienes les 

son violados constantemente sus derechon sociales, que en

el artículo 1.23 de la Constl tuc16n se les otorgan. 

Hoy presento ente trabajo recepcional a la -

cons1derac16n del Honorable Sínodo, con el ob,jeto de coro

nar un ideal que en los pr•1meroa ai'ios do mi infancia aur-

g16, y que ahora pretendo culminar. 

Muchas Gracias 



CAPITILO I 

EL DERECHO SOCIAL 

l.- Origen de derecho p6bl1co y derecho privndo. 

2.- Ignacio Rarn1rez, El Nigromante invento~ del derecho 

social doctrinarlo. 

3.- El derecho social en Europa. 

4.- El derecho soci&l fluye de la d1al6ct1ca del constitu

yente do 1916-1917. 

5.- Teor!as 1ntegradoraa del derecho social. 

6. - Ramas fundrunentalos del derecho social. 



1.- Origen da derecho p6bl1oo y derooho 

prive.do. 
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Para poder hablar do derecho p6bl1co y dorocho --

privado, es neceearlo ro~ontnrnos n la 6poca del derecho -

romano. 

El emperador Juatlnlnno en 9U3 Inntltucloncs divi

de el estudio del derecho en Púb11co y Prtvado, ostrl es u

na d1stlncl6n ya trndiclonnl, norqur paso R formar la dlvl 

s16n clAsicn del derecho en aquellos pulsea oue so basnn 

en el derecho romano. 

Loe romanos dividieron ol derecho para su ootudto_ 

en pt'lblico y privado. El derecho p(ibl1co (jun publicum) y 

derecho privado ( ju:i pr1 va tu.ir.). 

El jus publicum, comprando el gobierno del estado; 

la. orgnn1 znc16n de lan ma.gistrHtur1rn; y aquella parte rd'.!:_ 

rente al culto y al :iaco:rdoc.!.o 1rn llruMda tumblon (,Tun sa

crum); finalmente roguln 111s rolnctoncB de lo!l ciudadanoo 

con loa poderes público~. 

El jus prlvatum, tione por oh.loto la!i :rel1.1ciones -

entre los po.rticularos esto os, lo que reglamenta sus dif~ 

rentes relaciones y actividades. El derecho privado romano 

constaba de tres grandes par•tes.: De loB p:roceptos del dor.!:. 

cho natural, del derecho de gentes y del derecho civil. 

La noc16n de derecho natural (jus naturalo) es fo_!: 

mulada por primera vez por Cicer6n, cuien la toma do la f1 

losof1a de los estoicos, más tarde es desenvuelta por los_ 
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Jur·l:1..:onsulton clvl irnpar1o. Pare. ello!! es un conjunto de • 

principion emnnndo8 de la voluntad divina apropiados a le._ 

mi~ma naturnlezu ctel hombro, e inmutables, porque eon per

fActemPntP confo1·mcn con la idoa de lo ~usto. 

~3te derecho natural os uno luz quo ootA en nues-

tre rnz6n, por ln cual sahemoB lo oue hay oue hncer y 1ué_ 

ee lo oue hay quo evitar. So podria decir que oo manifies

ta de la a1gu1ente manera: Haz el bien y evita ol roal. 

La dof1n1 cl6n do derecho <lo gentes { jus Oentium) R 

~a el oue comnrondo las 1ns ti tuciones del doro cho romano , 

de ln11 que pueden pnrticipa1• los extranjeros lo mismo que_ 

lon ciudadanos, en acepc16n mho amplia era, el conjunto de 

reglas aplicadas a todos loa pueblos ain dlat1nc16n do na

c1 onnl1dad. Se puede decir quo el jus gentiUITI oo la leg1a

lac16n ouo !le le debo aplicar a los extranjeros entro s!,

o entre estos y loa ciudadanos del pa1s en ouo se encuen-

tren. 

El derecho civil ( jus civile). En toda leg1slac16n 

hay leyes que los trlbunalen del pala no deben aplicar si

no a los ciudadanos del mism~. Por lo tanto el derecho ci

vil comrrendo las reglas de derecho de cada pueblo, de ca

da estado y forma la singularidad de cada log1alaci6n. 

Los jurisconsultos romanos entendían por j~s clv1-

le, a las 1nst1tucionos propias de los ciudadanos romanos 
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1 de las cuales no participaban los extranjeros. 

A medida ouo la civillzaclbn de un nueblo se d~sn

rrolla y que oun relaclonon no extienden R lan naclones vo 

cinas, el derecho clvll ne onsnncha y ne fundn poco a poco 

con el derecho <lo gentes. De esta manera en Rorna por sus -

grandes con0ulstas sobro los pueblos conocidos en esa 6po

ca, las instituciones que entuban desdo luego resorvadao a 

los ciudadanos romanos, fuoron aplicadas por con~iecuencln_ 

de sus conquistas a los oxtranjeroa y posuron dol jun clvl 

le al jus gentiurn. 

An1 fu6, como paulotlnamente la división del dere

cho romano pronto influyó on las naciones conquistadas por 

~stos, y algunos paisen como el nuestro, aunque no fuimon_ 

conquistados por ellos, adoptamos et critnrlo de la divi-

s16n nuo Justlntano hizo en su obra las Inst1tuclonoe. 

Nuestro derecho tnm'bHn 11e divide on público y prl_ 

vado. 

El derecho público contiene las siguientes ~o.maa:

~erecho Constitucional, Derecho Ad~inlstratlvo, Derecho 

Procesal, Derecho Penal, Derecho Internacional Póbl! co, De 

rocho Internacional Privado. 

Muchos autores d1cen que el Derecho del Trabajo y_ 

el Derocno Agrario pertenecen al derecho p6bl1co pero es-

tos no corresponden a tal 1•1una, sino que corresponden al -
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Dorocho ~oc1al, p0rnun este e:J protector y reiv1nd1cador -

do loa trobajudorns y de la clane obrera. 

Fl derecho privado en nuentro sistema contiene las 

siguiente~ raman: Derecho Civil v norecho Morcantll, quo -

son llr.lhoH derechos ln mAn vivn oxpres16n del capitnllsmo,

JB aue nolo contemplan lon derechos patrlmonlnlcn. 

An1 en como a principios del oiglo XX aún subnin-

tia la div1r.16n cldslcn del derecho pÜbllco y derecho pri

vado, el mundo no conocia. hunt11 nh1, un dorocho d1 stlnto -

del tra.d1c1onnl. 

El Derecho Soclnl nuco con la Constltuc16n do 1917 

como un derecho aut6nomo, proteccionista de loa d6b1les, -

equlllbrador, y reivindicatorio do las clason doaposoidas. 

Es autónomo, porque no participa de lan cnracter1a 

tlcas, de loa derechos tradicionales y persigue objetlvoa_ 

distintos. 

En tanto que ol dereC;ho privado, " ond consti tui

do por el conjunto de reglns impuestas a los hombres en -

sus relaciones particulares, reglas sancionadas coerclti

vamente por el poder p6bl1co y oue tienen por objeto coor

dinar las actividades sociales", y el derecho p~blico es -

el conjunto de leyes que tienen por objeto el inter~s di-

recto de los asociados o del estado. 

El derecho social no tutela relaciones entre par-

ticulares, ni entre éstos y el estado. Su objeto os tute-

lar en f'unci6n de 1nte~raci6n, las relaciones entrs clanes 



1:5 

sociales; por ojemplo, ohroros on relo.c16n a patrones, 

ca~pesinos en rcln.0H1n a lo.t,1fund1ntn:-i; ror otra parto os 

reivindicador do los d~bi1o3 y do las c1113cs dospono1dns. 

El derecho soc1n1, ademAn rn o~prAnl6n jur!d1cn de 

una nuevu eto.pa de lt\B relaciones nocltüe~ y econ6nücirn do 

los hombres y grupos, on donde prevalecen como con:11lcucn-

cia del despertar do la conaocuoncla de clnso, los intere

ses de la coloctlvidad, oapec!f1camontn du los grupos dlbi 

les, sobre el 1nter~s privado. 

Por lo tanto, tomo en nu lnte~ridad el concepto do 

Derer.ho Social que no¡¡ propano nu1rntro qtrnrido mae~.tro Al

berto Trueba Urb1na, pornue into~ra en cu deflnlcl6n tndua 

las caracter1stlcno con las ~ue nncl6 on la Connt1tuci6n -

!Aexicano. de 191'1: Ef, DERECHO SOCIAL ES EL CONJU'l-jTO DY.~ PHI,t! 

CIPIOS, INSTITUCIONF:S Y NOIW.AS QUE !•;N ¡;'UNCION 08 IN'rEGRA-

CION PROTE'1F~N, TUTELAN Y REIVINDICAN A LOS QUE VIVBN DE SU 

TRABAJO Y A LOS ECONOMI CAMENTE DEBILES. ( 1) 

El grar. ,'lebate aue tuvo lugar en la ciudad do --

Quer6taro, el dia 26 de dici.embre de 1916 o.l 23 de ener•o -

de 191?, culm1n6 con la primera Declnrac16n de Derechos a~ 

ciAlea del mundo en nuestra connt1tuc16n; pero estos dore 

Cfr-. ALRERTO TRITEPA URP.rnA, Nuevo Derecho Del Trabajo, --

Edlt. Porróa, M~xico, 1975, n. 155 
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cho11 no t1ólo t.inmm iunct6n coiii"Jn1tnr1a o do oqu1l1brio~~ 

fin 10.11 rolactonf'l!l laboraloa, sino neenc1almente re1v1nd1-

cator1a de loa derechos del proletariado, por lo que r~-

aulta imperdonable que lo ignoren juristas mexicanos. 

Con nue~tra Constituc16n de 1917 nao16 por prime

ra vez on el mundo el derncho social pos1t1vo ee lndlnou

t! blo, &11{ entan los toxton protectores r re1v1ndlcato-

:ri. os df'! 1011 cwnM 111.n.on, e j 1datar1oo, comunero o, obreros -

y traba.jadorea, econ6m1oaaente d&bi lea, on lon art1ouloa-

27, ~8 y 123, <iue hr.blen 11locu11ntemente dfl 8\\B derech••--

f\mdamontalos. Y el P;rlln debato concluyó dof1n1tivamente

el 31 de Rnero de 1917, en oue ,Je aprob6 el articulo 27. 

Por ello es incuestionable que loe conet1tuyenten 

rueron loR oreadorea del const1tuo1onal1mao eoo1al, de -

donde brota la nrimera Connt1tuci6n Polit1oo-Social del -

mundo, con fUnc1onee no s6lo politlcne sino sociales del

estado !ll()derno, que dejo aer excluniva.mente pol1t1oo. 

Ha ocurrido una transformac16n en el derecho con! 

ti. tuc1onal mexicano 1 por ende en el derecho pdblioo, or!_ 

gtnandose un nuevo derecho: Bl De1•eoho Social Posit1To(2f 

Este derecho social nos1tivo se ma.n1fest6 eXPresamente --

l2) Cfr. AL9ERTO 'rRUEBA URBINA, Nue'IO Derecho del Trabajo 

Editorial Porrúa, Mbx1co, 1972. 
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en diversos textos cnn~tltuc1nna1Ps, en nl articulo 123 -

nue es el derecho del trabajo y rrev1s16n social, nn el -

27, d~rncho a~rnr!o, en el ?8, derecho econ6mlco Y el --

deAarrolln c0o~erativo. 

Esta es una revoluc16n en el derecho: El Nuevo -

Derecho qoctnl roA1t1vo e~ c1Pncta soc!nl. SI "rinoiplo -

de una nueva ciencia ¡ioolal dentro de las cioncias de la

oul tura. Este nu1:1vo derecho social es Pl re~ml tu do triun

fal d,. la le~1slac16n soc1allHta Aobro la leR1slac!6n 

burll'.\H"9q, c'.lyn~ bnnc:i .• fund&m(·ntoi; 88 nncuentran, en 

"r!nc•~foP ~oc1a1istar, ~n ln clenc1a marxista ~ury es 

baiie de su11t1>ntac1.6n de nuentro derecho snc1nl. 
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en diversos te~tos cnn~t1tuc1onal~s. en el articulo 123 -

nue es el derecho del trabajo y prevtn16n social, on el -

2?, d~recho n~rarlo, en el ?8, dPrecho econ6mloo J el --

de~arroli0 cn~~erat1vo. 

Esta en una rovoluc16n en el derecho: El Nuevo -

Derecho qoc1nl ro~itivo n~ rf Pncia nocinl, ~1 nr1nc1p1o -

de una nueva ciencia soc1.nl dt?nt:ro do las c1oncia11 de la

eultura. R11to nuevo derecho social o:i ... 1 reflultado triun

fal de la le~is1Gc16n noc1al!sta Robre la loglslac16n 

bur1rnesa, cu:vas 1.'l.!loa y t'und11rn~ntoa so encuentran, en 

~rtnc•rio, ~oclnl1stn,, ~n la ct~nctn marxt~tn ~uo es 

base de sust~ntac16n de nuestro derecho noctal. 



~.- Ignacio Rwn!rez, El Nigromaoto inventor 

del derecho social doctrinarlo. 
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A principio:} del eiglo XIX 1 ningón oate.tuto con11t.!_ 

tuc1onal había creado en favor de los d6b!los dorochos uo

ciales; el obrero dentro del individualinmo y lihoral19mo 

es objeto do ve,1o.d onon y se lo conv1 orto en un cnt•: subor 

di nado, en 11wrcanci a de lo. qu o no di opone 11 bremento el na 

tr6n, al ampo.ro dol e o.pi to.11 smo quo el prori o ea tuda ropr~ 

senta como hasta hoy. Tampoco so encuontra on enpocial una 

norma. aocialmento protectora do los d6bilos. Solo se nien-

c1onan las 1nstituc1onoa so c1aloo como objeto de derechos 

del hombre. 

Aqui en Mf.i.xico, mucho antes oue on Eurooa y que -

en otra parto riel mundo, so habla por primera voz cr1n sen

tido aut6nomo del derecho social, en funci6n pragm~tt~a. -

protectora de los débiles, jornaleros mujorea, nlnos y --

huerfanos. En defensa de batos alza su von "El Nigromante" 

Ignacio Ramirez, en el congresD consti tuyento do 1H56-1B57 

diciendo certeramente y adolantafidc!H'l a su tiempo: 

"El más grave de loo cargos 

aue hago a la Comisi6n, es_ 

el de haber conservado la -

servidumbre de los jo~nale

roa. El jornalero ea un ho~ 

bre que a fuerza de penosos 

y continuos trabajos arran

ca de la tierra, ya la esp! 
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ga Que alimenta, ya la seda 

y ol oro que engalana a los 

pueblos. En su mano creadora 

el rudo inntrumento n~ con-

vierte en mAqulna y la infor 

me piedra en mQgn!f1con pal~ 

cios. 

laa invonc1onoo prodigioaas_ 

da la industria se deben a -

\lil reducido nmnoro do sabios 

y a millones de jornaleros. 

Donde Quiera oue e,;Jsta un -

valor, allí so encuentra la_ 

ertgte soberana del trabajan. 

Ignacio Ramirez, fU~ el vocero del tuturo en la ·-

6pocn de dominio del liberalismo individualista, en el con 

greso constituyente de la carta magna de 1857 y se pronun 

c1a contra la creencia importante de que la aana econom!a_ 

as producto absoluto del libro juego de sua leyos y conde

na las injusticias del ~~gimen jurídico 1nd1v1dual1sta. 

Exige emancipar al jornalero del capitalista, pide 

el salario suficiente y la part1c1pac16n del jornalero en_ 

las ganancias del capitalista. 

;;;n una. grandiosa cáted1•a. pürlarnentaria del 7 de -

julio de 1856, expone brillante tesla político-social di--
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" La nc~i6n no puede organizarse 

con loe 4lomontoo do la anti-

gua ciencia poli tion, porque -

ella es la expresi6n de ln es

clavl tud J do las preocupuci~ 

nes: Necesita una constituci6n 

que le or~anico ya ol progreso 

que ponga el orden del movi--

miento ••••• sonores, nosotros -

acordamos con entusiasmo y --

privilegio al oue introduce u

na raza do caballos o inventa 

una arma mortífera; formemos -

una conatituci6n auo se fundo 

en el privilegio de los menes

toroaoE, de loa ignoranter, de 

los d6biles, para que de este_ 

modo mejoremos nueotra raza y_ 

para que el poder público no ~ 

tra cosa mO.s que la beneficie,!!:. 

cia or¡_tanizada". 

Im poeterior sesi6n de 10 de julio de 1856, se u-

aa por primera vez en ~6xico y fuera de nuestras fronteras 

la expresi6n derechos sociales con sentido nroteccionista 
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y tuitivo, cuondo vuelve a atacar a la com1s16n diciendo: 

"So olvido de loo derechos 

~octales de la mujer". 

Todavía dioo algo mds quo aln duda ontranan preo-

cupacionea nociales: 

"Nada so dice dr los derechos de 

loa ni~oo, do los hu6rfanos, de 

los hijos naturale5 que, falta~ 

do a los debcren de la naturale 

abandonan loa autores de sus -

d{as para cubrir o disimular u

na debilidad. Algunos o6digo an 

tiguon duraron por siglos por-

que protegían a la mujer, al an 

ciano, al nino, a todo ser d6-

b1l y m~neatero~o, que hoy ten

gan el mismo objeto laa consti

tuciones para que dejen de ser_ 

diputados o conservar una oar-

tern". 

La locuci6n derechos sociales, con fines de 1nte-

grac16n en favor de las mujeres, los menores, los huérfa-

nos, los jornaleros, es terminolog1a no usada poe las chle 

bres "Leyes de Indina", tampoco ln acufiar6n los juristas -
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de otros continentes 'lnttis que lo:i nuestros, como lo e:xpr!! 

s6 Ignacio Ramirez El Nigromante, y lo d16 a entender un -

sus part1c1paclones en las sesionen de 6 y 10 de julio de 

1056, 

No tuvo Axlto el ilustre "Nlgro~anten, yn que la -

Constituc16n de lS..">'7, sigue loa linen.~lentos del llboruli! 

mo 1ndlvidual1 s ta do lo. lipoca, pero su ponarunient.o oueda. -

como antecedente funda.mental en la Conatituc16n Polit1co-

social de 1917. 



~.- 11 derecho social en !u.rOJ>!l• 



Como lo digo anter1orrnonto, ni on las frunosna le

yes de Ind1ao, tamnoco en lag proclamas de Hidalgo y Mor~ 

los; se habfa hablado de derecho noolal, ~olamente exls-

tieron tendencias de ~ate, sino que fu6 hasta el Constitu 

yente de 1856-1857, en donde Ignacio Ramirez "El Nigroma~ 

te" acuna dicho vocablo, como lo arlrmn el maestro Alber

to Trueba Urb1na.(l) 

En el siglo XIX, en F-llropa, los .1urlstaa penMbnn 

que todo el derecho era Poclal, y como tal lo cla9tficn-

ban r1~urosnmente, en derecho p~blico y derecho nrtvado -

s1iru1endo al T'lte de la lett'a 111 d1v1st6n romrmR: 

Jun Publ1eum ont quod ad statum re! romanae 

1mactat. 

Y Jus nrivatum ouod ad ain~olorum ut111tatem. 

Fu~, en el 'Oltimo terol.o del a1glo XIX, cuando en 

Burona comienzan las especulaclon~s en torno del derecho

eoc1al, pero hay tratad1Atas oue subyugados por el dere-

cho Europeo y rnAa po1· la bel le za del 1 de orna Alemán, ere- -

yeron que re~ Otto Von G1erke, ouien lo menciono por pri

mera vez.(2) 

(lf Cfr. AL'ARRTO TRUEB.I\ UR~INA, Nuevo Derecho Del TrabaJo 

Editorial PorM'la, M6xico, 1975, n, 141 

(2) Cfr. Alberto Herida Mnrouez, Tesis Profe,1onal, UNAM 

1974. 



24 

El maeAtro Alom!n, usa el t6rm1no de derecho so---

c1al, como una categor1a entro el derecho p6bl1co y el de

recho privado, para as[ domostrnr la lncorporacl6n del 1n-. 
dividuo a le comunidad en func16n soc1allzadora, en otras_ 

palabras, incluyo al individuo en el todo social. Tamblen_ 

funda~enta el dorecho uoclul como resultado del contraste 

ontre dor~cho póblico y derecho privado, invoca tambien al 

contraste entro pueblo y estado. 

Agre~ando afirmo que el objeto primordial del der! 

cho social es incorporar al individuo en la comunidad para 

su beneficio y 1.rn to. como 11,rupo tu.mbl,lm en el estado, poro_ 

teda la teor!a Gierklana implica una gonoralizac16n del 

concepto soc1ol6gico del derecho social, sin precisar a 

los sujetos destinados dol mismo, como lo hizo el "Nigro-

manto" on el constituyente de 1856-185?, al nellalar a cada 

uno de los sujotoa. 

La toor!a de OTTO VON GIERK es soclol6g1ca y jur1-

d1.ca concibiendo al deropl:o social como una disoi_plina au

t6noma frente al dereoho p6bllco y dorecho privado, aih -

referirse al derecho del trabajo ' do la seguridad social. 

Pese a todo esto, en Aloman1a ae preaGntaron va--~ 

rias contradicclonos en torno al derecho social por una -

parto, .1 canciller alerné.n Biflmark expide le. ley de 21 de 

octu~re do 1878, en la cual prohibe las coaliciones obre--

ras, atentando conuno de los derechos Doc!ales mls valio--



25 

sos del derecho del trabajo, en perjuicio do loa prolota-

r1oa, postoriormonte crea on 103 anos de 1883 u 1889, los_ 

seguroa sociales, de enfornedadoa, acctdontoo, vejez o in

validez, el c6lobre cucillcr frente a 9U polltica ant1-oo

c1al1sta, elabora un dorocho do lo so~urld~d ooc1al, para_ 

detener la lucha de la clase obrera. 

Aal, en Eurcpo., al aargon de lo. trndic16n do que -

todo el derecho es social; en esta 6poca so inlcla la so-

cie.l!.zact6n del derecho y empieza a adquirir cierta slgni

flcac16n social, deatacdndoae un nuevo aentldo de la vida_ 

en relación con la flU¡l111n, el trabajo, 1ndopondtontomen-

te de lo individual. Asl Vadull rapo.le en 1881, explica ol 

concepto de Dlrltto Privato e C6d1ce Prlvnto-Soclale; en -

1889 Glerke, póbllca; Ole Social Aufgo.be DI Prive Drechts; 

en 1895 C1mbal1, so refiere al derecho privado noc1al en: -

La Nueva Fase del D1r1tto C1v11e. (3) 

Las ideao 3ocialos nuo en nuestro pa.is ne tenían í.'f 

ea esta éooca, no llegaron a cr1staltaar en las leyea al -

declinar el siglo XIX, pese a 10.11 inquietudes y manU'ost&

c1ones socialt:stas, ( 4). Pero a.al aseguramos que Mln:ico 

fu6 el primero en utlli zar el vocablo "derecho social", en 

el Constituyente de 1856-1857, pero Que se ve cristalizado 

(.3) Cfr. ¡.·HA.WHSCO CvNSEN'L1.!h, La reforr~a de la Loglsla::l'o 

Civil y el Proletariado. p.276 y ss. 

,4¡ Cfr. GASTON CANTU, El Socialismo en el slglo XIX, --

Ediciones F',ra, !léxico. 1969 
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en la. revolucion <ie 1910, en la que se expiden decretos en 

t'avor de obreros y campesinos ouo tienen un oardoter omine 

temente social y que el Conatituyonte de 1916-1917 recogib 

naciendo asi para ol nrundo, un nuevo derecho: EL DERECHO • 

SOCIAL. 



4.- El derocho social fluyo de la d1al6ct1ca 

del eonst1tu¡ente de 1916-1917. 
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La revoluci6n social hurg6 en el horizante de la -

democracia econbm1ca; fu6 la roapueata do una angustia oo

loct1va a un estado de oprosi6n que nog6 secularmonto el -

disfruto de los bienes de la producc16n, oue solo se onco~ 

traban en manoo de los poderosos, que aolo buacaban el --

bien nroplo sin vor hacia dondo se encontraban los dbblles 

los desheredados como lo manifestaba Ricardo Flores Mag6n. 

En 1892, al producirse la aegundn reolecc16n del 

Preaidonto Diaz, Ricardo Flores ~ag6n lnlci6 su lucha revo 

luc1onar~ en Rl Dem6crata, porl6dico de oposic16n a la t! 
ran1a Porfiristn, el 7 de Agoato de 1900, fund6 el per16d! 

oo "Regeneraci6n" a travoz del cual durante m&s de quince_ 

a~os expuso su idearlo político y social, con un valor e!-

vico extraordinario. 

En San Luis Misaouri, el 28 de Septiembre de 1905-

Y con Flores ~ag6n como proaldento del per16d1co, ru6 ero! 

da ln "Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano", -

oue como lomn tenia: Reforma, Libertad y Justicia, y su -

nropósi to, derrocar la ad.m1n1strnci6n Porfirista. 

El docwnento de m~s s1gnlficaci6n ea el progrruna -

¡ manifiesto a la nac16n ~exicana, de la junta organizade

ra del partido liberal mexicano que sugcribieron en san --

Luis ~1ssour1 el 1° de julio de 1906, los normanos Ricardo 

y Enrioue Flores ~agón, Antonio I. Vlllareal, Juan Sarabia 

~unuol Sarabia, Librado Rivera y Rosal1o Bu~ta~ante que -

conac1 tuye el primer mensaje do derecho social del trabajo 

a lo~ ob~eros mexicanos, y oue concedía especial importan• 
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eta a las reformas de tipo lnglslativo y consti tuclonal, -

por ttu importancia renroduclmos parte dol progrrunu: 

21.- "Establecer un m6xlmo do ocho horas 

de trabajo y un oulArio m!nlmo on 

la producc16n n1gu1onte: Do un pe

so diario para ln genoral1dad dol 

pa!s on el que el promedio de lon 

salarios es 1nfcr1or al citado; Y_ 

de mlls do un Pf;\"0 para nqucillan r~ 

gionea en que la vida oa mda cara_ 

y en lo~ que el salarlo no basta-~ 

ria para salvar de la miseria al -

trabajador. 

22.- Reglamentac16n del servicio com6s~ 

tico y del trabajo a domicilio. 

23.- Adoptar medidas para que con el 

trabajo a destajo los patrones no_ 

burlen la apl1cac16n del tiempo 

mdximo y del salario m1n1rno. 

24.- Probibir en lo absoluto el emnleo . -
de niños menores de catorce años. 

25.- Obligar a los dueños de ridnas, í'!_ 

br!cas, talleres, etc, a mantener 

las m~jores condiciones de hlg1e-
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c1a a las reformas de t1po log1slnt1vo y const1tuc1onal, -

21.- "Establecer un mlx1mo do ocho horas 

de trabajo y un ualdrio m!nimo en 

la producc16n siguiente: Do un pa

so diario para ln goneralidad del_ 

país en el que el promedio de los 

salarlos ea inferior al citado; Y_ 

de m!s de un peso para aquellas r~ 

giones en que la vida es más cara_ 

y en lo~ que el oalnrlo no basta-

ria para salvar de la miseria al -

trabajador. 

22.- Reglamentac16n del servicio dom6s

tico y del trabajo a domicilio. 

23.- Adoptar medldau para que con el --

24.-

trabajo a destajo los patrones no_ 

burlen la npl1cac16n del tiempo 

máximo y del salario mínimo. 

Prohibir en lo absoluto el emoleo 
. . -

de niños menores do catorce años. 

25.- Obligar a los duei"ios de minas, f! 
bricas, tulleres, etc, a mantener 

las mejores condiciones de h1g1e-
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ne en sus proplodadee y a guardar los luga

res de peligro en un astado que proste ªºS!!. 

ridad a la vida do los operarlos. 

26.-0bligar a los patrones o propietnrior1 do in 

muebles rurales a dar aloj11J11iento r.! 0i~nloo 

:a loa trabajadorea, cuando la natu.~aleza de 

éstos lo exija que reciban alberga~ dichos 

patrones o propietarios. 

27.- Obligar a los patrones a pagar indomnlza-

ciones por acc1dontea do trabajo. 

28.-Declara.r nulos loo adeudos actuales de los_ 

jornaleros del campo para con Slls amos. 

29. -Adoptar medidas para que los duoflos do tie

rras no abusen de los medieros. 

30.-0bligar a los arrendadorea de cwnpo y casan 

de indemnizan a sus arrendatarios, de sus -

propiedades por las mejores que dejen en -

ellas. 

31.-P'roh1b1r a los patronea severas pon.as, que_ 

paguen al trabajador de cualquier modo que_ 

sea dinero on efectivo prohibir y castigar_ 

el oue se impongan multas a los trabajado--· 

reí!, o oue :;e leD h11ge.n descuentos de su -

Jornal o se retarde el pago de la rayz por_ 
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mfui de una semann o rmo se niegue al que 

se separe del trabajo, el pago inmediato 

de lo que no tiono ganado suprimir laa 

tiendas do raya, 

32,-0blignr a las empresas o nogoc1nc1ones a 

no aceptar entro sus omploadoa y trabaj! 

dores sino una m1noria de extranjeros, ~ 

no pormHir en ningún cano, que los tra

bajadores de la m1amn clase so paguen •• 

peor al mexicano ~ue al extranjero en el 

mismo establecimiento; o quo los menores 

mexicanos ao les pague en otra forma qne 

a loa extranjeros. 

33.-Hacer obligatorio el deacanao dominical. 

Retos puntos del programa, complementados con el 

capitulo do tierras, son reveladores de la s1tuaci6n econo 

mica y social en que se encontraba el proletariado mexica

no. Los sintomatJ de la dictadura desde 1906 mu.nifiestan su 

estado pato16gico, deviene el caos y su dentrucc16n, La 

un16n sindical de loa trabajadores los colocaba en via de 

alcanzar sus primeras conouistas en la lucha social; y paP 

ra contener las ansias de llberaci6n de las masas, el Por-
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fir1ato recurr16 1.1 1ll violencia 11sos1natos, dorram!U'lliontos 

do sanRre prolHtarla, y"Rogenoracl6n", oc convierto en pe

r16d1co rovoluc1onar1o por antonomns1n. { l ) 

El 1t1ngoni mno con sus ldo1rn llbortarlo.s, ru& el que 

1mpuls6 a travoz de "Regenornc16n" la lucha social y cre6 

conctonc1a entre lns manas prolotartne con ol fin do lo--

grar 111 re1vlnd1caci6n. An1 lo vcmoe rflflejado en Cana.nea., 

Sonora, donde penetraron con profuhdldad las ideas aocia-

llstaa del partido Uboral, que oran propagadas de casa en 

ca3n por los mlombron del partido. Lao contrud1c1onon agu

das do clnso, un16ndoso n la conoientlzac16n do trabajado

res realizada por los rovoluc1onar1on prendieron la mecha_ 

del pr.1mor eatadillo nocial; " La Huelga de Cananea•. 

~nte movimiento rovoluc1onar1o ru6 1n1c1ado po~ 

peticionen de los obreros a la empresa; de loo prtnc1pa--

les puntos, cre6 necesario eonalar los s1gu1enteo: 

ro.- Queda el pueblo obroro declara

do en huelga. 

2o.- F~ pueblo obrero se obliga a -

trabajar sobro las condiciones 

siguientes: 

I.- La deat1tuci6n del mayordomo -

Luis {nivel 19) 

(1) Cfr. Eduardo VA.zque:i: Carrillo, El Partido Liberal 

t-'e::dcano, R.Costa-A.mlc, Editor, M6xico, 1979 p.6'7 
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II.· Rl ~ueldo mln1mo del obroro 

sor' do cinco posos por o-

cho hornn do trabajo. 

III. - En todos los trnba.f os do la 

11 CANANl~ CONSOLIDArES COPPF:R 

co.", 86 ocupardn ol 75~ de 

mexicanos y el 25% de ox--

tranj eros, ton1ondo loo pri 

maros las mlsmne nptltudea_ 

oue loa goRundos. 

IV.º Poner hombros al cuidado de 

las jaulas, oue tengan no-

bles aentlmientoa, para e-

vitar toda clase do 1rr1ta

c16n. 

V. - 'l'odo me xi cano, en el traba

jo do asta negoc1nci6n, te~ 

drd derecho a aseonso segdn 

!lo lo permit;an sus nptltu--· 

dos. 

Estas peticiones fueron negadas uor los emnresa--

rios, ~ en ese momento se 1nic16 la lucha las empresas o-

breras fueron renr1m1das brutal~ente los lideres obreros ~ 

fueron encarcelados y a los denAs se les coacc1on6 con el 
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fin de cue trabajaran de nuevo y en forma sumlsn. 

La htHÜRn do cananea, no consigui6 loa frutos pre

tendidos, pero la actitud digna y valiente de loo obreros_ 

y su afhn por tirar de las endonas que ~os esclavizaban, -

demostr6 ouo los trabajadores no seguirian dispuestos a -

ller explotados. 

Este fu6 ol inicio del despertar de la clase obre

ra ante su opresi6n. 

En Rio Blanco Veracruz, el origen do la huelga ra

dica en la acc16n opresora del oapi talimno contra la orga

nlzac16n sindicnlista de los trabajadores hiland~roa. 

Las ropronlonen de que eran objeto loa obreros te

j odoren hizo oue eston se organizaran y formaran un grupo_ 

at que denom1nar6n: El Gran Circulo do Obreros Librea•, y_ 

como conocian los principios del partido liberal mexicano, 

lucharian para hacer efectivos eatoo. 

T!llnbién en la rog16n de Orizaba se oonocian los -

principios, así nac16 dicha organización (Gran Circulo de 

Obreros Libros) en junio de 1906: "Revoluc16n Social". 

Rl 20 de noviembre de 1906, los industriales de 

Puebla, aprobaron ol regla.mento para las fdbricas de hila

dos y tejidoa do ulgod6n; Esto fu6 lo aue di6 origen a una 

huelRn, ya que ol contenido del regla~ento era para escla

vizar m~n n los obreros sin darlos ninguna garantia social 

y nrovoc6 un paro ~eneral en factorias ordenada por el cen 

tro de Industriales de Puebla; los industriales y sus tra-
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b&jadorc! sometieron el conflicto, pr0vncado por el puro -

patronal, el arbltrajt1 del Pronidentc do la República, po

ro como el v1eJo prtrn1donto era nrotoctor do los de 0110 -

tiempos fuortos, h1zo y dccrot6 0 1 ~0 loa ob!'f'lros volvieran 

a sus trabajos, pero no 9Ucedlo anl, yn qua loo obreros -

con lon d(ns do huel~n, con ou cortojo de hambro, do zozo

bra, les hablan acunado un gonto do amargura y nablendo 

que habla llegado el momento de la lucha ne lanzaron en 

contra de los indu:itrialea, y loo hombron y mujeres encol~ 

rizadn.mento ne d1rlgloron n lnn tiendas de raya do Rlo ~~

Blanco, toMando lo necesarlo y prendiendo fuogo al estable 

cimiento, el pueblo ~o h1zo justlcla por sus propias mnnon 

frente a la tlranla; un& nueva chispa de la revoluci6n, 

puee la muchedumbro gritaba "Abajo Port'lrio Dlaz y "llva la 

revolucl6n obrera". 

El corolario do oste acto fu6 el asesinato y fus1-

la.m1ento de obreros, una verdadera maHncre, que llev6 a ca 

bo el general Roaal1o ~art!noz, on cumplimiento de 6rdenes 

presidenciales. 

"Es de noche, di~en Snlaznr y Escobado, 

el sol en su último rayo, se ha lleva

do los postreros alientos de los victi 

mados; la luna, con amante compaf:eris ... 

mo envuelve ahora los cuerpps que ya-

cen insepultos en el solitario camino, 

que huelo a p6lvora y a sangre, los --
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chacnlos huesmean on lo5 contornos de 

las fábricas poniendo sitio a loa pr~ 

letar1oa hogares; a la dbb11 claridad 

do la diosa Seleno siguen matando a -

los obreros indefensos". (2) 

En el g6rmen de revoluci6n social que nos dejar6n_ 

los primeros luchadores revolucionarios antes de que la r!. 
.. 

volucl6n envera en la vorAgine de loa apetitos pol!tlcoa,-

estan las raíces del destino nacional 1 cuyaa r6mulas di-

fl cren del capitalismo por cuanto que éste es incapaz de -

conquistar la libertad econ6mica do las mayor1aa. 

Con el advenimiento do los apetitos pol1t1ooa h!-

bllmente avivados por el viejo dictador, la lucha de ola-

ses oue plante6 ol progr9.Jl1a del ~artido liberal en 1906, -

oued6 relegado a un plano secundario. 

En el terreno pol1t1co, don Franeisco I. Madero.

so enfronta al r6gimen del general Porfirio D1az, on la -

campana pr•es1dencial de 1910, al amparo de loa pr1no1p1oe_ 

do sm~RAGIO EFECTIVO Y NO REELECCION, que entusiasme.roa a_ 

las masas para impedir ouo continuara al frente del poder_ 

ejecutivo el anciano dictador. Presionado en todas forma.e_ 

y a nunto do ser a~rosado el seftor Madero, se v16 obligado 

(2) Cfr. Sala.zar, Rosendo y Escobado Jos~, Las pugnas de -

la Gleba, méxico. 
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a lanzar "l Plan d;; San Luio, fimado en la ciudad do Sn.n_ 

Luis, el 5 do octubre do HHO y en cuyo o.rt1culo ?º, apar2 

ce como el 20 de novlombrn nnrn que la cludadnnln tome -

lo.a armas contra el dictador; además se pronuncl6 onfAtlc! 

mento por la no reelecc16n y la conoutata del sufragio 11-

bre el desconoc1m1ento de todos los funcionarios oue so -

perpetuaban en el poder, donde ol prenidento hasta los mu

n1cipes. 

Al triunfo de la rovolnci6n, on eleccionos ya pur~ 

mente democrAt1caa en electo pres1donto Don Franninco I. -

~adoro. IniclAndose con ósto una nueva ora pol!~ica, econ~ 

mica y social. Y como primor paso social so expide n ini

ciativa suya el decreto del congreso do ln Uni6n de 13 d~ 

diciembre de 1911, aue crea la Oficina del Trabajo, depen

diente de la Secretado. de Pomento, Coloniznc16n e Indus-

tria, pura resolver loa conflicto~ dol contrato y tarifas_ 

de la industria textil on 1912 y resolv16 mls de sesenta -

huelgas en f':i.vor de los obreros. '!'amblen tenia en cartera 

nroyectos de leyes agrarias y del trabajo, precursoras de 

las garant!aa sociales. (!) 

Por conducto del Secretario De Hauienda, el presi

dente Madero, envi6 a la CAmara de Dlputadoa de la XXVI L~ 

~1slatura Federal, la iniciativa de ley de 25 de ~eptiam--

(3) Cfr. Jos6 c. Valdes, Imagen y Realidad de Don Fra.nsis

co I. Madero, ~6xico, 1963. trr. o.224 y ss. 



bre do 1912, oue cre6 u~ impuesto sobre hilazas 1 tejidos_ 

de algod6n parn favorecer a loa trabajadores textiles. Es

tas :l.nlc1at1vaa orlglnaron importantes debaten en dicha C!, 

marn donde se esgrlmier6n por primera v~z on nuestro pa1s_ 

lo5 conceptoa mAs avanzados del socialismo, habiendo sido 

aprobada la misma. 

Los mla det1taeadoa por su partioipaci6n en te.vor -

de loa obreros, fuer6n loa diputados: Heriberto Jara, Je-

a6a Urueta, .Jos6 María Lozano y Jos6 Natividad Macias, de! 

de entoncon Macias so declara aoc:l.alista en la ses16n de -

11 de noviembre, expresandoae as1: 

•Loo problemas socialos tienen como base 

importante el problema agrario y el o-

broro: batos son los njea qobre que gi-

ran todas las sociedades modernas y que 

han provocado multitud de a:l.atemas oue_ 

tenido el atractivo de llevar traa e---

llan las mejores 1ntol1gonc1as del mun

do y yo que soy representante de esta -

~lase benem6r1ta, vongo aqu! a exponer -. 
sus necealdades, con el objetp de que -

empecemos a satisfacerlas como es debi-

do". 

El diacurao mAs traacedental en oue Macias define 

con .mi\s pres1c16n su credo socialista, ea el del l~ de no-
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v1eftlbrc de 1912, oue h!l cont1nullc16n ne trancribe lo mt\s -

importante por su contenido social: 

"En ol discurso que pronunci6 en esta tribuna 

al ponerse en d1scus16n onfrontAndonos con -

las dificultados quo trae el problema obrero_ 

y, con 61, el problema agrar1o-----Esto os, -

seguramente el primer movimiento en favor de 

los oue sufren, 6sto el primer mov1mointo no

ciall sta en que damos principio a la jornada_ 

para poder regenerar a toda clase quo tlone _ 

hambre y quo ptde pan ----- los obreros tie-

nen hambre, los obreros no pueden vivir con -

ol misero salarlo quo hoy ganan an lan fdbr1-

caa, y os necesario que empecemos por dar-

las, aunoue no sea toda la parte que les co-

rreaponde, sino una minina parte do ella----

----El fin que so propone el socialismo es !_ 

la soluci6n completa del problema obrero, y -

esto no lo con3egu1rA sin~ por ln soc1alizap~ 

o16n del capital en favor de la clase trabaj! 

dora.----------------------------------------

Pero nac1onnlizQr el capital social apoderar

se de los medios de Producc16n para evitar -

que los beneficios vayan a favor del cap1ta--

11sta" • 

"El socialismo oue nosotros profesamos quiere 

que se le de {nte~ro el valor de su trabajo,-

----------
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quiere que ese trabajo nea 

retribuido en todo lo que _ 

debe retribuirse, que sea -

df'hida.111ente ougado-----~-~ 

princip~o a nuestra labor -

s ocial:í. ata. ( 4) 

La.R pri nc1 pales_ partea del discurso, en que habla_ 

de los derecho3 sociales del obroro, el diputado renovador 

Jos6 Natividad Macias, ea la primera lnvocac16n del socia

lismo marxista en nuestro paie (de la. 1ntorpretac16n econ,2 

mica de la historia), y norqu6 ae ref1r16 a 61 m~s tarde -

como diputado constituyente, en apoyo a loa trabajadores,

en la sea16n de 28 de diciembre de 1916 preliminar a la -

formulaci 6n del articulo 123. 

Dospu~s de ser traicionado y asesinado el presi--

dente ~adero y el vicepresidente Pino Sulrez, por el usur

pador Huerta¡ el 22 de febrero de 1913, se dosenoaden6 la_ 

revoluc16n Constitucional1sta jefeturada por Don Venustia

no carranza, oue oxnide el plan de Guadalupe, de 26 da mar 

zo de 1913, en el aue se desconoce a Huerta como presiden

te de la nac16n y a todos los gobernantes da los estadoa;

asi, comot a los poderes legislativo y judicial de la fede 

rac16n. 

(4) Cfr. Fistoría de la cfunara de Diputados de la XXVI Le• 

gislatura Federal, T.III 
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Rl 24 do septiembro do 1913, en el aal6n dA Cabil

dos de Hermoa11 lo Scnor11; Don v~mrntiAno CnT'rnnzn nronun-

ci6 lmoortante dlscureo, expresando por primera voz el 1-

dear1o social do la revoluc16n constltuclonaltsta, en loa 

términos siguientes: 

" ••• Poro sepa el pueblo do M6xico que termi

nada la lucha armada a que convoca el plan -

de Guadalupe, tondr~ que principiar formida

ble y majestuosa la lucha eocinl, la lucha -

de clases; quero.rnoa o no nuoramon nosotros -

miamos y op6ngane lan fuerzan que eo onongnn 

las nuevas ideas noclul es tondrlrn nuo i111po-

norse en nuestras ma.:iaa....... Tendromoo que 

removerlo todo. 

Crear una nueva Connt1tuc16n cuya acc16n be

n~fica sobre las maeas nada n1 nadio puedQ • 

ev1 tar ...................................... . 

"Hoa faltan leyea que 1'avorencan al ce.::r.posi:': 

no y al obrero; aue 6stas serlul promulgadas_ 

por ellos mismos, puesto que ellos serln los 

que triunfen en esta lucha re1vind1cadora y_ 

social". (5) 

Derrocado Huerta la revoluc16n Constitucional1sta 

(5) Otr. Juan Barragan Rodri~uez, Historia del F.,1ercito y 

de la Revoluc16n Consti tuc1onal1:ita, M~x1co, 1946. 'l'omo I 

Da 215 y &S • 
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do Político-Militar se fu6 transformando en social, y de a 

cuerdo con el Dlan de Guadalupe, el primer jefe, convoc6 a 

una convenct6n de generales y gobernadores de los estado8_ 

nor decroto de 4 de septiomhre de 19H, habilindose lnstal!. 

do la nsamhlea en el recinto de la cámara de Diputados del 

Congre:rn de la Unión, el 1° de octubre de 1914. El primer_ 

jefe apunt6 la necesidad de dar el gobierno provis~onal un 

programa poli ti.co y aprobar las siguientes reformas socia

l ee: Renarto de tierras y exprop1nc16n do listas por causa. 

de utilidad p6blica, edificac16n do escuelas; mercados y -

casae do justicia, pago ~om~narlo de salario & loa trabaj! 

dores en nfoctlvo, limitando las horas do trabajo, el des

canso aemanal 1 indamni zaci6n por nccldentoa de trabajo y ! 
tras di3poniclonoo relacionadas con el mejor~..mtonto de la 

clase obrt~ra.. 

El Primer jefe, instaló el gobierno de la rovolu-

c16n en el puerto de Vcrac:ruz, expidiendo el famoso decre

to de Reforman al Plan de Guadalupe de 12 da diciembre de 

1914, con el que se inicia la etapa legislativa de carlc

ter 3oc1ul de 1a revoluc16n, anunciando la e:irnedic16n de -

leyes y d1opoaiciones en favor de obreros y campesinos --

cr&fllldo as! en nu artículo 2°, la leg1slac16n para mejorar 

la condic16n del peon rural, del obrero, del minero y en -

general, de las clases proletarias. 

•ral es la fuente origina.ria de nuestra leg1sla---

ci6n social. Poco tiempo despu~s el primer jefe, expide en 

el puerto de Verocruz, la ley ªRraria de 6 de enero de ---
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1915, hab111s1ma medida nol!tice qu~ h1zo norma, lo aue aa 
tes fu~ oroMena nn el plan pol!tlco y scnt6 1&9 ba9os def! 

n1 ti vas pare. la inmediata rei vindicao16n cfmmesinn; f•:n Yu

catán, el 11 de snptte~brA de 1914, Eluterio Avllu, gober

nador y comandante miUta.r, decrot.6 lu l lberacl6n dol jor

nalero lndl~ena pero fu6 Salvador Alvnrado, quien exptd16_ 

la ley de consejos de Concilacl6n y Tribunal de Arbttrajo, 

J la ley del trabajo, do 14 de mayo y 11 do dicierfuro do -

1915, respectivamente, ltt:i cualea crnuron por prirnflra vez 

en el na is tribunales do traba.1o do ti picu. es true turu so-

cial, con amnl1as facultudnii nroco:iale~1, rme roinnl<:r~rn la 

trad1ci6n civilista humanizando lu justicia. 

ta ley del trabajo no s6lo fuli la pr1.rnoraun lo re

p'l'iblica e:r;ned1da con este titulo, dno lu primora quo est! 

bleci6 la jornada de ocho horas diarias y cuuronta a la se 

mana. 

Le legislac16n rovoluclonar1a so nncya ~n la toorla 

socialista de relv1ndicaci6n oolltica, social y econ6rnica_ 

de los trabajadores, para contrarestar el pasado on nue el 

indlgena y su familia fueron vejados, r~l pe6n era un flier

vo de la gleba, el amo disponla del sirviente y de ía vir

~lnidad de sus hijas. 

Precisamente la ley del trabajo de 11 de diclom--

bre de 1915, define el socialismo y se orohlja no s6lo en 

la teoria oficial, sino en la orActlca nara nroteger a los 

d6biles, a lo!! infortunados y a los tristes, aue son los -



44 

mb, contra los nri v1legiado::i, los abusos y las insolen--

cias de los poderosos, oue son los menos. Esto significa -

aue la justicia social proteccionista del obrero y del --

pe6n se conviorte en derecho positivo, justtficAndose de -

tal moso la actuac16n rovoluctonaria del tribunal de arb1-

traje. 

La part1c1pac16n de la claso obrera en el movim!en 

to revolucionario, tuvo su origen en el documento suscrito 

entre el gobierno constttucional1stn del senor carranza y_ 

la gran Organizac16n obrera denominada MCasa del Obrero -

Vundial", por virtud del cunl se forme.r6n los batallones -

rojos, en defensa de la. revoluc16n y a su vez el gobierno_ 

se compromet16 a expedir leyes en favor de los obreros. 

as!: 

El trascedontal documento en su 2a., cla~sula dice 

2a.- "Los obreros de la caea del Obrero 

Mundial.con el fin de acelerar el_ 

triunfo do la revoluc16n const1tu-

cionalista e intensificar sus idea 

les en lo oue afecta a las refor--

mas sociales, evitando en lo poei-

ble el derramamiento de sangre ha

ce constar la resoluci6n oue han -

tomado de colaborar, de una manera 

efectiva y prActica, por el triun

fo de la revoluc16n, tomando las -

-------------

• 
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armas, ya uara guarnecer las pobl~ 

clones nue eston on poder del gob

bierno Const1tucionnlista, ya para 

combntir la roncción". 

El nacto colobrado entro obreros y gobierno de la 

revoluc16n, hizo nue esta se acnlerara, desuertando in---

Quletudes r.oc1ales entro la clase obrera, ln cual on todo_ 

momento y en diversas hnc!a destacar sun nrlnci?1os de re

denci6n No sólo loo obreros revolucionarios sino los nue -

tienen otra 1doolog1a, inclusive los cat6licos, tambHin se 

nreocunaron ooroue no e~oidlera une log1slaci6n nrotocclo

nlsta do los derechos do los trabajndcres, eo docir, todos 

hicieron Dus aportaciones para la ostructuraci6n do un --

nuevo derecho del trabajo que beneficiara a todos loa oue 

viven de sus esfUerzos. 

Con tales ideas so fue caldeando ol ambiente duran 

te la elecci6n de diputados constituyentes a que convoc6 -

el primer jefe del ejercito Constituclonalista don Venus-

t1ano Carranza. Todo esto contribuyo cara que result~ra~ -

electos dloutados constituyentes, auténticos reoresentan-

tes de la clase obrera y del ca~pesino, así como rovoluci~ 

narios que integraron El Congreso Constituyente dc,lando u

na huella indeleble en la historia constitucional del oais 

nor su extraordinaria labor politlca y de creac16n social. 
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El ideario socialista do lu clase obrera nutr16,-

de pron6s1tos reivindicatorios ol movimiento revoluolona-

rio, sur. princ1.p1os fundamentales fuoron la lucha de ola-

ses y la sociali zac16n do los medios do la producci6n, le._ 

· acc16n directa. y la. independencia do la organ1zac16n obre-

ra.. 

~ru evidente 0uo la Conatituc16n de 1857, no cola! 

ba ya las uspiraclonos de las clases oue hicieron la revo

luci6n, obreros y campesinos. 

En el curno de la exrlos16n social, el pueblo rae~ 

br6 su soberan!a, sometida durante tres decenios al arb1-

tr1o de la sola voluntad del dictador. 

Por eso el 14 do septiembre de 1916, techa en que_ 

don Venustiano Carranza convoca a eloccionea para integrar 

un congreso constituyente, signl~ca para el pueblo, el -

principio de la ro1vind1caci6n de su soberania para darse, 

por medio de sus representantes, una nueva estructura ju.r! 

dica, base de la tra.nsformaci6n ulterior. 

La vidrl habla suoerado a las iristituciones jur{di

caa consagradas por la Const1tuci6n de 1857. 

Sobre el derecho está la vida, es decir un estado 

de necesidad político, la dlsr,ntiva entre el derecho y la 

vida se a¡rudiza y la decisión, entonces es dudosa: El po·-
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dar sacrifica el derocho y salva la. vida. 

Y es el ca.so auo la revoluci6n con su d1al6ctica -

sangrieta devolv16 al puohlo el Poder y, con Aste, el eje! 

ciclo de su sohernn1a.. 

La Con9tltucl6n do 191?, por onde, no juntifica su 

oreaci6n en con:Jidera.ciones puramente jurídicas, aino a la. 

luz de la moral y de la necosldad social lmnorntiva pues -

quienes hicieron ciertamento no fueron técnicoo de ln cien 

cia ~uridlca, pero sl hombres con una clara vie16n del Pº! 

venir y de la necesidad social, lo impusieron un contenido 

realista y revolucionario. 

r.a uudacia del cons ti tuyentH, pl'.lro sobre todo nu -

amoc16n social, y el ori~en da donde proven!an, len permi

t16 franquear los muros del clasiscismo constitucional pa

ra crear un modelo nuevo, original de Constltucl6n yendo -

incluso mds alld de los limites establecidos por la convo

Cf.l.toria de Carranza, quo expresamente lo hab!a reunido pa

ra conocer y discutir del proyecto de Reformas a la Cons-

t1tuci6n de 185?. 

ta sen16n dl'.ll Gon~reso Constituyente del 26 de di

ciembre de 1916, constituye ol inicio formal de uno. nue--

era Constitucional, en ella se gesta la que posteriormente 

seria el 'articulo 123, y con este ordenamiento el "NUEVO -

DERECHO SOCIAL". 



48 

Estaba n discusión el proyecto del articulo 5°, de 

la Conot1tuc16n, propuesto por Don Venustiano carranza y_ 

adicionado nor la comisión con troa derechos de tipo ao--

cial: Jornada m~xima dP, ocho horas, prohibición del traba

jo nocturno nara mujeron y monores y el deseando hobdomed! 

rio. 

Rn defensa del const1tuc1onnlismo clhsico, expone_ 

docta exposición, Don Fernando t1zard1, profesor universi

tario que se~ala, entre otras cosas: 

"Este 6ltimo pdrrafo desdo donde princi

pia diciendo; la jornada m4x1ma de traba 

jo obligatoria no oxcoderA de ocho horas 

le. queda al articulo exactamente OD!llO un 

par de pistolas a un santo Cristo". 

A cont1nuac16n, nreciaa que es el Congreso, de a-

cuerdo con las baaea ~enerales para legislar y que el artl 

culo 72, le reconoce, aui6n debe expedir las leyes sobre -

trabajo, es decir, se Pronuncia por la trad1c16n liberal1! 

ta que solo reconoce en la Gonstituci6n derechos y garan-

tías individuales. 

Heriberto Jsra, del llamado grupo de loa "Jacob1-

nos" (progresistas) rompe stt espina dorsal el constitu--

cionalismo clásico y reclruna la inclusi6n de la reforma so 

cial en la Const1tuc16n de 1917, diciendo: 
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"Pues bien; los jurisconsultos, los tra

tadtgtas, las eminencias en ~enoral en -

materia de lep,1slaci6n, probablomonte e~ 

cuentre~ hnota r1dinuln esta nroponic16n 

Clmo va a conn1~narsc en una Const1tu--

c16n la jornada mAxima do trabajo?, C6mo 

se va n se~alar alli que ol individuo no 

debe trabajar mAs do ocho horas al dia? 

eso, según ellos os imponible, eso, se-

gún ellos pertenece a la reglamentación_ 

de las leyes; pero precisamente, sonoras 

esa tendencta, os ta toor!a, QUo os lo -

que ha hechoT. Que nuestra Const1tuc16n 

tan 11b~rr1ma, ta.ro amplia, tan buena, h! 

ya resultado, como la lla.maban los sefio

res ctent1f1cos "Un tra,je de luces para_ 

el pueblo mexicano", poroue, falt6 esa -

reglamentaci6n porqÚo jaman se hizo. Se_ 

dejar6n consignados los princlnios gene

rales y all! concluy6 todo". 

ta experiencia hist6rica hizo que los constituyen

tes -ougnaran nor la 1nclusl6n de los derechos proletarios_ 

en la Const1tuc16n. a fin de aue el car~cter mudable del -

legislador ordinario, no v1ntese ~osterior~ente a hacer --
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i110nerantos esos derechos. 

La encendida onsi6n de Jara, conmina a los asam--

blelstas en los siguientes t~rm1nos: 

"Se~ores, si ustedes hnn préaenciado 

alguna vez la salida de los hombres 

que trabajan en las fábricas, ai us

tedes han contemplado alguna vez co

mo sale" aquellas glebas maoil .~enta -

triste, pálida, d6bil, agotada por -

el trabajo, entonces yo estoy seguro 

que no habría ni un voto en contra 0 

de la jornada mAxlma que proponemos~ 

Y, en su sitio de legislador social, expresa: 

"La libertad pol1t1oa, por hermosa. -

que sea, por bien garantizada que ª! 

t6; no se garantiza realmente si an

tes no lo est4 la libertad econ6m1oa 

••••••••••• La miseria es la peor de_ 

las t1raniaa y si no queremos conde

~ar n nu~stros trabajadores a esa ti 

ran!a, debemos procurar emanciparlos 

y para bsto es necesario votar leyes 

eficaces, a6n cuando estas leyes, coE 

forme al criterio de los tratadistas 
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no anca.len perfectllll\ente en una 

Con!!ti tl1don". 

"Yo estimo ~efioros, ouo es m~s 

noble sncr1f1car, la ostMlctura 

jur1dica tradicionnl, a sacrif! 

car al tndividub, a a~criftcnr_ 

a la hUlllanidad •••••••• Y al emi

tir vosotros, softores dtputadoa 

vuestro voto, acord~os de aque

llos serea infeltceo, de aque-

llos desgraciados claudicantes, 

miserables, arrastrando su mis! 

ria por el su~lo y que tienen -

sus ojos fijos en voaotros para 

su salvac16n~. (6) 

nespu6s de la brillante y definitiva intervenci6n_ 

de Jara, se escucha la voz de un joven obrero yucateco , -

R6ctor Victoria, ouien propugna porque el articulo a discu 

si~n trase las bases fundamentales sobre las que ha de le

gislarse sobre la materia de trabajo. 

(6) Cfr. ALBERTO TRUE&\ URBINA, F.:l articulo 123, l-lhico. 

1943 p. 107 y as. 
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Do 61 este ~en~nmionto plorw do bolloza revoluolo-

11 Ahora bion; es vordadoro.rnonte 11ona1 ble 

que al traerse a d1ncus16n un proyecto_ 

de reforman que Ho dloe revolucionarlas 

--------dejo pasar por nlto las liberta 

des p6bl1caa, como han panado hasta ah~ 

ra las estrellas sobre las caboiaa de -

_loo proletarios. Allá a lo lejos•. 

Ea evidente oue Vlctorln ae refería, cuando alud!o 

a las 11bertadoR o6blicas, a los derechos soclnle11 de los 

trabajadores, que tienen una oonnotac16n distinta a los -

primeros, puesto oue ~on aut6nomos y no encajan nl en el -

derecho póblioo ni en el privado. 

Precisamente en una de las primeras aoaionos del -

Con~roso, Rafael ~art1nez do Escobar, sostuvo la tele de • 

que los principios de derecho social son todo lo aue se -

llama derechos del hombre o garantíao individuales. En es

tos art1culon---d1ce---estd el principio del derecho ao--

aoc1nl, sin d1scus16n; aon d1apos1c1ones aue han determina 

do la libertad del individuo en la ao~iedad, en tanto eme 

en esta sociedad as! conatitu~da vino n restringirse la 11 

bertad individual en provecho de la libertad sooial. 

~artlnoz de Escobar, tuvo raz6n en parto al reter! 

se al carácter do la garantla social; es decir, mira al t2 
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cuentemente, on los dobatoa ln1c1ales dol Connt1tuyonte, -

no se llega a la comprensi6n exacta del verdadero derecho 

social. 

En la misma ses16n del 26 do diciembre, Alfonso --

Crav~oto propugna poroun la conntituc16n se ocupe dol pro-

blema de los gallardon obroro!l y rnodeston campesinos. 

Re advierte como la oens1b1lidad social de loa re-
' 

oresentantes de aut6nt1ca oxtracc16n popular o vinculados 

estrechamente con los dolores y lu miseria del pueblo, iba 

ouobre.ntando a fuer:z.a c!e 1nspiracj6n, los v1ojos moldea do 

las constituciones liberales, sin importar si su actitud 

estaba o no acorde con la t6cn1ca jur1d1ca. 

Quizá sin tener conciencia do ello en el Constitu

yente, germinaba ya lo que seria la uportac16n jur1d1ca -

mAs importante d~l siglo X.X: La Constituc16n poli-tico-ao-

cial. 

Y para darle digno remato a ln seai6n de 26 de di

ciembre, el joven•periodtata, FroylAn c. Manjnrrez, dijo: 

"A m1 no me 1moorta que esta consti 

tuci6n eaté o no dentro de loa mol-

de3 oue previenen los jurisconaul-

tos a mi no me importa nada de eso, 

a mí lo que me importa es aue se den 

las ~arantiaa suficientes a los ---

trabajadores". 



Y, como corolario de la sas16n de eso d{a. propo-· 

ne oue se rosflrvo todo un titulo de la Conotituo16n para -

consignar los derechos de los obreros. 

Al d{a nigutente, ol 27 de dlclombre, Carlo t. Gra 

cidas, pide y fundamenta el derecho constltuoional de los 

trabajadores a participar on las utilidades do loo patro-" 

nea, y Cravioto, de nueva cuenta, ol 28 de diciembre proP2. 

ne traol adar la cuost16n obrera a un articulo oapee1al 1, P! 

ra mejor garant!a y seguridad do los derechos de los trab! 

jado~es y proclama: 

" ••• Asi como Francia, dospu6s de su 

revoluc16n ha tenido el al to honor,_ 

de consagrar en la primera de sus G 

Cartas Magnas loa inmortales dere-

chos del hombre, asi la Revoluci6n_ 

Mexicana tendr! el orgullo legitimo 
' de mostrar al mundo, que es la pri-

mera en consignar en una Constitu-

c16n loa sagrados derechos de los -

obreros ••• ". 

Pero seria 1ncoll!l>leta nuestra exposiei&n si no --

C0!'<1entdrarnos la lrnpol'tante 'Part1c1pac16n del diputado Jof/e 

N. Macias, en el Constituyente. 

Ya antes, en la aes16n del 13 de noviembre de 1912 

durante el ré~imen maderieta, Macias postula la teor{a de 



55 

eoc1allzao16n dol capital, al hablar do lon derechos socia 

le1!1 1 como lo menciono antor1ormf'lntn. 

Rn la ~nn16n dnl 28 d~ dtciombrn do 1916, oxpone -

primeramente el concepto d,: nalnrto m1n1rno, conforme n los 

principios soclallstas: axprosandoso an!: 

" ••• no de esa ciencia nociallnta 6n1ca 

mente llena dn deneo y ll.l'llblcionos, sino 

de ln clel'lda po:Ji tlvn, del ontu:Ho do 

fen6Monos nocinles ••• ". "El salarlo m!

n1mo---d1ce--- en Rqunl bnstan~e parn -

tener a.11mentuc16n, parn tonor casa, o~ 

ra t~nor ~laceros honestos, para mante

ner a nu fam111a •••• ". 

En seguida se dd a la taroa de ilustrar a la aaam

blea respeto de la lla.rnadn plusval{a, invocando la monumen 

tal obra de Marx, "el Capital", diciendo: 

"Ahora bien, la cuest16n entre la clase 

obrera 1 ol canltallsta viffPO de osto;

que el capitalista lo da unn cantidad -

muy peque~n al trabajador, de Manera 

que el trabajador recibe, como es la 

parte más débil, la parte menor, la m!a 

1nsign1ficnnte ••• ". 

Por último, Macias habla oor primera vez de los --
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derechos REIVINDICA~ORIOS DE LOS TRABAJADOR&S 1 consigna_ 

al decir que LA HUELGA ES UN DEHECHO SOCIAL ECONOMICO. 

La influencia del peneamiento socialista do Ma--

clas, habr!a. do ma.niflostarse decisivamente al elaborar el 

proyecto del articulo 123, del qua 61 1\16 principal reda~ 

tor. 

La expos1ci6n do motivos oue preced16 al proyecto_ 

del artículo 123, ru6 redactado por el maestro Maoiao se-

g6n lo afirma el Ingeniero, Pantor Rouaix (7}. En dos pnn-

tos sobreeale el crttorio del abogado guanajuatonse en el_ 

mencionado documento; uno relativo a que las baoes deb1an 

de regir el trabajo econ6m1co ••••• ~ el otro, en lo rolat1-

voa le. prec1.s16n de los finos de la legl8laoi6n dd traba-

jo nara la reivindicac16n do los derechos proletarios ••••• 

•• De manera que el proyecto ae fund6 pr1nc1p&lmente en las 

teorias de la lucha de clases, plusvaHa, valor trabajo y_ 

la re1v1ndicaci6n de los derechos del proletariado para r~ 

cuuerar los bienes de l.a producci6n en la. erplotac16n se

cular de los trabajadores. (8) 

(7} Cfr. Pastor Rouatx, G6nes1s de loa articulas 27 y 123, 
M6:d.co, 1959, P• 104. 

(8) Cfr. ALRERTO TRUEBA URBINA, Nuevo derecho del Trabajo, 
F.d1tor1al Porrúa, M~xico 1970, p. 89 
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En otros t6rm1no~, el proyecto 1nst1tucional1z6 --

an la norma nropuesta, el tdoarlo soc1allata do la claao -

obr8ra, los oostulados del Programa del Partido Liberal .He 

xicano y el ponsa.m1onto rovolucionnrlo do Ricardo Flc·roa -

Mag6n, adalid de la revoluc16n social. 

El oárraro m6n importante de la exposic16n do moti 

vos, es el oue senala clara.mento el fin roivindicntorio de 

derecho social de loa trabajadores y lo defino como, 1na--

trumento fundamental de nu lucha contra el capitalismo. A

s! nacl6 en la Constituci6n de 1917 y nn el mundo juridico 

torno lo expresa el. ingeniero Pastor Rouaix al escribir: 

"Son el camino do la justicia social, 

que no solo fu6 un beneficio dbl pro

letariado mexicano, sino quo tuvo re-

perouc1ones en el mundo entero al 

traspasar las fronteras, pues sirv16_ 

de pauta y de estimulo a muchas otras 

na~1ones para establecer principios -

similares en sus leyes Constituciona-

les. (9) 

l9) ótr. Pastor Rouaix, Génesis de los Articulos 27 y 123 
de la Const1tuci6n Política de 191?, ~6xico, 1959. 



5.- Teoriae integradoras del derecho social. 
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Don son lns teoriau que integran ente nuevo dere-

cho. 

La mls d1~1nd1da y aceptada de ostn teorías es la 

que ~ost1ene el carlcter proteccionista, quo eu tutolar -

del débil, igualitario y nivelador del derecho social, 1_ 

como parte de 6ste abarcando el dorocho obrero y ocon6mi-

oo. 

La aceptac16n de esta toor1a os universal los más 

distinguidos juristas la aostienon, entre ellos Guatnvo -

Radbruch y Georges Gurvitch, on ~l lunb1to internacional, y 

en nuestro medio, el Dr. De la Cueva, Mendleta y Nu~oz, --

Fi7' Zrunud1o, Nostor de Buen, etc. 

La otra teoría, que os exclusivamente la que sos-

tiene el maestro Alborto Trueba Urbina , y su escuela ea -

la que no solo proclwn& 1'1 fin proteocionista y tutelar -

del derecho aoc1al, sino trunblbn el reivindicatorio de lo~ 

econ6m1camente débiles y del prolotariado en goneral; as1-

puos, el derecho del trabajo como parto del derecho social 

es normn proteccionista y reivindicatoria para la soclal1-

zaei6n de los bienes do la producc16n y la supernci6n del

reg1men de exolotaci6n del hombre por ol hombre. ( 1) 

(1) Ctr. Alberto Trueba Urb1na, Nuevo Derecho del Trabajo
M6xieo 1975. Editorial Porrda. p. 151 y ss. 
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La primera de eatúa tüor!nn y la mAa aceptada. t1e 
- -

ne su fuente en ln C~nst1tuc16n Mexicana, promulgada en -

Quer~tnro el 5 d<' Febrero do 191'7, en h1 Conat1tuc16n Ale

mana de Weimar de 31 de julio de 1919, y on las nue le e1-

guioron a 611tn. La onsef'l6 primero Gustavo Radbruuh y lo --

s1~uiAron d1nt1nguldoa juristas, Como aon entro nonotros -

Mario de la CU~va, Lucio Mendietn y Nunez, Francisco Gonz_!; 

lea D{nz Lombardo, Sergio García Ram!rez y H~ctor Pix Zaftl!! 

dio. 

TA tooria .1m•1d1ca y social da uno de los mds ilus 

tres ~xno~itores de la Const1tuci6n Alemana de 1919, Guata 

vo Radbruch, profesor de la un1vors1dad de Heiluerberg, 8~ 

lo ve en el derecho social, un derecho igualitario nivela

dor y proteccionista de loa trabajadores o de los eoon6m1-

c8.Jnente débiles, integrado por el derecho obrero y el der! 

cho econ6m1eo. Y dice, el defensor de la teor1a soo1al --

protece1onis to.: 

"El derecho social no conoce simplemente 

pArsonns; conoce patrones y trabajado-

res obreros y empleados, el derecho pe

nal socialmente orientado, no conoce B,2. 

lamente delincuentes; conoce delincuen

tes de ocac16n e ----------------------
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habituales, corre~lblas a incorregi

bles plenamente resnonsnblen nada -

mds delincuontos juvonllea y dnlln-

ouentes adultos ••• Es ln fonnnci6n -

de estos tinos lo nun hace nuo se -

destaque la nos1ci6n social do poder 

o do 1nmorto.ncin de loe 1nd1vid11os -

lo. idea central en ouo el doreoho so 

cial se inspire., no en la idea de 

igualdad do las personan, sino ln ni 

velac16n de laa dea1gualdados ouo 

entre ellos existe". (2) 

Tamb1~n el distinguido soc16logo ntao, Georges --

Gurvi tch, est\1dia profUndnmento el derecho social en su t! 

sis doctornl,(3) en la universidad de Paria, volviendoae a 

ocunar de ~l casi nueva anos despu6a en los torminos sigu! 

entes: 

"F,e un derecho de integrac16n objeti• 

va en él nosotros, en el conjunto". 

{2) Cfr. Gustavo Radbruch, Introducc16n a la fllosofia del 

Derecho, M6xico 1965, n. 161 y 162. 

(3) Cfr. Georges Gurv1tch, Lideb de Droit Social, }>aris --

1931. 
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En purte coincido con otto Von Gierke, cuando ----

8Jtl'lioa que ost,e derecho hace participar & los aujetoa en

el todo y tamb16n coincide con nosotros el cardeterizar el 

derecho sooinl como dorooho del trabajo en colllt\n. (4} 

Georges Ourv1tch, con poete•toridad ne ha referido 

al nacimiento eXPontdneo del derecho social en laa agrupa~ 

c1ona~ humanas, OJC1'11cando pN!Villlnonto nuo IL\O ea derecho -

de coord1nnci6n n1 de subordinao16n, sino de 1ntegrao16n o 

de 1nordinac16n en el sentido do oue tiene por objeto la -

re~lamentao16n interior del grupo n cuyos limitas ~ata --

c1 rcunscri to. Por otrn parte explica también como f1nal1-

dad del dot-ecr10 social, lograr la un16n do loa integrantes 

de todo agrupnmiento social mediante un a.cuerdo de vocee -

oue crea, sin necesidad do organizae16n alg-~na y sin ----

eoacc16n 1noond1o1onada, un poder aoc1al que obra sobre --

los individuos; pero no como exterior a ellos, sino como -

tuerza interna oreada por ellos mismos. El derecho de re-

a1 atencin a la opreai6n. 

ta teor1a de Radbruch, ~n cuanto al derecho social 

proteccionista ¡ a la justicia social con 1d6nt1oo r1n, ee 

seguida nor el Dr. De la Cueva. We1mar deslum,r6 y cont1--

nóa influyendo cuando se rAconoce ouo la conat1tuci6n Ale-

mana. "es la obra me.a ilupol"tanta de la primera postguerra -

mundial", poroue en ella se plasmaron loa ideales de una -

{4) Cfr, Georges Gurvitch, Elementos de Soc16log1a juridi
ca, Paris 1940, p. 156. 
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de111oot"acia social y muchos de 1011 e.nholos de 1011 traba.Jad.2, 

ree. Tambi~n esta teorin rle ouo el dorocho social o~ pro-

tecolon111to. es Mp;uida. por ,Josli Crunn1llo Sfrnnz, y 01:1tima. -

que 1011 derechos nooinlos eatAn dirlRldoo a la ronliznci6n 

de la juaticia social y nnflgurar a todoa loa om'irea un ni

vel decoroso de bione:JtAr; si~uen esta t1iorta lon que con

sideran oue el derecho social ~s nivelador y proteccionis

ta de lon econ6m1cnmente d6b1lea: Lucio Hondleta y Nunoz -

Francisco Gonzdlez Diaz Lombardo, Sergio Oarciu Ram1rez -

y Hector F1x Zn.mudio. 

La segunda teor!n reconoce en el dorocho social su 

carActer nrotouc1on1Gta, tutelar dol d6b11, iguali ta.rio y 

nivelador, pero ndomáa su esencia reiv1ndicntor1a d~ las -

clases desnose!das, a fin do auo con baoo en oste derecho

se soc1nl1cun los bieno& üe la producci6n y se suprima el

r~~imon de explotaci6n del hombro por ol hombre. 

El exponente do esta se~unda toor1a, os el maestro 

Alberto Trueba Urbina(5), ouion la explica a trav~s de su 

bien i'undB.lllentada 'rEORIA INTEGRAL DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

r,a fuente de esta teor1a se localiza exclusive.men

te en la Conat1tuci6n Mexicana de 1917, lo cual quiero de

cir, oue el nuost~o es el unlco pa1s en el mundo aue postu 

la el derecho social reivindicatorio. Lo prueban los arti

oulos 27, oue restituyo a los camnesinos la tierra nue les 

(5) Cfr. Alberto Trueba Urbina, oo. cit, n 155. 
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pertenoc!Q y sl 123, 0110 expresa la doctrina ooc1al1nta que 

la d16 origen y consigna 1nstrmnentos para llevar a cabo la 

soo1nlizae16n do los medios de la produco16n • 

. 
Como conBecuonc1a de lo anteriormente oxpuesto, to-

mo en su integridad el concripto de derecho 11oci&l quo aost1!, 

ne y nos propone ol maestro Trueba Urbinn, porque integra -

en t1u def1nlci6n todas y onda una do latJ caráoteriata~e.s 

oon las que nao16 en la Conatltuc16n Mexicana do 1917: 

"EL DERI.:CHO SOCIAL ES EL CONJUNTO DE PRINCIPIOS 

INSTITUCIONES Y NORMAS QUR RN FUNCION DE INT~"'GRACION PROTE

GEN, TUTE.'LAN Y REIVINDICAN A LOS QUE VIVEN DE SU TRABAJO Y

A LOS ECONOMICAMENTE DEBILES". 

La Conatltuc16n de 1917, anterior a la de Weimar -

f'u~ la orimara en ol mundo en consignar un derecho aoe1al-

· poa1 t1 vo, no solo para proteger a loa econ6mic&mento d6b1-

les, n1no parn proteger y re1V1nd1oo.r a loa oamponinoa ---. 

como lo dije anteriormente, lo mismo que a loa obreros 

porque el articulo 123, ea exclusivo de loa trabajadores -

para aue a &atoa les aea dovuelt6 la plusvalía proveniente 

de la explotac16n secular del trabajo humano, entreg4ndo-

lea a crunbio.loa bienes de la producc16n, todo lo cual co~ 

duce a la soe1al1zaci6n de la tierra y el capital, del tra 

bajo y consiguientemAnte del pensamiento y de la vida mis

ma. Eata es la toorfa jurfdioa aoclal dol artfcu1u 123 ---
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que debe ser materializada por medio de la legislaci6n gr~ 

dual, de la aaministraci~n y de la jurisd1cc16n social, -

pues de no conseguirse a travAs de la evoluct6n progresiva 

no habrA otro medio, quo aerd u trav~s de la:.Rh'VOLUCION -

PRO!,ETARIA. Asi lo artl"llla su expositor. 



s.- Ramas fundamentales del derecho 8oc1al. 
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El derecho social se or1g1n6 en México como un de

recho exclusivo de los dAblles, para enfrentarlo a las tra 

diclonnles d1sctpl1.nas bur1~1.HHH1.s; con, ~l, nacen sus ramas 

fundamAntalt<is, las cual e:i non: 

a).- Derecho del trabajo y de la previ

sión y seguridad noc1al. (Articulo 

123 Conntituclonal). 

b) .- Derecho agrario, (Articulo 2? ---

Cona ti. tuciona.l). 

e).- Derecho ocon6mico, (Artículos 27 y 

28 Constitucionales). 

6).- Derecho cooperativo, (Art!culos 28 

y 12~ Gonstitucicnalos). 

A).- Derecho del trabajo y do la prov1a16n y segu

ridad social: El artículo 123, es, al mismo tiempo, oí ori 

gen y la oxnres16n cimera del derecho social. 

Este ordenamiento contiene preceptos do naturaleza 

esensialmente económica. Su finalidad óltima es la supre-

si6n del rbii:imen de explotac16n del hombre n·or el hombre,

mediante la transformac16n de las estructuras econ6micas,

por la acci6n revoluc1onur1a do la ciase trabajadora, en -

un16n con el estado social. 

P.l derecho del trabajo aue emana del articulo 123, 

es instrumento de lucha de clasen; orotege y tutela exclu

aivll.lllente a la clase traba.iadora nara comnensar las desi-

gualdades oue ex1Rten entre ésta J los detentadores de la 
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riqueza, y para. reivindicar 9. t:orio!I lon grupos dlibiles a -

partir de la emancipaci6n obrera; sostiene el cardoter re 

volucionario de la a11oclncHm profesional y la huelga y re 

conoce en loa trnbajadoron a la fuerza primordial capaz de 

promover y culminar, solidariamente oon el estado revolu-

cionarfo y la clase campesina, la transformac16n dcf1niti

va de las estructuras. 

Los instrumentos de lucha que pone en manos de la 

clase obrera, han sido ejercidos por bata, para atenuar d! 

nequ111br1on ocon6m1cos, mds no parR supr~m1r Ja causa que 

es el sistema cap1tal1st~, por lo que oueda a cargo del es 

tado nocial revolucionarlo y de la nueva goneraci6n de sin 

dicalistas y de abogados sociales, difundir la tendencia -

revolucionaria del derecho del trabajo y posibilitar e 1111-

pulsar su ejercicio para el aniquilamiento final de las es 

tructuras caducas, i•osabios del antiguo r6gimen, contra el 

cual se alz6 violenta y majestuasa le. revoluc16n social de 

México. 

B) .- El Derecho agrario social: El articulo 27 --

conat1 tucional relvir1d1ca nara la nac16n y en particular -

para la clase campesina, le. pt-optedad de la tierra. 

Además d~ ser un derecho reivindicatorio aue impo

ne al P.stado la obl1~a.c16.r.i de resti tulr a la clase campes! 

na, el articulo 2? constitucional, coloca al estado social 

en PU~na directa con los grupos detentadores de la tierra, 
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lo cual confirma también que la luch de claoes se hace ex

tensiva al netedo :ni~'""• obligd.ndolo a protop;e1• al débil. 

Este articulo 27 constitucional, reconoce a la na

c16n el derecho do regular el aprovochnmionto de los elom~ 

tos naturales ouocentiblen do apropiaci6n, para hacer una 

d1str1buc16n eouitat1va do ln riouar.a p6blica y para cu1-

dar su consorvacl6n. 

c.- Derecho soci.nl ocon6mioo: El articulo 28 es, -

desde la constitución de 185? ouo lo 1nst1tuy6, respuesta_ 

or1~1nal del nacionalismo mexicano a loo doooau111brios o 

ln~usticiae, nue han caráctarizado lao relncionoo ocon6m1-

ce.s entre pai 1rn e, grupos e 1nd1 v idul,o. 

r,oa confl1ctoa b611 cos ~ on ou mayor!a han tenido -

un origen fund8Jllentnlmento ocon6mico. El colcnlallamo co-

merclal a que M~xlco se v16 sujeto por la corona Eapaftola, 

ear!cter1zado por ln 1mposic16n 11baolutn de norma3 do im-

porto.c16n y exportac16n do productos, el estnbloc1m1ento -

de estancos y monooolios afines al 1ntor6s de España y --

prohib1cl6n del trato comercial con cualquier otro ua1s -

distinto a éstn; no difiere en ~ran cosa del colonialismo 

ee.on6m1co a que el imperial! smo norterunericnno parsiste en 

someternos. 

De aqu! la trascedental importancia del articulo -

28 constitucional, fuente del derecho social econ6m1co, aue 

impone al estado la obll~ac16n de Proteger eficazmente a -
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la!! mayor1as, frente a loe abuito11 del si!J.tema capite.Hata. 

El articulo 28 constltuclonal es garantia de la e~ 

berania nacional, on cuanto prohibo el establecimiento de_ 

monopolios oue son verdaderas puntas de lanza do 1nf1ltra

c16n econ6mica y polit1.ca do paises extranjeros. Es preceE 

to que tutela intereses de las clases d6b1les, que se en-

cuentran en desventaja ante los grupos que de~entan el po

der econ6m1co; y es garant1a social del oupromo derecho a 

la vida. 

Al nrohiblr los monopolios, los estancoa la exen-

ci6n de impuestos, a titulo de protecc16n de la industria_ 

y exceptuar lo relativo a la acu~ac16n de moneda, correos. 

telégrafos, rad1otelegraf1a, em1s16n de bllletes a cargo -

de un solo banco, bajo control del gobierno federal, e.sien 

ta la hase le~al de la 1nte~venci6n del estado en la econ2 

núa del pais, complemenl>e.ndo el artículo 27 de la Constit:!:!. 

c16n. 

El articulo 28 de la Constituc16n, es parte tunde.

mental del derecho social, instrumento de defensa de la so 

berania nacional, oromotor de la independencia econ6mica y 

nivelador de 10~1 deseauilibrios entre la clase capitalista 

y los grupos d~biles. lmpone al estado la obligac16n irre

nur.61 able de prote~er a los ocon6micamente d6biles~ en ea

~ectal a trabajadores y coopera~1vistas, y justifica cons

d tucionalmente, con algunos preceptos, la 1ntervenc16n -

del ostado en la economia, 
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DO.- De1•cho oooperativo: Lu!l sociodo.dos cooperati

vas tienen como finalidad suprimir nl lucro intermediario, 

en provecho de quienes trabajan en la omprosa coo~orativa_ 

o de quienes do ella reclnen bienes y sorvlclos, c0n~tltu

clonalmente astan prutegidas por los articulas 28 y 123 do 

nuestra carta magna, articulos ouo instituyen un rógirren -

de prlvileglo para trabajadoroo y cooperativistas, nl no -

considerar monopolios a la3 aooc1aci~nos que estos fornen 

para la defensa de sus lntorosos, confin~ando la naturale

za del derecho social en dos de sus aspectos; tutelar y n.t 

velador de las clases dbb!lcs y l~ consocue~te responsabi

lidad del estado social do asegurar su vigencia. 



CAPITULO II 

I!.- EL DERECHO SOCIAL EN FUNCION DE LA JUS'UCIA SOCI~J! 

I.- ta just1o1a eeg-dn Ulp1ano. 

2.- Id~a de juet1c1a social. 

3.- La justicia social del articulo 123 de la Cona

t1 tuei6n. 

4 .- Pr1no!. n1oe d& just1 eta social. 

5.- El derecho social en la concepc16n de la juatl· 

eia social. 



1.- La just1c1a aegó,n Uloiano. 
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Sin duda alguna, la def1nic16n que primero aprende

mos de memoria al igreAar on el primer sem~8tre en nuestra 

ouer1da facultad de Derecho, os la def1n1c16n de jnet1o1a

d~ Ulpia.no: qu\ en la definta como: 

"Conatans et perpetua voluntas jus 

sumn cu1ouft tribuond1". 

Es la constante y perpetua voluntad de dar a cada-

oui en lo suyo. 

El concepto de justicia formulado por Ulpiano, en-

vuelve dos ideas: 

r..a do la voluntad y la do dorocho. Los oar~oteres -

de la voluntad han de ser: Conatans, permanente, !irme, d! 

c1d1da, inalterable, que por nada se perturbe, ni por pro

mesas, ni uor halagos, ni por oastigoa, ni por peligros de 

salud ni de mu~rte, oue solo la gu!e el amor purls1mo al -

bien; y perpetua., ea dedr de ayer, de hoy, de maflana, de

s1empre. En tal sentido.so ha reputado como magnifica la -

def1n1c16n ramana, considerando sin embargo oue tiene tam

bi~n el defecto de no resnonder a la idea de justicia en -

todos sus aspectos, puesto oue no comprende n1 a la justi~ 

cia civil, ya porque ésta se fija mda en los actos que en

la intenc16n, y aprecia obra por obra, calificando esta de 

buena y a~uella dfl mala sin tene~ en cuenta la diepos1c16~ 
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Sin duda alguna, la defin1ci6n que primero aprende· 

mus de memoria al 1gresar en el primer semestre en nueatra 

ouer1da facultad de Deracho, en la definición de jnat1c1a

de Ulp1ano: (1Uton la definia como: 

"Constans et perpetua voluntas jue 

sumn cu1oue tr1buondi". 

Es la constante y per})t'tua voluntad de dar a cada-

ouien lo suyo. 

El concepto de justicia formulado por Ulp1ano, en-

vuelve dos ideas: 

La de la voluntad y la de derecho. Los oar,ctel"'ba -

de la voluntad han de eer: Coneta.~o. permanente, firme, d! 

cidida, inalterable, oue por nada se perturbe, n1 por pro

mesas, ni nor halagos, ni por castigos, ni por peligros de 

salud ni de muerte, oue solo la gu1e el amor pur1s1mo al -

bien; y perpetua, es de6tr de ayer, de hoy, de mnf'lana, de

siempre. En tal sentido.se ha reputado como magnifica la -

de fin1 c16n ramana, considerando s'.Ln embargo oue tiene tam

bi~n el defecto de no reanonder a la idea de justicia en -

todon sus aspectos, puesto oue no comprende ni a la justi

cia civil, ya porque ~sta ae fija mds en los actos que en

la 1ntenc16n, y anrecia obra por obra, calificando esta de 

buena y aquella de mala sin tener en cuenta la dispos1c16n 
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general del dn1mo, a no ser para determinar lu rosnonanbi-

11dad1 o bifln noroue el .1uez no nuedo nnrnciar la voluntad 

del hombre directamente, sino intornret~ndola por loa ----

hechos. 

Por tales razones so ha considerado oue la noci6n-

romana de la .1ustic1a solo puede convenir a la justicia -

considerada como una virtud del alma, pero no a le. junti--

cia externa oue consiste en la conformidad de los actos -
t 

con la ley. 

Dof1n1c16n de Ius~ 

Et!mologicarnente, º"racho viene dol lut1n directum 

adjetivo verbal del rego-1s-ere, rexi, rectum, dircctum -

trunbi6n se deriva de diriR'.io-is-ore, diri:xi, dlrectum, di

rigir en linea recta. rus derecho viene del sánscrito iu -

ligar, 1us designa tanto al derecho objetivo: rus ctvUe -

ius gent!.um¡ como al derecho subjetivo: Ius utuendi, ius -

fDUendi. En sentido objetivo Celao lo define diciondo ----

1us est cris bon1 aequ1; El derecho en el arto de lo bueno 

y de lo equitativo. 

La def1n1ci6n de Ul.piano del derecho la encontramos 

formulada en los siguientes tres preceptos clásicos: 

"El vivir honentamante" 

"El no daflar a otro" 

"El dar a cada uno lo suyo" 



76 

Es neeonar1o prec!~nr la nemejan~a, oue m!a que eso 

"ºn 1dent1r1cncionea claras de los conceptos clAalcos ro

manos oue establece Ulplano, sobr& derecho y justicia, yk 

aue ~sta 'dlttmu la deflne como la conntante y perpetua 

voluntad de dar & cada uno lo suyo. Ea decir, el derecho

pretende alcanzar la junt1cla, y solo en derecho en tanto 

logre la mdxima netamente jurid1on; el dar a aada uno lo

auyo. Lo oue supone la 1dent1f1cac16n plena entre la jus

ticia y el derecho. 

El concepto de just!e1a ha sido objoto de innume

rabl~s estudios &nalitlcos, p~ro nunca se ha eetablec1do

con pres1o16n las fallas encontradas en la pr4ot1ca. Seft! 

lar6 sólo mi preocup~c16n por el precepto que ea el dar a 

cada uno lo suyo, y como Be comprende e interprota dentro 

de una sociedad l~ cual establoc16 eom.o 1nstituc1onen a -

la "esclavitud" y la eJq>lotac16n por parte de unos cuan-

tos, aobre las grandes mayorías populares e incultas. Ve

mos que ol significado y alcance real de este dar a cada. 

quien lo suyo, ea innegablemente raziata y descrlm1nato-

r1o pues pretende eou1dades s6lo entre aquellos oue las -

merecen, los ciudadanos romanos, olv1dand6se completaaen

te de los oaclavos(los nroletarios do hoy ), que sólo 

lograban el trato anta la ley, de tales, como cosas. 

Ese es el dar a cada uno lo suyo, que se despren

de y al cual se llegR. 



2.- Idea de justicia social. 
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tA ldea de justicia social, no sólo t1on6 por fin! 

lidad r.tvela~ n los factores en lao relaciones de produo-

ol6n o laboralos, proteRiendo y tutelando n los trabajado

res, sino oue pors1gue la re1v1ndtcao16n de loe derechos -

del proletariado, tendientes n la social1zaci6n de los b1! 

nes de la producc16n. 

En loo artículos 27 y 123, de la Conetltuc16n se -

forja la estructura bdsicn de la justicia nooinl. 

La justtcin social es la expros16n del derecho del 

trabajo, en nueot'l'Q articulo 123, que como estatuto exclu

sivo de los tr·a.bajadores, no a6lo º" nro¡xrno alcanzar ln -

dignidad del obrero y obtener la parte oue le corresponde

de la produec16n, para conservar el eoulllbrio y la justi

cia social, sino la reparac16n de las injusticias sooiales 

la nlnavaHa, soo1al1zo.ndo los bienes de la produco16n ev!_ 

tando oue a trav6s del eou111brio dichos bienoa oueden en

poder de los explotadores. 

Lf\ justicia social no a6lo tiene por objeto n1ve-

lar a los factoros en las relaciones de producci6n o labo

rales, protegiendo y tutelando a los trabajadores, sino -

oue persigue la roivind1cnc16n de loe derechos del prolet_! 

riado, tendi~ntos a la soc1al1zac16n de les bienes de la -

nroducc16n: Es norma de DERECHO POSITIVO, consignada en el 

m~nsajo y textos del articulo 123 de la Constituci&n de 

1917. 
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B1 derecho :iccie.l mex!.ca.no ~e !dent! f!ca con la -

ju9tlc1a social. en el derecho dnl trabajo y en el derecho 

agra,.lo; co110 e:xpre,16n de normns protecc1on1stua de 1nte

grac16n o de tnord1nac16n para nivelar dosigualdndeo. y de 

preceotoa reivindicatorios do los derechos del nroloturla

do nara la soc1allzac16n de ln t1nrra y del capital. Ln -

justicia social nrl'ltende re1vlnd1cnr a la clase obrera 

frente a los oue detentnn los medios de producc16n. 

La i'unc16n de la juaticia ooc1al, es tutelar en~·· 

la ley y en ~l nroceso al proletariado. corregir lao inju! 

tlctaa de antafto y nOn oubalstentea, con la redención pro

letaria. 

Es nreciso aclarar, oue la justicia impartida por

los tribunales, no es justicia social, ya oue éntos tribu

nalea s6lo aoUcan el justo medio "Aristotlilico11
, que oolo 

puede darse entre iguales, y no entre dostgunles como lo -

son patronea y trabajadores. La justicia social ea el me-

dio nara anl1car la norma; el derecho social es la nor.ma -

en func16n, es decir, cunado se encuentra en movimineto al 

aplicarse, se realiza la justicia social. 

Concretizando estas 6lt1mas ideas, con un ooco de

mfb presic16n: La .1ust1c1a social como norma en movimiento 

rebasa los c6d:lp;os, siendo una justicia distributiva., que-
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El dGr~chc social m~~icano ee identifica con la -

justicia social, en el derecho del trabajo y en el derecho 

agra~io; como expre~16n de normas protocc1on1stas do 1nte

grac16n o de lnord1naci6n para nivolar desigualdades, y de 

preceptos relvtndiontorios do los darochos del prolotnrla

do para la soc1altzac16n do la tierra y del capital. ta -

justicia social nretende reivindicar a la clase obrera 

frente a loe oue detentan los modios de producci6n. 

La f'unc16n de la juot1 eta social, es tutelar en -

la ley y en ~l nrocoso al proletariado, corregir laa !njU_! 

tictaa de antano y aOn subs!ntontos, con la redención pro

lete.r1a. 

Es nrociso aclarar, oue la justicia impartida por

loe tribunales, no e~ justicia social, ya oue ~atoa tribu

nales sólo aplican el juato modio "Ar1stot611co", que nolo 

puede darse entre iguales, y no entre desiguales como lo -

son patrones y trabajadores. ta justicia social es el me-

dio uara anl1 car 111 norma; lll derecho íloclal es la norma -

en func16n, es decir, cunado íle encuentra en movlmineto al 

aplicarse, so realiza la justicia social. 

Concret~zando estas dltimas ~Jeas, con un noco de

mA!ct pres1c16n: La .1ust1cia socia.'.'. como norma en movimiento 

rebasa loa c6d1p;os, siendo una .1ust~ cia d1str1but1wa., que-
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l!'llJ la fnnf'.!16n d&l derenho social, porque pretende la dh

tr1buc16n equitativa de la riqueza. Es la apl1eao16n del

derecho soo1nl ~ casos concretos, siendo una norma d1nAm! 

ca del derecho iiocial en eu runo16n protectora, tutelado

ra y rolv1ndioatlr1a. 

.. 



3. - !!. jueti c1a. aoe1al del articulo 123 de 

lk Conet1tuc16n. 
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La juAt1c1a noc1al so deriva del articulo 12~ de la 

ConAt1tuc16n de 1917. como norma de derecho social, tutelar 

y r~1vlndlcator1a de los trabajadores. N6tese su sentido -

amplio y profundo, dado por su runc16n ~evolucionarla tunda 

da en la naturaleza social del articulo 12~, oue en expre-

s16n del ~r1t6 do rebeldía do la clase obrera frente al r6-

gimon d~ oxplotaci6n capitalista, es un derecho de lucha de 

clases. 

Sn desprende oue el derecho social, e11 entatutio 

exclusivo, de todo aquel ouo vivo de su trabajo y de loa 

econ6micnmente d6biles, para alcanzar su destino h1etor1co

?roteg1endo, tutelando y reivindicando sus derechos, hasta

lograr suprimir el r&gimen de explotao16n del hombre por el 

hombre. 

El derecho social mexicano se identifica con la -

justicia social en el derecho agrar1o(art27) y en el dere-

cho del trabajo ( articulo 123 ) como expres16n de normas -

nrotecc1on1stas de inte~rao16n o de 1nord1naci6n para nive

lar deaigualdades y do nreoeptos re1vind1cator1oe del prol! 

tariado para la social1zac16n de la tierra y el capital.Por 

esto es superior en contenido y fines a otras legiE1laeiones 

as! se oxnlica su grandiosidad insuperable, su influencia -

en ln conciencia de la clase obrera, superando tambi&n la -

doctrina de los juristas, soc16logos y f116sotos ----------
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Radbruoh, Ourv1toh, De la Cueva, Campillo Saenz, Mcndieta 

y Nuf\ez, O<inzli.lez Diaz Lombardo, Gnrcfo Ramlrez y P1x Znrnu

dio), que s61o ven en el derecho nocial reglns de protoc--

ei6n igualadorna o niveladoraa, do juntlcin nocinl, 11t1ro 

restringida, para realizar el enuilibrio entre fuertes y Ja 

b1les, entre trabajadores y patrones. 

El concepto de junt1c1n soc1~1 proviene del idearlo 

de nuestro gran estatuto fundamental del trabajo, que es -

esencialmente protector y redontor, o como expresa el mensa 

je del articulo 12~, reivindicatorio de los derechos del -

l:lrolatar1ado: 

"Nos entiaface cumplir con uri olovndo 

deber como ~ste aun~ue estemos con-

vencidos do nuestra insuficiencia -

pornue esperamos que la 1lustrac16n 

de Asta honorable asamblea perfec--

cionarA magistralmente el proyecto y 

consignará atinado.mente en la Const! 

tuc16n pol1t1ca de la repúbltcu lus

basea oara la leg1slaci6n del traba

jo, aue ha de reivindicar los dere-

chos del proletariado y asegurar el

norven1 r de nuestra no.tria". (1) 

(1) Cfr. Diario de lo~ d~bates del Congreso Constituyente. 

1916-1917. 



4.- !r1nc1p1os de just1o1a social. 
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Entr6 laa nuevus fuenten sus tan ti va11 y nrocesales -

del trabajo ha ouo Al articulo 17 de la nueva ley Federal -

del trabajo hacA nreferencia, encuentrnnnA consl~nndos los_ 

prlnctp1os ~onoralos d~l drrecho, ln concnp~l6n do Antos -

nr1ncipios es vap;n e improci!:111, ya riuo hantn la misma oxpo

slc16n de motivo::i 1011 enfoca "11 la f6rrnuln del articulo 14 

de la Constltuc16n", 1ndl~idual1nta y liberal. 

No e8tan precisados adn lon pr1nc1p1os generalas -

del derecho, desde los cldsicos de Honento vivero Ius sunm 

cuiaue tr1buer~ ;t altArum Mn lndet·e, hn:itn los conceritos -

mds modernos d~ carhcter nositivo y jusnnturnlinta. Por lo 

regular, los c6d1gos ni tan los uricinios gonoralos, nln pr~ 

cisarlos o definirlos; de esta manera se desprenden oue los 

nrlnclpios ~enerales del derocho son loa quo el juez o tri

bunal reco~e de la materia del trabajo y de sus circunstan

cias y establece a manera de docis16n lao normas que reauel 

ven el 1.1 ti gi o equiparando se a un leg1 slador. 

El articulo 14 Constitucional expresa una fuente su 

pletoria de la legislaci6n, estos son loo prlncinion goner~ 

les de derecho. La jurisprudencia federal no ha concretiza

do con prec1si6n estos nrinc1pios, ya que estos se refieren 

como a "verdades jur1d1cas notorias indiscutibles de carAc

ter general ••• elaboradas o seleccionadas uor la ciencia del 

derecho, de tal manera de aue el juez pu~da dar la solu--

ci6n oue ol mismo le~ialador hubiera nronunciado si hubiese 

estado presente., •• siendo cond1c16n do los aludidos urinci

p\os nue no desarmon1.zen ••• con el con.1unto de normas le~a--

----------
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ltHl cuyas l~guna!I ••• han de l l1mar". 

La jur1sprudonc1a, no precisa tampoco los prino1--

o1os ~enornlos dnl dorecho ouo siempre hnn sido objeto de -

discu1dó11 y de 1 nl'o~1rldnd .1Úr1dtcn 11 io largo do la Tida -

de nuoatros tr1bunnloa, poro llevar eBta8 d1scun1ones doc-

trinarias nl procooo social laboral no solo os absurdo sino 

contrario n los mnndo.mientoe nustantivon y proceeales del -

articulo 123 Conat1tuc1onal. 

Ro1rnltn plonn..'llentn 1nnecenar1o acudir al articulo -

14 constitucional para oaclnrocor esto, por cuanto que oe-

tos or1.nc1t.~1os ¡.renornlos dol derecho son 01•1ncip1os 1nconm!?, 

vibles. jur{d1cos, natu~alen y do equidad, manejados a tra

voz de lon n1glos por jurtspMldencias buergueeaa coneecuen

temente no se oodr~n invocar, n1 utilizar por tribunales de 

trabajo que tienen qun aplil!ar los pr1nc1p1on gonorale,s del 

derecho social derivados del propio articulo 123, loe cua-

les non protecc1on1atas 1 tutolares, y lo más aign1!1oat1vo 

re1v1ndlcator1on del trabajador frónto a sua patronee. DGa

hechll.llloA por lo planteado anteriormente, la aplicaci6n de -

lor. Princinioa gROeralea do la fórmula del articulo l~ de • 

la const1tuc16n nol1t1ca, para auat1tu1rlo por loe pr1no1-

pios generales del articulo 123 constitucional social. 

La ley ttederal del traba,1o, encuadra entre los nue

vos nrincinlos, los genero.lea de la juatlcla sool&l deriva

dos del articulo 123 de la constituc16n, para cuya det1D1-

ci6n precisaremos dentro de la teoria integral, relacionada 

con la .1ust1 cia social, para calificar Que aquellos pr1no1-
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pioa son los qUA tienen nor objeto convertir el procono en 

un 1natM.lmento de lucha de los trabajadores e imponerlo a -

las juntas de concilaci6n y arbitraje, u raltu de ley, auo_ 

apliaue como nrincipios de .1ust1c1a social normao do tutola 

para compensar las desigualdades que existen ontro trabaja

dores y patrones, renunciando ul principio contra-rovoluci2 

nario de par1odad procesal. y rompiendo u lu. vez con el. pr!n 

cinlo de imparcialidad do lun juntas de conc1llacl6n y urb! 

traje, frente a las partes que en ellas litt~an, a fin de 

que estcs tribunales como 6r~unos do jur1sdicc!6n social, -

nroteaan y relvindlquon a loa trubajadoron. 

Las normas del dorecho social (las procesales como_ 

las sustantiv&.s) no solo son protoccioniataa, .niveladoras y 

comoensadoraa, ~ino clasistas y reivindicatorias de los oue 

viven de su trabajo y de los econ6micu.mento débilea en su -

t'unci6n revolucionaria; por tunto, no puede concebirse la -

justicia social como justicia imparcial o de eou111brio, -

poroue la justicia quo no reivindica no es justicia social. 

Por esto el .Justo medio Ar1stot611co y su justicio. correc-

tiva y distributiva, dista mucho de ser .lust1c1u aoc1 al, -

muy e:xnl1cable en quien ,Justifico a la 6:Xc1avi tud e incomp! 

tible con la redenc16n. 

El nrovio rnaefltro Dr. Mnrio de la cueva, e:xncine 

aue la jueticia no nuede darse dentro de loa rég1menes eco 

n6m1cos, oue nrote~en la ~:xnlotaci6n del hombre por el hom-
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bro. 1 ) 

Nuestro querido maestro Dr. Alberto Trueba Urbina -

pereona de gran 1nte~r1dad revolucionaria analiza auxiliado 

de la teoria Integral el articulo const"'ituc1onal 123 y des

arende de el, los siguientes principios justi-sociales: (2) 

1.- El trabajo no es mercanc1a n1 articulo de 

comercio. es actividad hUJllana protegida -

y tutelada por el poder social y por el -

poder politloo, constitutlvoe de la doble 

personalidad del estado moderno, como pe! 

aone de derecho p6bl1eo, y como persona -

de derecho social, con racultades expre-

sna en la conat1tuc16n. 

2.- El derecho del trabajo, euotantiTo y pro

cesal, se integran por leyes proteocioni! 

tns y reivlndicadoraR de los trabajadores 

y de la clBse obrera; consiguientemente 

es derecho de lucha de clases. 

~.- Los trabajadores y los empresarios o pa-

trones son desiguales en la vida, ante la 

le~islaci6n social y en el oroceso labo-

ral con motivo de sus conflictos. 

(!) Ctr. Mario de la cueva. Nueva Idea del Derecho del Tra

bajo. F.xcelcior. M~xloo D.P. 14 de julio de 19?0 p.6a. 
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4.- Los organos del poder social, com1aiones 

del salario m{nlmo y dol reparto de uti

lidades y juntas de conciliac16n y arbi

traje estan obligados n materializar la

protecc16n y u. reiv1ndtcac16n de los -

trsbajadorea a través de sus funciones -

legislnt1vas, adnüntstrat1vao y jur1A--

dioo1onales. 

5.- La 1ntervenc16n del estado político bur

gués en las relaciones entre trabajo y -

oan1tal, debe sujetarse nl 1denr1o y nor 

mas del articulo 123 en oonoordancia con 

las atribuciones soctalee oue le enco--

mlendan los art1culoe: 73, 89 y 107 de -

la oonst1tuo16n pol1t1ca. 

6.- El derecho del trabajo es aplicable en -

el campo de la producc16n econ6m1ca y -

tuera de el ••• a toda aquel oue presta -

un servicio a otro, en lcond1c1ones de -

igualdad, sin aubo~dinnr al obr6r<> fren

te al natron. 

7.- El estado burgués en ejer~1cio de sus -

atribuciones sc.ciales, crea en uni6n de

las clases sociales, trabajo y canital -

t2) Cfr,Alberto 'rruebl' Ut-blna, on. cit, p.155. 
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en las oomisioneo de los salarios 

m!nimos y del reparto de utilida

des, derochoe objet1von minlmon -

en cuanto salarios y porcentajes 

de utilidades para los trabajado-

reA. 

a.- Las juntan de cono111ao16n 1 arbt 

traje siguiendo el ideario prote~ 

c1on1eta d~l articulo 12~, estan

obl1gadas a redimir a lon trabaj~ 

dores para cuyo efecto deben tute 

larloe en el nrocoeo laboí:'fll en -

el oue opera el pr1no1p1o de des1 

gualdad de lao partes con to4an -

sus consecuencias sociales. 

9.- El derecho de loo trabajadores de 

part1c1nar en lo.e utilidades de -

las empresas, es re1v1nd1cator1o-

en cuanto obtiene un miaimo 1ns1s. 

nlfioante de la nlusval!a. 
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lo.- to~ dArAohoa sociales de aeoc1ac16n 

profesional obrera y huelga, on nu

llbre ejero1o1o , ~on ooenoialmente 

re1v1nd1ontorion norque tienen por

objeto transformar el r&g1mon cap1-

tali sta rned1ant.o el cambio de las -

estructuras econ6m1can, socializan

do los bienes de la produco16n. 



6.- El Derecho eocial en la ooneepc16n de 

la justicia social. 



"El der!!cho nocin1 M ~l <'.'onjunto (l!.! pr1ncip1os-

1nst1tuc1ones y normas que en func16n do 1ntograc16n pr2_ 

tegen~ tutelan y rcivlndtcan n los que vtvon do su traba 

jo y a 1011 econ6micuJllonte dfib1lon~ 

Rsta certcrn def1n1ct6n, la tornnrnon do la clnse

y librol'l del maentro Alberto Truebn Urbinn, la proton--

s16n de ésta dertnlc16n logra rncogor y absorvor plena-

mente la concepc16n de lo que ea una .lusticifl nocial. 

cr~cmos do que hay una necesidad imperiosa de • 

nue el derecho social refleje y tienda a realizar la ju~ 

ticia ~octal, nuea ol derecho snclal no a61n tiene por -

objeto proteger a determinadas cla.rrns o grupos deava11-

dos de la soc1ednd, sino nuo tiene una func16n de mnyor

tracendene1a hlstoriea, oue ea lo. redenc16n obroro-camp~ 

eino para poder erro.rl1car Plenamente ol r6gimen de expl~ 

tac16n del hombro Por• el hombre. 

De acuerdo e lo anteriormente nlnntesdo el der6 

cho social act6a en funr.16n de la justicia social; es la 

cr1titalizac16n de nrincinios .1ust1-socio.lea en normas do 

derecho, pero no burgueoas, ~ino socio.les, nue en la cona 

t1tuc16n no11tico ~ocio.l de 191?, o.lcanzarnn el rango de 

precentos jurídicos do la más alta jero.rouia, es decir ~ 

dA leyes constitucionales encontrado.a en los artículos--

2? 1 123 ecencialmente. 
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Anal1tnrornoo el derecho soo1al vor medio de laa doa 

teorías que lo integran~ 

T,a pr!morn teor1o. d1oo ~ue ol derecho !'loc1e.l e11 un 

derecho igualitario y proteccionista de los obreros y camp! 

sinos, nues tiono por objetivo nue el trabajador alcance un 

nivel d1!1',no de vida para riue mantenga. una cierta igualdad -

ante el patrón. Por esta dignidad dobemo11 entender que ea -

meramente econ6m1 ca, o sea roal1 zn las prestacton.eo necesa

rias al trab1l.,1ad1~,r con el fin de aue log1•e un determinado -

nivel de vida mas o menos docoroso. 

Esta teoría expuesta en lineas anteriores, en efec

to, es parte del derecho social, pues &ote como reflejo 1 -

asp1rac16n de justicia social eonoulnta a favor de las cla

ses desmarginadaR todo tipo de garantías, mediante las 

r.uales ae logre un mejoramiento de estas clases sociales -

solo oue esta proteoci6n, expuesta en la primera teor{a oue 

1nteµra al derecho social, para aue realmente runolone eon&o 

tal, no debe mantener una armon1zac16n entre el capital y -

el trabajo, la f1nal1dad es lograr la protocc16n pero no 

con fines igualitarios y de armon1zac16n, sino ofrecer 1 

otorF,ar la nrotece16n hasta lograr, a trav~s de una leg1sl! 

c16n gradual, la soc1alizac16n de loa medios de la produo-

c16n. 
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ta segundo toodn 1 nte~radora del de re cho soch.l 

sosten1dn por el m11t1~tro Tl"lrnbn Urb1na, con111dornrnos nuA ea 

la faceta do mayor 1moortanc1a y relcvancta de lo oue debo

eer el derecho ~oc1nl. 

El maoatro exnone, oue de acuerdo al articulo y mo~ 

saje del 123. naco en M~xico y para el mundo un nuevo doro

cho, que es soe11llJ Reiteramos de nuevo, oun fueron las pr! 

me~ns noM11as ~oc1aloa nlasmndnn on unn const1tuc16n; nena-

lando el maestro adomAs. do acuerdo a la comprobact6n hiat~ 

rico dial~ctfca realizada en lon astudtoa de loa toxton del 

articulo mencionado una to si!! nuova, :matento.dn noP el conE_ 

tituyente de 1916-1917, y oue ru~ cristalizada en ol art1cu 

lo 123 y au mensaje, nue ~s la reiv1nd1eac16n de los trabn

dore~, la consecus16n de un fin: La soc1&11znc16n de los -

medios de la producci6n. Es vital que el derocho social fun 

c1one de acuerdo n estos pr1nc1 p1os de justicia aoclal, ya

lo helllOs senalado anteriormente ~l derecho social para po-

der cumplir con la juntic1a social debo integrarse con es-

tas teoria.s exnuentas. 

De lo pluntendo en la parte oue antecede, dos~rend~ 

mos oue la just!cta social ae encuentra imnregnada en forma 

f,lara en los textos del artfeulo 123. Af1 rmamos nue -------
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loa pr1nc1p1os de la~ noM!!~~ !nt~gradoras del articulo 12~ 

son un derecho social nuevo y de alcances rotv1nd1oator1011_ 

en favor de todo aquel que traba.1a; trntas normas desprendi

das de este texto funcionan de acuerdo a la juntio1a social 

de la cual el const1. tuyenyente de ((uereto.ro 1mpregn6 para -

que realicen la justicia social. Eoto es de acuerdo a la i

deolog{a de la revoluci6n social mexicana y su panetraci6n_ 

en la revolue16n oonatituoional111ta para poder captar en tor 

ma clara y preclaa que ae recoge un ideario, pleno de ideas 

de just1o1a social para lo que 1H1 crea d nuevo derecho so

cial cuyo. fune16n ea cristalizar- a trc.v§o dn protecciones -

por medio de la ley, tu tela a tro.ves del estado y finalmen

te logra llegar al de11tino hlnt6rico de la lucha de claaoa: 

La socializac16n de la vida. 

No hay mds justicia aoc1al que la emanada del arti• 

culo 123J pues a travAa del mensaje 1 sue textos se tranop! 

rentan los flneo re1v1ndicator1os del mism.o en una autenti

ca b6squeda de la justicia social. 



CAPITULO III 

III.~ PROYF.CCION MUNDIAL DEL DERECHO SOCIAL Mh"'XICANO 

l.- !deologiu do la revoluc16n me~lcana y la -

1tleolog1a de la primera declarac16n de de

rechon soclnleg del mundo. 

2.- La ciencia del derecho social: Aportación_ 

cultural de Mé~ico. 

~.- La un1versalizac16n del derecho social me

xicano (Tratado de paz de Versalles). 



l.- Ideolo51a de la revoluc16n mexicana y la ideo 

logia ñe la pr1.mera declarac16o do derechos -

sociales del mundo. 
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ta gran mayoría de los .luriatas mexicanos, en una -

t>nlabra, todos, lncl\rnlve alguno11 profosores (1\lO onsof'\an -

el derecho A~rari o y dnl 'rrubuJo quo oflneculan •rn ol ca.mno 

filo116flco, cre~n n nte .1unt11las ou" l.n 1deolog1o. de nuon 
" 

tra revoluc16n fu6 olusmndn tm e1 artículo 123, nunquo al~ 

nos d11 ellos ln ob.letnn ab11urd0lllent1i de b11ri:nrn!!, noro esto_ 

solo obedeco n ln conf'us16n de ln 1dMlop:{n de ln revolu--

ción con ln 1deolo~ta de la declnrac16n, aue en cierto as-

necto coinciden en loA to:xton de 111 ley fundamental on cuo.n 

to oue ~sto. contiene normas nrotectorns de obreros y cwnoe-

sinos, mds no de todo ••• 

Los que so hnn ded1cndo a ln historia do nuestra re 

voluc16n, unon de derecha y otros do izquierda, convionon -

respeto a l'\Ue fu~ una revoluc16n burgu<rna democr6.t1co. con -

repercusiones socio.loii, en cuanto o. su!l pl'or.lrunas de mejo

ramiento de lo.s cond1c1oneH do vida del camne,1no del ne6n 

ruro.1 y del obrero, lo cuo.l ee c1Prto, nero como afirmo. Ar-

naldo C6r<lova, en lo que toca al desarrollo industrial y e

con6mlco, tanto en el norfir1smo como en la revoluci6n nna-

rece el mismo proy~cto h1st6r1co: El desarrollo del capita

lismo. Por cons111.uiente, tenemos oue admitir oue nuestra -

revoluc16n tub bur~Jesa, n~ro con nreocuno.ciones de car6.c--

te?' social. 

La Ideolo~ia de la Revoluc16n: 

~l nensamiento social de la revoluc16n se rastrea -

1m el nlan <.le Ayo.la de 28 de noviembre de 1911, del general 
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Emiliano Zapata, sobre al reparto de t1Arras; en el decreto 

de reformas y adiciones al plan de Guadalupe de 12 de dioie!! 

bre de 1914, nromulgado en Veraorut por el primer jefe de -

la revoluci6n, Don Venust!nno Carranza, en el ne obliga a -

expedir y poner vigor durante la lucha, todas laa leyes que 

sean necesarias para roejorar la condici6n del pe6n rural, -

del obrero, del minero, y en generalde lan clanes proleta-

rias; en la ley agraria que exr>1d16 en Veracruz el m1amo -

Carranta el 6 de enero de 191~; y posteriofiiionta la ley a-

~raria de 24 de mayo del mismo Rfto, expedida por el General 

Fransisco Villa, jefe de las fuerzas de la convono16n revo

lucionarla de Aguascallontes, a5{ en el progr/lll'IS. po~tero de 

~sta. Todo lo cual revela clara.monte aue nuestra revoluo16n 

no ru& pro~iamente social oino politioa, y su ideario oo--

o!al se concretaba a luuha.r por• el reparto de tie:rraa y por 

mejorar las cond1o1onos econ6m1cas del proletariado, Sin -

duda que las nrocl8.lllas y en la leg1slac16n rovoluoionar1& -

oue pugnaba por la transformac16n demoer&tica del pata y 

Por el mejoramiento econ6m1co de las cl~eee proletarias. 

La Idoolog{a de la primera Declaraci6n de Derechos 

sociales ~el mundo: 

Es necesario precisar que la eonst1tuei6n y su de--

olaraei6n de der~chos sociales contenida en el articulo 123, 

y comnlementada con los articuloe 27 y 28, fueron m~s allA -

de la ideolog1a de la revoluc16n y originaron modificaciones 
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radicales en el derecho natrto, pues nuestra carta magna ou~ 

br6 la trad1c16n burp;ue110., estubloclendo en ol nuevo dorocho 

constitucional social la idoolog!a rovolucionnrla para que -

funcionara la protocc16n do las clnnoa prolotarlas a traves_ 

de los 1nRtrum,rntos .luridico:i dl'J ln pronln constl tuc16n; pe

ro esto no a1gn1f1ca transformac16n pol1t1ca y menos ocon6m1 

ca, a n11sar dal fracclonrun1.ento do los lat1f'und1os y do oler 

tas modalidades a la propiedad privada, ya que eo conserva -

la e e true tura del estado burgu6s on el régimen poli tlco de -

garantías lndlYlduales y do poderes p6bl1cos y la propiedad_ 

latifund1 !Ita, peso a lod nuovos derechon soclnloa de J.n ~la

se obrera. 

Tllmbl~n es noc3sario 11abor, que ol emnaajo del arti

culo 123 y sus tAxtos logalon, asi &orno el articulo 27, tie

nen una 1doolog1a Que supera n lu revoluc16n, on cuanto que_ 

no s6lo se concreta a proteger a la clnao obrera, sino que -

por virtud de sus pr1ncin1o:i y normas se ob.1et1viza su 1'un-

c16n en el sentido de imponer modaliduden a la propiedad pr! 

veda y de reivindicar los derechos del proletariado. La rei

v1nd1cac16n de loe derechos del proletariado es no s6lo ha-·· 

ce:r extensiva la norma de trabajo a todo aqu9l que nresta un 

serYiclo a otro, on el campo de la producc16n econ6mica o en 

cualouler actividad laboral sino socializar loa bienes de la 

n~oducci6n ~ara redimir la nlusvalía y culminar en la revolu 

c16n nroletaria. La teor1a del articulo 123 se apoya en el -

nrin.~inio de la lucha de clases y nor consiguiente es marxis 
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ta. Al cUlllpllrne lntAgralmente el precepto nueBtra revoltt--

c16n renacer! como una revolución ~oc1al1sta. 

Así queda nrecisada puen, la 1deolo~1a de la revolu

c16n y la 1deolog1n del articulo 123, cu1a d1Bt1nc16n ea ra-

d1cal, ~ues el nuevo derecho no es una norma inerte un deber 

ser, sino es un precepto runc1onal oon 6deolog!a fundado en 

los principios marxistas de l~oha de clan~s y de re1v1ndica

ci6n de lo!'lde1•echos del proletariado, 001110 lo proclamaron -

los constituyentes de Quer6taro en el mensaje de la re.mona 

Declaraci~n de Derechos Socialen de 1917. (1) 

(1) Cfr. Alberto Trueba Urbina, Nuevo Derecho Adm1n1atrat1-
vo del Trabajo, M~xico 197~ Ed1t. Porr6.a P• 1812 1 181~. 



2.- ta Ciencia del derecho social: Aportación 

cultural de H~x1eo. 
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Las facultades do dürcchc d~ tndo el pa1s aon tr&--• 

d1c1onal1stas y lo~ profenores y juristas trunb1~n lo eont -

A:ón no logran librarse do 111 doncln jurídica burguesa, es-

tA.n enraizados en 6$tn. No co1nc1ben la trnnBformae16n que • 

sufrf.6 el deJLecho en M6xtco y en el mundo a partir de la pr2 

mulg,nc16n de la Con~t1tuc16n Mexicnnn de 1917, con la pr1m~

ra d~clarac16n de derechos l!ocialet1. A-dn no roconooen le. --

autonomía e11'nt;{fica, de esto nuevo derecho !!oeh.l po81t1wo_ 

11lasmado en los articulo8 2?, 28 y 123, derecho agrario, de

recho econ6m1co y derecho del trnbv.,!o y de la previa16n so--

c1al: La ciencia del derecho social originada en la dcclara

c16n de derechos soolales oontonida oo loa nuevos preceptos_ 

conat1tue1onaleA, cuyos principios, s1stem4ttoa, 1deologh.,-. 

derecho ?osi tho y proyecciones, descubrimos a travh de --

nuestra teor!a integral del derecho del trabajo y de la pre

v1s16n social. (1) 

Las ihvesttgaeiones jur1d1cas realizadas P9r el m.ae! 

tro Dr. Alberto 1rueba Urblna, sobre el articulo 12~, origi

naria de la nue~a ciencia del derecho eoclal se puede s1nte-

tizar de la siguiente manera: 

I.- Pr1met>os tt>abajoa de juventud del maeatro Alber

to Trueba Urb1na (1927-1935) en la universidad Nacional del_ 

~ure,te, los cuales se refieren por primera vez al derecho -

(1) Cfr. Alberto TMieb~ Urbina, Nuevo Derecho Admin1etrat1N 
vo del Trab&jo, ~éxico 19?3, Editorial Porr6a T.II P. 1818. 
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social, corno ciencia y norma jur1d1oa, 1nvocAndolo contra -· 

el derecho rundrunental nol1t1co oue impide su,upllcac16n en_ 

el co,mno nenal, os decir ne uroirnntn t-il articulo 123 y !'!US -

le,ee re~la.mentarias, el derecho obrero, como d1nc1pltna ju

r{d1ca aut6noma y corno oragmAtica constitutiva de aquel de

recho en nuestro oa1s. 

II.- En la. Un1vers1.dad Nacional Aut6noma de Hll:dco_ 

(1937-1935) destac6 nuestro ouerido maentro, mm el derecho 

del trabajo es un estatuto reivindtcudor do la entidad huma

na deil'poae!da, ouo s6lo cuenta con su fuerza do trabo.jo r>ara 

subsistir, caracterizdndoso nor su mayor proxlmldad n lu vi

da y como acc16n socializadora que inicia la tranaformac16n 

de la sociedad burguesa haci& un nuevo r~gimon eocial de de

recho, defendiendo la huelga nocial como un derecho de auto

defonAa reivindicatoria de los trabajadores, an1 como la te~ 

ria de la conetituc16n social y la func16n redentora de la -

justicia social. 

III.- En estudios mhs recientes (1967-1973) nuestro 

ilustra maestro, estructura la teor1a inte~ral del derecho -

del trabajo y de la prev1s16n social, que eo enfrenta radi-

calmente a la ciencia jur1dica burguesa para alentar el naso 

a una nueva ciencia del derecho, a la ciencia del derecho s~ 

cial, nue comnrende los DrinciPios normas e instituciones -

del derecho del trabajo. 

La teoría ~eneral del derecho ~octal se f'unda no s6-
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lo en la tutela de loe d~bilee, dl~Jnd1da por Radbruch, sino 

en la roivind1cacl6n d~ los derechos del proletariado en las 

relaciones de nroduccl6n y en ln vida mlnmn, hasta lograr au 

deaenajenaci6n, vislumbrandose as1 una nueva aurora nocial -

que conducir! necesariamente a los ca.mblos e:itructurules o-

con6111icos y poli ticos en un ostado socinll!!tn. r,ofl princi--

pioa de esta nueva ciencia se lmpondr~n en todn clase de re

laciones familiares, econ6m1cas, laborales, pol1ticns y ao-· 

ciales •••• 

La nueva ciehcia so intogra con las slguiontos mate-

rlas: 

A) Disciplinas Jurldlcas: a) Derecho constitucional_ 

y admin1stra.tiv1> socialea, b) derecho del trabajo y de la -

prev1si6n social, e) derecho agrario, d) dorocho econ6mico,

e) derecho cooperativo, f) derecho do la ne~r1dad social, -

g) derecho cultural fa.millar, h) las cor•renpondientes disci

nlinas administrativas, proc'-ldirnnntales y procosalon. 

B) Disciplinas ~ocialea: a) 1deolog1a, conocimiento_ 

y lenguaj~f b) sem~ntica, goe1olog!a, sicolog!a, etica, eco

nomla, foloaof1a e historia; 

C) Disciplinas auxiliares: a) Investigac16n y obj9-

t1vaci6n, b) dial6ctica social. 

Este es el n.1"ograma estructural mlnimo de la nueva -

ciencia del derecho s~oial, nara la oroyecc16n de sus luces 
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en las relaciones humanas. nara la transrormac16n de la so--

ciedad bur~orrn y oara alcanzar el biomu1tar del pueblo de -

una sociedad socialista, acabando con las desigualdades huma 

nas. 

A las nersonas que corresoond16 perge~ar este nuevo 

dere·cho, tu6 n los reprMientantes de la clase obrera, que -

fonnr1.ron un nuevo derecho para tutelar y ro1vlnd1oar al pro

letar•iado en l&. o6lebro D6c' o.rac16n do derechos eooialen, --

sin oue los juristas hubieran logrado captar toda su grand!~ 

sidad, noroue tan n6lo contemplaron en la osconcla de aque-

lla declaraci6n la idea de mejorfllTliento de los obreros y ºll!!!. 

pes1noa, e~oltado~ secularmente desdo la Colonia hasta nue! 

tres d!as. Pero al correr el tie~po descubr1moe la aporta--

c16n de nuestro país a la oultura universal: La Ciencia del_ 

Derecho Social. (2) 

A,! como se ha hablado por e1glos de la Ciencia del_ 

Derecho Romano, la raz6n escrita, aa! se hablard tnmb1~n de_ 

la Ciencta del Derecho Social Koxlcan~ la justicia social e! 

crtte, en poa de generalizarse como ae un1voroal1z6 nuestro 

declarac16n de derechos s~e1ales en el Tratado de paz de Ver 

salles. 

Proclama una vez m~s el maestro Alberto Trueba Ur

bina, la teorta de oue el derecho del trabaJo, sustantivo, -

(2) Cfr. Alberto 'frueba. Urbina, Nuevo Derecho ldmbdatratlvo 
del Traba,10, 'P.dit, PorMia 1973. T. II. p. 1820 



108 

administrativo y proee~~1. ~~ pa~te del derecho aooial en 

func16n tutelar y r~1v1nd1cator1a del proletariado, 1 que am 

baa disciplinas nncioron nn 1"!éll.1co y para fil munod en el ar

ticulo 123 dn la Const1tuc16n de 191?. 

México le da al mundo de hoy y de maftana u.na nueva • 

anortac16n a la. culture. universal: La Ciencia del Derecho -

Social. 



3.- La un1vernalizac16n del derecho social me

xicano. (Tratado de pnz de Versallee). 
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~J~ el 28 do junio de 1919, cuando no oonv1rt1o 

nuestro artículo 123, on norma universal, en el Tratado de -

naz de Vorsalleii; tlll11b1tln naci.h el dero.~ho 1nttlrnaclonal del 

traba.\o. Rn~ulto ente nueva d1nolpUna de oreac16n oontinua_ 

y pormanento a trav6s de la O.I.'r. Organlzac16n Internaaio"'

nal del Trabajo, aue dende 1919, la sociedad do las Naolones 

y posterlormnnte on la ONU, 11iendo esto organiomo hasta hor, 

el par-lam1mto del mundo oue elabora la11 normno de dorocbo de 

tr-abnjo y de la aogur1dad social para todo~ loo paioeo de la 

Mmunl.dad Interna el anal Que lo adopten. ( 1) 

Creo importante volver a sonalar oue el articulo 123 

de ln Constituc16n Mexicana de 5 febrero do 1917 el que creo 

por primera voz el derecho Social para Mbx1oo J el mundo. Y_ 

QU~ nart1endo do esta vi~enctn oncontraron su apl1cac16n no_ 

solamente en la Rep6blica, etno 1rrump16 a todos loe eont1-

nentos nara influir y universalizarse en las legielacionen -

del continente viejo en eepocial, y en el Tratado de Paz de_ 

Vorealles, documento internacional oue reoog16 los pr1noi--

p1os di! nuestra carta ma.~na, en lo que se f'efiere al derecho 

del trabajo. 

Sin embargo el Derecho Social, como eota en nuestra_ 

Const1 tución de 191 '7, ofrece todavf.a mAs venta.1 as que el re

nroduc1do en otras constituciones y quo la doctrina europea_ 

considera s6lo como una nrotecc16n de los dbbiles contra de 

(1) Cfr.Alb~rto Trueba Urb1na. Nuevo De~eoho del Trabajo •. 

Editorial Porrón, M~xico 1975 1 p.l~O 
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los ¡;oderono:i. J<:n cambio, ol derschv !!ocie.l mexicano se !de!! 

tlflca con la justicia social para el desarrollo del doro-

cho A~rario (artículo 27) y del derecho del 'Praba,!o (a1~t1cu

lo 125) un su fUnc16n roivl.ndicntoria. 

Nuestro ar ti culo rn3, nrocon to rundt1111onta l dl'l la - -

Constl tuc16n, se incorpora en ol derecho Intornacionol que -

se aprovcch6 de astan normaB parn protoger a los trabajado-

res J ~arant1zar sus doroahon. 

De importancia trascendente, creo nocosnrio menclo-

na.r las palabras del maestro Albfirto Truebn Urblna, cuando -

di ce: 

"No non extra~o •ar oue los Constituyentes 

de otros µaisea oue deapuós de la publlca

c16n de Nuestra Const1tuc16n quisieron es

tablecer para sus oaises laa basoa del Nue 

vo Derecho Social, la tomnron como inapir~ 

ci6n". (2) 

Por Pso nustro maestro insiste en su te!lia sobre la 

influencia ejercida por la Conatituc16n Mexicana de 1917 so

bre el Tratado de Paz de Veriial 1oa en su cant tulo de trabe.jo 

y m!s tarde sobre otras conr-tltuciones, ~artiendo del hecho 

de nue aquellos oue"particiParon en la elnb0raci6n dP lanar 

te XIII de1 Tratado tenían un T'e!'f Pcto conocimiento de Nue2-

(2) Cfr. Alberto ·rrueba Urb1na, t.:l Art1culo 1?3. Mhlco ----

1943. 1". 403 
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tra. ca1•ta J-lagna del 'rrabajo. La prioridad d!! ~!!ta. l)!J ahol'a -

reconocida por juristas omericanon y ouropoon y nogada en e! 

te tiempo por mexicanos como: Mario de la Cueva, oue se ex-

Prosa do la manf'J'll r.1p;u1onto: 

11 La Declar1:1ci6n de Dorochos Sociales dol tratado de -

Veraallea; se inicia con un nrincipio general; formulado por 

voz nr1N~ra, EL CIUE SI BIEN YACE EN EL PONDO DE NUESTRA DE-

CLARACION DE 1917, NO APARECR EN ELLA EN FORMA EXPRESA: El -

nrlncinio rector del Derecho Internacional del Trabajo con~

ciento en oue el trabajo no debe ser cono1derado como mercan 

c1a o articulo do Comercio". Como nodemon vor de la expos1-

c16n general que hace el Dr. Mario d6 la cueva, reconoce el_ 

principio del art!culo 123, pero para 61 ea posterior a los_ 

nrecoptos ost&blecldos en el Tratado de Paz de Vorsalles so

bre el trabajo. Y v6 loo principios sociales mexicanos oomo 

muy superficiales y no establecidos concretamente. 

Por otra narte Jorge Carpizo habla do la proyeco16n_ 

Internacional del C6dlgo Supremo de 1917, a saber; El juicio 

de amparo, la legislaei6n laboral y la Rotorma Agraria. 

Do nQu1 lo oue coa interesa ~s su comentario sobre 

la nroyacc16o enternaclonal de nue¡¡tra lAgisl~d~n __ lo.bor&.1,

as! Carnizo divide la doctrina mexicana en dos bandos: El -

nenAamiento del Dr. Mario de Ja cueva y laR ideas de nuestro 

maestro Alberto 'l'ruaba Urbina: y dice- Para De la cueva nuee 

tra 1~g1slac16n laboral no 1nfluy6 en éuropa sino 6nicamente 

en Latinoamérica. Por otro lado Trueba Urbina sostiene la -
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teori a contrnri 11: n&t-a ~l. tanto !''u!'!YflB t')omo Am~rtcn Rfl 1 lu--

minaron con nu,"!atra curta mu11.nu. "1nr1o do lo. Cneva nontton~ 

en p;u obra norncho '!'n:d c11no T)Pl '1'r11ba.10: "Europa no hu cono-

oido, tbrminon Rnnnraln~, nuotra lo~lnlacl6n laboral, la pr2 

mulp;ac16n dn la connt1tuc16n Alnmana d11 Wetmar unida a la --

excelontn literatura nue do~<le un nrinclnlo produjo, o hizo 

aue la atonc16n dol mundo no fijara principalmente en olln.-

ta cnrnncia canl total do ontud1on 3obrn dor~cho M~x1cano --

contrlbuy6 t.umhilin R que runrn ignorado; apenan ni una que 2 

tra referencia no encuPntra en lon autoron francoaos y nobre 

todo en los tt~r.4~olen". 

"En can.b1o, Trueb~1 Urbtna. on nu obru ol Articulo ---

123 tranncribo lon artiouloa de otraa const1tuc1onos, que en 

su t>a.recor :'le 1 n!'nlt•a.ron on nuontra norma de. norma!\. Y ade--

mAs de las Const1tuc1onen T.nt1noruner1ca.nrrn, transcribe los -

artículos resnectivo de lun Cosnt1tuc1onea nigutentes: Eap~ 

nola de 1931, Estoniana de 1920, Hel6n1ca de 1927, Lituana -

de 1928, Polaca de l9n, reformado. en 1926 y H~2?, Rumana de 

1928, '!'Urca do 1924, Alemana dP. 1919 y Yugoalava de 1921. 

Ademé.s 'rrueba Urb1na ctta el Tratado de Paz do Ver-

salles como documento on el cuo.l 1nt'luy6 nuestra leg1slac16n 

constitucional". Carplzo -dice- oue esth de acuerdo con el -

Dr. De la. Cueva; nero '6nicamente :ie concreta u decir oue los 

argumentos de, De la Cueva son certeros. (3) 

Creo que el maertro JorRo carpizo, no ha visto la -

(3) Cfr. Jorge Carnlzo. La Consti tuc16n Medcnna de 1917 t_ 0 -

UNAM Coordlnac16n de Humanldades, ~6x1co 19?1 ~· 371 Y ss. 
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comprobación hlst6r1oa y dial&ctloa que hl!o 61 !'lllleatro Trtt! 

ba Urb1nn y a1gue ceRndo corno muchos jurlstan mexicanoa. 

Nuestro arttculo 123, os ouee superior por eu eece~ 

ola rovolucionarAa de sus rolvindlcncionea que se universal! 

zar4 integralmente cunado todo el mundo de socialice. 

Do lo anterior part1mon para afir111ar, oue la lmpor-

tanc1a de la Conet1tuc16n Mexicana de 1917 en el oetableoi--

miento sistem~t1co do 103 deroehoa fundamentales da integrap 

c16n econ6m1ca y social, ee indiscutible en consacuoneia ee

ta importancia vuelvo a nuestro Derecho Constitucional del -

•rrabajo; que consagr6 en su articulo 123 los derechos socia-

les de los trabajadoros.(4) 

Algunos prlnclplos conaignaods en el articulo 123 -

de la Connt1tuci6n de 1917, los recoge el Tratado' de Paz de 

Versalles de 1919 1 como puede verse en la siguiente hoja. 

(4} Cfr. Alberto Trueba Urbina, The Mexican Const1tution 
of 1917 is reflected in the Peace Treaty of Versailles of 
1919, Nueva York, 1974 
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CONSTITUC!ON MEXICANA 

ARTICULO 12~ 

r.- Ante todo hay que obnor 
var QUe el trabajo no oe -
mercanc1a. 

rrr.- Tanto los obreros co
mo los emoresarios tendrAn
der•echo de ooaUgarse en -
defensa de sus renpectlvos-
1r1.tereses, formando 111 ndl os 
tos, asoc1ac1onos profeeio:' 
na.les, etc, 

VL - !~l salario m!nlmo oue
deberA diAfrutar ol trabaja 
dor aerd el que se conside:° 
re suf1c1Ante atendiendo a 
las condiciones de cada re
g16n; nara 11atisfacor nece-
111d11des normales de 111 vida 
del obrero, su oducac16n y 
su~ placeres honestos, con
a1derdndolo como jefe de --
famU1a, · 

I.- La durac16n de ln jorna 
da mé.x1.ma serd de ocho ----=
horas, 

IV.- Por cada seis d1as de
traba.1o dnherd. disfrutar el 
operarte de un dla de des-
canso cuando menos. 

TRA'PAOO D~ PAZ DE V~!3 

AR'l'ICULO 427 

l.- El pr1nc1n1o dlrector-
oue debe sorvir de guia es 
nue el trabajo no dobo sor
con91derado simplemente 
como una mercanc1a o un ar
ticulo do comorc1o. 

2.- El derecho de asociacrón 
nara todos lon objetivos no 
contrarios a las leyes, tan 
to para los asnlar1nrloa 
ccmo pnrn los patrono~. 

~.- El pago de loB trabaja
dores de un 8nlnr1o oue los 
aoop:ure un nivel de vida 
conveniente. tal como 86 
comprenda en su tiempo y er1 
BU pa!n. 

4. - r.a adopc16n de la jorna 
da de ocho horas a la soma~ 
na de cuarenta y ocho, como 
&sp1rnci6n a realizar en to 
dos los países en nue so ha 
yan obtenido todav1n. 

5. - La adonct6n do un <leoce. 
nso semanal do Vflnt1cuntro: 
como m!nimo y oue deberá -
comnrender el domingo s1em
nre oue sea oos1ble. 
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ITI.- Rl trabajo de loe niñon 
menores de doce anos no podrA 
ser objeto dn contrato. 

VII.- Para Trabajo 1gaal de
be de corresponder salarlo -
igual, sin tener en cuenta -
sexo nl nacionalidad. 

6,- LB aupr&R16n dol trabajo 
de 109 n1noa y la obligaci~n 
de aportar al trabajo de los 
j6venes de loe dos aexoa 1•1 
:!mltaciones necesarias para 
permltU-les continuar au odu 
caoi6n J anegurarles su deai 
r:rollo flaico, -

7.- El principio de salar1o-
1gual sin dlstinci6n de sexo 
para un trabajo de valor -~
igual. 

s.- tas reglas dictadas en -
cada pa{s reopeoto a las con 
diolones de trabajo, deberdñ 
aeegurar w' trato ec:on6m1oo
equi tatl vo a todos los traba 
jadores que residan legalmeñ 
te en el pe.is, -

9.- cada estado dsberA orga
nizar servicios de 1nspeoc16n 
que contar! con mujeres, a -
fin de aaegurar lQ aplio.a--
o16n de las leyes 1 reglaxnen 
toe para la protecoi6n de -~ 
loo trabajadores. 

Con lo anterior queda plena.monte juntlfioado no 

s61o que nuestra Const1 tuc16n de 1917 ·rue la primera en el 

mundo en consagrar derechos sociales, eino trunbt~n su pro

yecc16n en el TRATADO DE PAZ DE VERSALLES DE 1919, As1 fue 

como se conaagr6 un1vernalmente el articulo 123 de nuestra 

Const1tuc16n de 191?. 
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1,- Fu~ en el Congre~o Constituyente de 1856-1857-

donde !~nacto Ramtrez •El Nigromante• uso por yez

p:r1mern en el mundo ol vocablo derecho soo11ll al -

hablar de loe derechoe sociales, ~n runc16n ~ragm! 

t1ca protectora de los d~btles, jornaleros, 11t1je-

res, n1ftos, hu6rfanos, con un sentido tuitivo y -

proteccionista del trabajador. 

2.- N1 en Europa n~ en M~xioo, n1 en ninguna pa!'te 

del nrundo naciA el derecho social a los inicio& 

del siglo XX , s6lo hnbfn balbuceos en torno al de 

recho aooial, pero ee con la revoluci6n mexicana -

cuando se expiden decretos de carloter social, OC!, 

sionando la celebrac16n del Congreso Conetituy~nte 

de 1916-1917, ~n donde nace para M&xioo y para el

mundo, un nuevo derecho en favor de los d6b1len. 

3.- En la sesi6n del dta 26 de Diciembre de 1916 -

del Congreso Constituyente, se inicia una nueva -

era constitucional, en ella se gesta lo que poste

riormente serta el artículo 123, y con este orden.! 

miento el nuevo deracho noeial. 

4.- Doa son las teorías que integran al derecho -· 

social, la primera sostiene el car~cter proteccio

nista, tutelar del d6b1l, igualitario y nivelador-
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cho obrAro y el derecho econ6mico; oRta too-

ria es la mas acontada y difundida, Existe -

una segunda teorla, e~ la fl\l!I :ioAttone P1 ---

111ao11tro Tru~ba Urbina, y oue proclama no n6lo 

el fin proteccionista J tutelar dol derocho -

social ~ino el ro1vind1cator1o <lo lon ocon6m1 

camente d6bilea y dol proletariado, para so-

cializar los bionea do la producci6n y 11up~l 

mir e] r~g1men de exnlotac16n del hombre por

el hombre. 

Arnbaa teori&n so compiementan e lnt~ 

gran la teoría general del derecho social en

el o.rti culo l?.3. 

5.- El derecho social actda en runc16n de la

juaticia social, siomore y cuando so c'Ultlplan

los orlnclnlos justi-Roclales, en~ontradoa en 

nol"l!las sociales 1 oue en la Constituc16n de 

191 '7, alcanzaron la j erarquta de leyes consti 

tucionales, norque no hay mas justicia social 

oue la emanada del articulo 123, pues a tra-

v6r, de su mensaje y texto se transparentan -

los fines re1v1ndicatorios del mismo, en una

autentica busoueda de la justicia social. 
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6. - Ln 1 deologt a de la revoluct6n 1Jlexioil1i&. 

!'u~ burgutrna, poro con preocupaciones de -

carActer »octal, como lo demuRtran: el 

plan dt1 Aya.la del Gral 8mUtauo Zapata 

~obre el reparto de ttorrae; Rl plan de -

Guadalupe, donde el primer Jefe de la revo 

luci6n Don Vonusttano Carranza. se obli~a-

8 expedir todne lns lnyon ouo nean necesa

rias para mejorar las cond1c1oneB del pe6n 

rural, del obroNl, del minoro y en general 

de las clo.Ros riroletarhs; ~'l J.oy Agrar1B.

de 6 de Enero de 1915, del mismo Carranta

ta. le¡ Agraria del Gral Pranc1eoo Villa. 

7.- La 1deolog!a de la Primera Deolar~o16n 

de Derech.os Sociales del lll\lndo; se encuen

tra conten1da en el mensaje y texto del -

art1 culo 123, aet como en el articulo 27 -

los cuales tienen una ideolog!a que supera 

a la de la revoluc16n, en cuanto que no -

s6lo se concreta a ~roteger a las clases -

obreras y crunpeainas, sino que por vtrtud

de sua nrincinios y not~as se objet1v1za -

su func16n en el sentl do de imponer Bl{)dal!_ 

dades a la propiedad nr!vada y de reivind! 

car loe derechos del proletariado. 
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e.- Ln 1d~nt1dad entre el Tratado do Paz 

d~ Veranlles de 1919, en lo nue ne refle 

re al capitulo del trabajo, en riu art1ou 

lo 427 y los nrncnpton ~oclalon ostablo

c1dos en el arHculo 123 do nul"ritra ---

Const1 tuci6n, M indudnbln, nuesto que -

ioe pr1nc1p1os consagrados por loo oona

t1tuyentea de 1917 on favor do la clnse

trabajadora, nacieron en M6x1co: y so -

un1verzal1saron en ol Tratado de Paz de

Versalles en 1919, o eea dos anos mAs -

tarde ~ue en la Constituc16n mnxicuna. 
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