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A mi familia. 



Al Licenciado. Aarnón Guzmán H. 
Amigo de aiempre 1 con estimación y aprecio. 

A mia amigoar 

Con quienes he oonvivl~o. 

Amistosamente. 

A lea Sr••· 
Iara•l Guajardo. 

y 

Adela o. d• Guajerdo. 

~or •l apoyo qu• me han 
brindado y por au ami•· 

tad alncera. 



A mi Maastro1 

Alberto Truaba Urbina. 

Mi eterna admiración, por haber

me trasmitido parte de su vasto 

conocimiento, y quien con su de

dicación y sabiduría, amplio mis 

conocimientos. 

fleconacimiento; Al Licenclado1 

Alberto O, Mérida Márquez; 

Quien con eus conocimientos en la 

Ciencia del Derecho Social, Enco

~ino mis inquietudes para hacer -

posib!e la roelizEclón de éste -

trabaJo 1 con ml lnFlnita gratitud 

e su respaldo y amistad, 



INOICE1 

Pége, 

PROLOGO,,, ••••••••••••• ,,.,,,,, ••••••••• ? 

C A P I T U L O 1 

EL OERECHO SOCIAL 

1. - En la Colonia, , ••••••••••• , • , ••••••••• , • • • 11 

2.- En la Insurgencia,,,,, •••••••••••••••••••• 20 

C A P I T U L O I I 

ORIGEN DE LA PRIMERA EXPAESION 

OE DERECHO SOCIAL 

1.- Ignacio Aem!rez, "El Nigromante", eo~Re 

al Vocablo da Derecho Social •••••••••••••• 25 

2.- El Derecho Sociel en Europa,,,,,,,,,,,,,,, 31 



Págs. 

C A P I T U L O I I I 

EL DERECHO SOCIAL EN LA OOGMATICA 

1.- Fluya de le Oleléctlca del 

Constituyente da 1916-1917 ••••••••••••••••••••• 36 

2.- Taor!aa Integradoras del 

Caracho Social ••••••••••• , •••••• • ••• • • • • • • • • • • • 66 

e o N e L u s I o N E s. • • • • • . • . • • • • • • • . • • • • • . • . . • . 72 

APENO ICE•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 76 

e I e L I o G A A F I A. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 87 



fl ft O L O O O 



7 

fl"!l'l':d trobajo roc1 ·pcional :1ue presento 1 para 

obtener el título de Licor-lado en Oorecho, constituye -

mi edheoión o lo teeis del ~eeatro Alberto Trueba Urbina, 

Que por el año de 1974 1 tute la oportunidad de oir aus -

cátedras, de ahi que naciera en m!, la inquietud por co

nocer el origen del Cercene Social, 

M&a, no pretendo eon eot6 morcar lo p,uta en -

lea inveotigecioner sociales; ye que como lo ef'i1~tn11 m.!!I! 

tro querido maestro, fuó un mexiconc, Ignacio Aa10i!1·ez -

'El Nigromante', el quo oc~~a el vocablo da Oerec~, So-~ 

cial 1 antes que en Euro~o, en el Cornti~uyente dr 1956--

1657, 

Este trebejo se fundamente en les iiweatlge--

clones realizadas o troves da muchos años por nuestro 

querido maestro, afirmando que fué en la Constituci6n de 

1916-1917, y aspeclficomente en loa artículos 27 y 123 -

donde ee pla~ma el derecho eociel como tutelador 1 prote~ 

tor y reivindicador do loa económicemonte débiles, 

Ciertamente fué nueatre Con9tituci6n 1 le pri~

mere en todo el mundo an consignar derechos sociales pa

re le clase proletaria; e continuación presento la deFi

nici6n de derecho social, ourguida de las inveatigacio-

nes sociales de nuestro querido maestro: 

"EL DERECHO SOCIAL ES EL CONJUNTO DE PAINCl--

PIOS, INSTITUCIONES Y NORMAS QUE EN FUNCION DE INTEGRA-

CJON PROTEGEN, TUTELAN Y REIVINDICAN A LOS QUE VIVEN CE 

SU TRABA.JO Y A LOS ECONC1MlCAMENTE DEBILES". 



B 

Así pues, presento eate trebejo a le consider~ 

ción del honorable sínodo, con el objeto de ver coronado 

el m•yor anhelo de mi vida, y que hoy pretondo culminar. 



C~PITULO I 

EL DERECHO SOCIAL 

1,• En la Colonia. 

e,- En la Insurgencia, 



1.- En La Colonia. 
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~ara hablar de derecho social en la Colonia, es 

neceaario remontarnos a la época en que llagaron el terrl 

torio mexicano, loe conquistadores aepeRolee 1 que capita

neados por Hernán Cortés, lograrón dominar e loe eborige

nas hasta esclavizarlos y someterlos a :3 voluntad de --

ellos¡ tren eran loa puebloa 1 que a base ~e espade y f~-

sll lograrór. someter loa conquistadores¡ loa Aztecas 

Mexica, Tepanece y Acolhua o Texcoceno 1 que por ser los -

máo poderosos militarmente y tenor una mayor civilización 

dominaban toda la región que hoy se canece como territorio 

mexicano, 

~ar otra parta 1 se dietinguian tres clamas de -

grupos entre loe indiganas: El Rey o Cacique, le Clása -

Sacerdotal, loo Guerreros de alcurnia y le Nobleza, qua -

eran los dominadores del pueblo, los qua gozaban de todas 

leo preeminencias, Estae desiguoldadeo sociales hizo que 

se formaron ea!, grendea mases de individuos desheredados 

¿C6mo viv!en? Orozco y Berre lo dice con toda olerided; -

"de los plebeyos, unos ejercitaban lea artes mecénices, -

sacando de lao industries lo neceaerio para su austento;

los otros se hacien labradores; éstos eren loa més desdi

chados, se ve pues, que la situación de las cl~eea rure-

les antes de le conquiste distaba mucho de ser aatiefact2 

ria. 

A le llegada de loa españolea y sometimiento 

de los pobladores, acto seguido se procedio al reparto ~e 

las tierras, dandoaeles a los soldados y oficiales que 

llevar6n e cabo le conquiste, 
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Ye conquistado el territorio, Hernán Cortés, -

establecio las "encomiendas" una especie de repartoa de -

indios, loe cuales los entregaban a loo conquiotedores -

pera qua se les instruyese y se las enseñara en le reli-

gi6n y leo buenos costumbres, encomendondolea mucho aua -

personas y un buen trato, pero le realidad Fu& que loa -

repartoe y oncomlendao de indios eignif iceba la eeolevl-

tud da tSatoa. 

Fu' •l Rey d• E•pa~a, Carloa V, que al dar•• -

cuenta de eata aituaoi6n; de exploteoi6n inicua, y la -

cual no daba el m!nimo de garantías sociales, que el •fe~ 

to expidi6 lo Real Céclula de 20 de Junio de 1522 1 en le -

cual expresaba su deseo y orden, de qua no se eneornende·•

ran m'e o los indios, ye que consideraba que Oioa h•bÍ• -

creado e &otos, libres y no oujetoe, Con esto ea ve que,

ae trato da proteger loe y aa·r 1 ea expidieron mucha!' le- .. 

yaa por medio du las cuelas se pretendió poner su pet"'ac-

na y sus bienes o cubierto de todo abuao por par~a de --

loe colonos españoles. 

Fué en el año de 1523, cuando Cortés, es nombr~ 

do por Carlos V, gobernador de la Nueva Eapeñe, surguian

do con ~ató las famosas Leyes de Indiee, que eran diepos,l 

cioneo o regles compiladas, compuesta por 6 libros, 81 -

leyes y 31 títulos, permitiendo con eet6, le libra contr~ 

taclón en lea plazas pÚblicea. En ei, se establecier6n -

para proteger e los aborigenea normas d~ buen trato y es

tatutos tuitivos del trabajo humano, surguiendo con esto 
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normas prctaooionietaa de laa cláaeo débilee, debido y -

gracias e le generosidad de loa Rayee Cátolicoo 1 en lea 

ideea de bondad y caridad de lo Reina Iaabel 1 en el cui

dado del trobeJo humano, en mendamientoa de la mas slgn.!, 

ficativa proteoci6n humana. 

Una de las principelas Cartee, conteniendo un 

sentido social, es la Cl,uaula XXI del C6ncilio de la -

Reina C'toUcef 

Que die• aa!s 

"Suplico al Aey ,' mi aef\or 1 

aFeotuoaamente 1 ' encargue 

' mande a la dicha ~rinca
aa mi hiJ• al ~rincipe au 

m.,.ldo ••••••••• non concian-

tan ni dan lug.,.. que lo• lo 

dio• vaclno• y moradoras da 

lea dicha• Indias y tierra 

firma, ganada• y P'.)r ganar 

reciban agravio alguno en 

eua persones y bienes; más 

mando que eaen bien y Jue

tamante .tratados, Y al al

gún agravio han recibido -

lo remedien y prevean". 
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En verdad, •• trato do proteger al lndigana ex

plotado, pero laa layas da Indi'aa no f'uerón atendidas en 

ninguna de aua partea, dundo por consiguiente la ya conti 

nua explotación de loa indica, tente por parte da loe al

caldes, corregidorae 1 terratenientes, na! como da loe po

•••doraa de mlnaa. Y solo quedaron dichas layas, como lo 

dlca nuaetro querido maestro Alberto Trunba Urbina 1 "Eren 

hel"mo••• letra• muertas", 

Laa cartea de Indias, hablaban tanto de loe ha

bi tantea d• la Nueva España, como de la Forma en qua debfa 

eer racompenaedo el trabajo, también ae determinaba en -
ella•, que loa rollgiosoa no aa eirvieran de loo indica y 

en caao neceaario aa lea pagana su trabajo en Forma remu

ner-atoria. 

Damoatrendoae con eaa dicho, qua ya en la Nueva 

Eap•~a, •• buaceba la protecci6n y tutela del obrero y ac 
teaano como en ••• entone•• era denominado. 

Ae! mismo, existían dispoalcionea proteccionis

ta• de la mujer y da loa niños, como lo hace notar el es

critor Jacinto Huitron al deciri 

"Las ordenanzas diapon!sn que 

lea mujerea no Puaran anoerr!! 

den pare hilar y taJer, qua -

loa jÓv!nea pudierán trabajar 

voluntariamente en obrajes, -

dejándoles en libertad pera -

que aprendieren el oficio que 

elijaren, que ninguna mujer -

caseds pudiera concertarse P.!. 

re trabajar en cesa da espeñg_ 
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lea ai na trabajaba allí 

mi amo eu marida". e 1 J 

A pesar de la eaolav1tud impueeta por loe aepa~g 

lea, exiat!an dispoalcionae legalee que, trataban de dar -

un mínimo de derechos humano• al hombre, es! mismo, tute-

landa el trabajo de la• mujeres pare evitar qua eufrleran 

ultrajas en au,paraona. 

En M'xioa, lea primera• real•• c'dulaa fuerón -

diotadaa par el ~rimar Virrey don Antonio de Mandoza 1 al -

9 da octubre de 1945, que aiguler6n la política proteccio

nista da laa demás diapoaicianea legal••. 

Oichae real•• c'dulaa, hasta 1680 constituyeron 

verdaderos estatuto• pw-a el daaenvolvimiento del abrera

je 1 pero que Fuer6n Juataa en cuanto e pratecci6n y tute

la del indlgena. 

Fu' en el a~o da. 1691, y por augeatl6n del Con

seja da Indias, cuando el Rey Carlos IX ordan6 la canJun

ci6n de todas las regla•, diepoaicionea y cédulas, para -

qua se elaborara un C6digo qua se conoce con el nombre de 

Recopllaoi6n de· hua Le~·es de Indias, donde se observa la 

tendencia permanente de proteger a le poblaci6n indigena 

contra abusos y arbitrariedades do loa eepa~olea, crio-

llos y meetizoa prlnc!palmente. 

(1) CFr. JACINTO HUITAON, Origenea e Hiatcria del Movimiento 

Oproro en México, Editorial Mex~canoa Unidos, Méxlco,--

1975, p¡, 15. 
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Le legislación de Indias fuá, por tanto, emtne~ 

temente protectora del indio y de un afén tutelar en ben~ 

ficio del aborigen, 

r.omo resultado de la protecci6n y tutel• 1 trajo 

a través del tiempo, una especie de paicoeie de inferior! 

dad en la población indigene que, o peear do haber estado 

Jurídicamente protegido, on le realidad ere vejado de di

ferentes maneras, por criollos, mestizos y españolea, 

Oe tal manera que, cuando ee inicierón loa ge•· 

toa rebeldes, todo se ten!a que realizar con el mayor ei· 

9110 a fin de evitar ~a brutalidad de las represiones en 

su persona o familia. 

Con esto, nos explicamos el porque esa vida de 

nuestros antepe~adoo y el poco movimiento tanto gremial -

y de lucha de clóses que existió en lo colonia, 

Ea cierto que en nuestro pe!e, lee leyes de --

Indiea 1 nacidas tente de le inepiroción de lea órdenes -

religiosas, como de la generoeidad de loa Aeyea Cátolicos 

signif icerón un intento serio pera proteger al indigena • 

explotado, al establecer el 1salario Ju9to 1
1 'el descenso 

obligatorio' y las compenaaciones el jornal, más sólo, se 

establecierón como eetatut~ protector y tuteledor de éstos, 

Más no puede considerarse a esta~ leyes, como autoras del 

derecho social. 
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Sin embargo un Juríata eapaAol 1 reclama para 

Eapa~a el t!tulo da 'creadora y meaatre del Derecho Social¡ 

diciendot 

"No• cabe el honor e loa -

Espa~ole• de que nuestra 

patria, aporte • le cult~ 

ra univerea1 1 doa ciencia• 

de incalculable valor¡ el

derecho Internacional p~-

blico 1 pDl"'a regular las r!. 

laciones entre loa Estado• 

y el deracho social, para 

resolver lea cuaationea re• 

ferentea al trabajo harma-

nando a loa que cooperan a 

la producci6n". 

Agrega el mismo autora 

11 ••••• en uno de mis modestos 

libros, demostré que España 

había creado el derecho so

cial en las Famosas Layes 

da Indias, dadas para las -

provincias ultramarinas¡ 

Y concluye asís 

"Esta norma marca la direc

ción de una política tute

lar de loa trebajedorea -

inspirada en el evangelio¡ 
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ee concreta an la doctrina 

del univeraaliamc Jur!dico

•ooial ¡ destruye la tenden

cia de razea prlvilegiadaa 

y domine.,tae, afirma la f'r,! 

ternided de todo llnaJa hu

mano con reeplendore• divi

no• del padre que '•ta en -
loa cieloa". (2) 

'•ro, ref'iriendonoa al maaatro Alberto Trueba -

Urbina 1 an au obra, Nuevo Derecho del Trebejo, el aa~aler1 

El derecho aooial de la colonia, f'u' un intento de proteg 

oión humana qua no llegó • la vida del hombre da América 

y qua •e conserva 'virgen en viejo• inf'olloa 1 • 

Como ya lo mancionamo• anteriormente, en la co

lonia no •• ua& el termino derecho aocial; lea layes de -

Indina lo único que pretendierón fu,, dar protección y -

tutela e loa eborlgenes 1 no se puede hablar de un derecho 

noclal, que aurge de una bondad o generosidad de un régi

men donde exiu·::e le explotaci6n del hombre por el hombre, 

sino que esté, el derecho eooial, ademes de proteger, tu

telar, treta de reivindicar- e los trebajedorae en aus da

rechoa. 

(2) Cfr. F/ GOMEZ CE MEACA00 1 España, Creadora y Maestre -

Cal Derecho Social, en Revista General de Legieleci6n 

y Jur!aprudancin 1 año LXXXVI, t. I, Madrid, 1941 1 p. 203 y ••· 



2.- En l• In•urgencie. 
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Deapuea de hablar da la colonia, en la cual

con aua Famosas Leyes de Indias, que eu único fin fué 

el de proteger y tutelar a loo aborigenes 1 que aun con 

estos di•poeiolonea, aufrian vejaciones y malos tratos 

por parte de loa espe~oles 1 lo cual e la postre trajo 

como conaecuancia la Guerra de Independencia. 

La oridinarla protacoi6n de loa derechos de 

loa mexicano•, del ciudadano y del jornalero, ae encue~ 

tren en lea proclama• libertarlas d~l padre d• nuestra 

patria, •l cura don Miguel Hidalgo y Coatilla, "El pr.!, 

mal" Soolaliata de M'xico11 • Plecordemo~ lea aabi•a pala

bra• del exrector nlcola!ta 1 don Miguel Hidalgo y Cos

tilla, quien dijo alguna vazi 

"Eatablezcamoa un Congreso que 

•• componga da representantes 

de toda• la• ciudad•• y villas 

y lugares de aste reino, que •• 

••• dicte layes euaves 1 ben&Fi

caa y acomodadas a la consten-

el a de algún pueblos Ellos en

tonces gobernnr6n con la dulz~ 

ra de un padre, nos trataren -

como e oua hermanos, doaterraren 

la pobreza, moderando la deva~ 

taoi6n del reino y la extrac-

c16n de au dinero, fomontBf"'án 

les .,..tea, •a avivará la lndu~ 

tria; haremos uso libre de las 

riqu!aimas producciones de 

nuestros feroces pa!aes". 
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Verioa Fuaron loe decreto• dictados por el -

iniciador de la Independencl~, loa cuales llebevan un 

eentido social, de loa cuele• podemos mancionar1 

a),. La abo11ci6n da le ••clavitud, baJo 

pena d• muerte, 

b),. Le extin:16n del tributo que paga

ban loa indio• (aunqu• •l gobi•rr'.O virreinal ya lo h•
b!a extinguido poco entes), 

e),- Supr••i6n de lo• monopolio• del gg, 

blerno llamados eatancoa, y ~u• ee referían, al tabaco, 

la pólvora y el papel sellado¡ y 

d),- El goce axoluaivo de la• tierra• de 

comunidad de indios, sin intervención de pereonae extr!! 

liaa. e 1) 

Otro de lo• padrea d• la Independ•ncla, don 

José Mer!e Moreloa y ~avón, que eaumio el título da -

'Siervo de la Nación', y que reclamaba aumento d• Jor

nal y vide humana para loa Jornaleros, prlncipioa que 

se escr1bler6n en el Supremo Código da la Insurgencia,. 

la Conat,itución de Apatzingen de 1014 1 prim•r estatuto 

(1) Cfr. CARLOS ALVEAA ACE\IE00 1 Hietoria da México, Ed.!, 

toriel .Jus, México, 1986 1 p. 191, 
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fundamental mexicano eún cuando no tuvo efectos practi-

coa. 

Don Jos' Mar!a Morales y Pev6n 1 en au hiet~ 

rico mensaje dirigido al Ccngraao de Chilpencingo, -

denominado 'Sentimientos da le Nación', de 14 de sep

tiembre de 1813 1 que en el p&rrafo doce, preaenta eu -

peneemlento social al maniFestert 

11Que como l• buena ley •• 

auparlo~ e teda hombr• -

1ea qua dicta nuestro -

Congr-eeo deben ••r tales, 

que obliguen a conatancia 

y petriotlemo, moderen la 

opulencia y le indigencia 

y de tal euarte •• aumen

te el Jornal del pobre, -

que mejore eua costumbres 

eleJe la ignorancia, la -

rapiñe y el hurto", (2) 

(2) CFr, ERNESTO LEMOINE VILLICARA, Moreloa 1 U.N.A.M, 
1965, p.371, 



CA"nuL.0 1t 

ORIGEN DE LA PAIMEAA EXPAESION O! C~ECHO SOCIAL 

1 .- Ignacio Aam!r-•z, ºEl Nigromante" 1 acui\a 

el vocablo d• Der-•chc Social. 

2.- El O•r-•cho Sochl en ~opa. 



1,- Ignacio Ae111!r-az 1 "El Nisr"omante", acuPla 

el Vocablo de Oer"echo Social. 
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Ningún estatuto constitucional hab!e creado 

derechos aoclelee en favor de los débiles; el obrero -

dentro del individualismo y liberalismo ea objeto de -

vejaciones y se le convierte en ente subordinado, en -

mercsncia de le que dispone libremente el patrón, el -

amparo del capitalismo que el propio Estado represente 

como hasta hoy. Tampoco aa encuentra en especial una -

norma socialmente protectora de los débiles. Solo se -

mencionan las instituciones uooielea como objeto de -

derechoa del hombre, 

Aqu( en M6xico, mucho entoa que en Europa y 

que an otra par~e del mundo, se hetla por primera vez 

con sentido aut6nomo del derecho social, en función -

pragm,tica1 protectora de los débiles, jornaleros, mu

Jerea, nifioa, huerfanoe, En defensa de &atoe alza su 

voz el "Nigromante", Ignacio Ram!rez, en el Congreso -

Conetituyente de 1856-1857 1 diciendo certeremente y 

adelentandoae a su tiempo! 

"El más grave de los cargos 

que hago e la Comisión, es 

el de haber conservado la 

servidumbre de loa Jornal~ 

ros~ El Jornalero es un -

hombre que a fuerza de pe

nosos y continuos trabajos 

arranca de la tierra, ya -

le espiga que alimenta, ye 

le sede y el oro que enga

lane e loa pueblos. En su 

meno creadora el rudo ine-
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trumento ae convierte en 

maquina y la informe pi~ 

dra en magnificos palacios. 

Lea invenciones prodigi2 

eea de le industrie ae -

deban e un reducido número 

de eebloa y a millones -

de jornaleroe1 donde quiera 

que exiata un valor, allí 

se encuentra la eFigie 

aob•r•n• del trabajo". 

Ignacio AamÍl""az, Fué el vocero del Futul""c en 

la época de dominio del liberalismo individualista, en 

el Congreao Constituyente de la Carta Magna de 1957, y 

ea pl""onuncla contra la creancla importante de que la -

sana econ6mia ea producto absoluto del libre Juego de 

sus leyes y condena las injusticias del régimen Jur!di 

co i~dividualiate. f~ige emancipar al jornalero del -

capitaliata, pide el salarlo su~lcierte y la pertioi

pecion ~roporcional del Jornalero en las ganancias del 

capitelieta, 

En une grandiosa cátedra parlamentaria del -

7 de Julio de 1ess, expone una brillante tesis pol!ti

co-aoc1al diciendoa 

"Le nación no puede orge• 

nlzarae con loa elementos· 

de le antigua ciencia 

politice, po~que ella es 



27 

ea la expresión de le 

esclavitud y da les -

preocupecionee; nece-

sita una Constitución 

que le organice ya el 

progreso, que ponga -

en orden el movimien--

to •• ,.Señorea~ noso--

tros acordamos con ---

entueiesmo y privilegio 

el que introduce une -

raza de cabellos o lu
venta un arma mort!F~

ra; Formemos une Con~

tituci6n que se funde 

en el privilegio de -

loo maneeterosoa, de -

los ignorentea, da --

los débilea, para que 

de este modo mejoremos 

nuestra raza y pare --

que al podar público -
no sea otra coe111 más ..; 

que le beneficienoie -

organizada". 

En posterior sesi6n de 10 de Julio da 1856 1 -

usa por primera vez én México y fuere de nuestras Fro!! 

tarea la expreei6n derechos sociales con sentido pro-

teccionista y tuitivo, cuando vuelve a atacar a la oo

miai6n diciendo: 

. ' 
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11Sa olvido da loa darechoa 

aocialoa de le mujer". 

Todovia dice algo m&a que sin duda entreAan 

preocupacionea aoolalea1 

"Nada •• die• dtl loa derecho• 

de loa niP\aa, de loa hu .... Fe

noa, de loa h1Joa n•turalaa 

que, Faltando • loa dab..,..a• 

de la naturelaze, abandonan 

loa autcraa da aua d!ae p_.a 

cubrir o dlaimuler yne debi

lidad. Alguna• CÓdlgoa entl• 

guoa dur.-on por- algloa, por, 
qua protaglen a la mujar, al 

nlP\o, al anciano, a todo ser 

d'bll y meneataroao, qua hoy 

tangen el mlemo objeto lea -

Conatltuclonea para que dejen 

de aar almplemen~a el arte -

de aer dlputedoa o el da cou 

servar une certera". 

La locución derechos sociales, con finea de 

lntegl"'ación en Favor de las mujeres, loo menores, los 

huerfenos, loa jornaleros, es term·inolog!a no usada -

por las celebres leyes de Indiea, tampoco la ecuRarón 

loa juristas de otros continentes a1.tes que loa nuos-

tros, como lo expreso Ignacio Aam!rez el "Nigrcmante"

y lo dió a entender en sue per-tioipacionos en las se-

eionea· de 6 y de 10 de julio de 1856. 
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No tuvo &xi to el 1lu•tr-e "Nigromante", ya qua 

l• Con•t1tuci6n da 1857 1 •igue loe lineamientos del l! 
bel"'eliamo indivldueli•t• d• l• 6poce, per-o •u pt1naami•!l 
to quede cama •ntecedente Fundement•l en le Canatltución 

Pol!tico-Scciel de 1917. 



2.- El O•~•cho 8oc1•1 •n'l!cºPª• 
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Como lo digo anteriormente, ni en los Femoaea 

Layes de Indias, tampoco en les proclames de Hidalgo y 

Moreloa 1 se habla hablado de derecho eoci~l solamente 

exiatleron tendencias de ésta, oino quo fué hasta al -

Conatituyente da 1856-1857 1 en que Ignacio Remírez el 

"Nigromante", ecufia dicho vocablo, como lo afirma nue!_ 

tro maestro Alberto Trueba Urbina. (1) 

En el siglo XIX, en Europa, los juristas pen 

saben que todo el derecho era social, y como tal lo el~ 

aiFicaban riguroaemente 1 en derecho público y en dere

cho privado, aiguiendo nl pie da la letra la división 

romane, hasta Fines del aiglo pasado! 

Jua Publicum eat quod ad atatum rai rom~ 

nea epaotat. 

Y1 Jua privatum quod ad aingolorum uti-

litatem. 

Fué 1 en el último tercio del aiglo XIX, cuan 

do en Europa comienzan lea especulaciones en torne del 

derecho social, pero hay tratadistas que, subyugados -

por el derecho europeo y m6s por le belleza del idlome 

Alemán, creyendo que fu&, Otto Von Gierke 1 quien lo -

menciono por primera vez, 

(1) Cfr. ALBERTO TAUEBA URSINA, Nuevo Derecho del Trabajo 

Editorial Porrúa, México, 1975 1 p. 141, 
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El maestro alemán, usa el termino de derecho 

social, como una categoría entre el derecho público y 

al derecho privado, pero ea! demostrar la incorporación 

del individuo a le comunidad en función socializadora, 

en otras pelubroo, iocluye al individuo 0n el todo so

cial. Tambien fundamente al derecho social como resul

tado del contraste entre el derecho público y el dere

cho privado, invoca tembien el contraste entre pueble 

y Estado. 

Agregando diremos, que el derecho social, su 

objeto primordial, ea incorporar el individuo en la cE 

munidad pera au beneficio y '•ta como grupo tambi&n en 

al Estado, Pero toda la teoría Gierkiane implica une -

generalización del concepto sociologico del derecho -

social, sin precisar e los sujetos destinedoa del miamo 

como lo hizo el "Nigromante" en el Constituyente de --

1656-18571 el señalar a cede uno de los sujetos. 

Le teoría de Gierke ea soclologico y jur!dice 

concibiendo al derecho soctel como une discipline aut& 

noma frente el derecho público ~ privedo 1 sin referir

se el derecho del trebejo y de le seguridad social. 

Pese e todo estó, en alemenie se presenterón 

varias contradicciones en torno al derecho social, por 

une parte, en 1878 1 el Canciller alemán Bismark, expi

de la Ley de 21 de octubre de ese año, en la cual pro

híbe las coaliciones obreras, atentando con uno de 109 

derechos sooielea más valiosos del derecho del trabajo, 

en perjuicio de los proletarios, posteriormente cree -
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en loa a~os de 1883 o 1889, loa seguros sociales, de -

enfermedmdes 1 accidentes, vejez e invalidez, el célebre 

Canciller Frente e su política entisooiel!ste, elabora 

un derecho de seguridad social, para detener le lucha 

da la claee obrera. 

As!, en Europa, al mel"'gan de la tradición d~ 

que todo el derecho es social; en este época se inicie 

la aocializeoi6n del derecho y empieza a adquirir ele~ 

ta slgnlficaci6n el termino 1 aocial' 1 deetecandose un 

nuevo eentido de la vide en relaci6n con la familia, -

el trabajo, independientemente de lo individual. As! -

Vedal6 Papele en 1881, explica el concepto del Diritto 

Privato e C6dica Privato- Sociele¡ en 1899 Glerke 1 pu

blica; Ole Social Aufgobe o, Prive Orechts; en 1895 -

Clmbali 1 se refiere al derecho privado social en1 "La 

Nueve Faee del Diritto Civilett, (2) 

Lea ideas sociales que en ~uestro pe!s se te

nian en aeta é?oca, no llegaron a cristalizar en les -

layes el declinar el siglo XIX, pese a las inquietudes 

y manlfeetaciones socialistas, (3), Paro sí aseguramos 

que méxico fué el primero en utilizar el vocablo "dere 

cno social", en el Constituyente de 1856-1857 1 pero -

que se va cristalizado en la Revolución de 1910 1 y que 

en el Constituyente de 1916-1917, se expiden decretos 

en Favor de obreros y do cempasinoa, que tienen un ce

raoter eminentemente social, naciendo eaí pare el mundo 

un nuevo derecho, El Derecho Social. 

(2) Cfr, FRANCISCO CONSENTINI 1 La Reforme de la Legislación 

Civil y al Proletariado, p. 276 y ea, 

(3) Cfr. GASTON GAFICIA CANTU, El Socialismo en al Siglo XIX 1 

Ediciones Ere, México, 1969, 



CAPITULO III 

EL DERECHO SOCIAL EN LA OOGMATICA 

1.- Fluye de la Olalacticn del Constituyente 

de 1916-1917. 

2.- Teor!aa Integrodorea del Derecho Social. 



1,- Fluye de le Dielect1ca del Conatituyente 

de 1916-1917. 
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La revolución social hurgó en ol horizonte -

do la democracia económica; Fuá la r•apueata de la an

gustia cole~~ive a un estado de opresión que negó aec.!:!. 

larmente al disfrute da loa bienes de la producción, -

qua aolo eateben en manca da loa podarouos, que solo -

buscaban el bien propio sin ver hacia donde ea encontr~ 

ban loa ~ébilea loa da•heredadoa como lo manifestaba -

Aicaf"'do Flor•• M•gÓn, 

En 1B92, al producir•• l• segunda r•alección 

del Presidente O!az, Aicardo Flor•• Magón inició su l.!:!, 

cha revolucionaria en el 'Democrata 1
1 perÍodico de op2 

alción a la tiranía porFir1ata 1 el 7 de egoato de 1900 

Fundó el per!odico "Aegeneraclón", e trevaa del 01.,111"1 -

durante m&a da quince a~o• expuso au ideario pcl!tico 

y aocial 1 con un valor civlco extraordinario, 

En Sen Lula Mlaeouri 1 al 28 de aeptiembre de 

190~ y con Florea Magón como presidente del par!odlco, 

Fu& creada la "Junta Organizadora del Partido Liberal 

Mexicano", qu~ como lema tan!a1 11AaForma, Libertad y -

Justicia" y eu propoaito 1 derrocar a l• •dminietración 

Porfirlsta, 

El documento de m&e elgnlficac1Ón as el Pro

gramo y Menifiesto e le Nación Me><icana", de le .Junta 

Organizadora del Partido Liberal Mexicano, que suscri

bieron en San Luis Missouri el 1o. de Julio de 1906 1 -

loa hermanos Ricardo y Enrique Floras Magón, Antonio I, 

Villareel 1 .Juan Serable, Manuel ~l!ll"'abla, Librado Rivera, 
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y Aoaalio Bustamante; que constituye el primer mensaje 

da derecho social del trabajo a loa obreros me~icanos 1 
y que oonced!e espacial importancia a lea reformas de 

tipo legislativo y constitucional, por au importancia 

reprcducimoa parte del progrema1 

21.- 1Eatablecer un m'ximo de ocho 

hora• de trebejo y un ealario 

m!nimo en le producción ai-

guientea O. un peao diario -

pera le generalidad del pa!a 

en el que el promedio de loa 

salar-loe ea inferior el cit.!! 

do; y da m'a de un paao pera 

aquellas regionea en que la 

vida ee m'e cara y en loa -
que el salarlo no baeteria -

pare aalvar da la miseria al 

trabajador. 

22.- 1Raglamentaoi6n del arvicio -

doméstico y del trabajo a d~ 

micllio, 

23.- 'Adoptar medidas pera que con 

el trabajo e destajo loa pa

trones no burlen le eplioeción 

del tiempo méximo y del sal.!! 

ria m!nimo, 
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24.- '~rohibir en lo absoluto el 

empleo de ni~o• menores da 

catorce eAoa. 

25.-'0bliglll"" • loa dueAo• de ml

n••• ''brices, tell.,.••, etc., 

• mentenltf"' la• m•Jor•• con

dicione• de higiene •n aua -

propl•d•d•• y • gu_..d.,.. lo• 

lugar•• d• peliQl"'o 11n un ·~ 
tado que pr••t• ••glZ'ldad • 
le vide d• lo• oper.-loe. 

26.- 'Obllg..- • loa patronea o -

propi•t..-lo• rural•• • d.,.. 

eloJ1M111ento higi,nlco a loe 

trebejedorea, cu•ndo la na

tureleze de '•toe eMiJ• que 

reciban elb.,.gue de dicho• 

patrona• o propletW"lo•. 

27.- 'Obligar• lo• '•tren•• e -

pag.- indemnizacione• por 

accld•nt•• de trebejo. 

28.- 'Deolerar nulo• loa adeudo• 

actual•• da loa Jornalero• 
del campo pera con loe emoa. 

28,- 'Adoptar medldea pat'e que 

loa dueRoa da tie...,..ea no a

busen de los medieros. 

30.- 'Obligar a los arrendadores 

da campo y casas que indam 

nizen a dU& arrendatarios 

de eua propiedades por laa 

majorae qua dejan en elles. 
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31.- '~rohibir a loe patronee -

bajo severao penaa 1 que 

paguen al trabajador de -

cualquier modo que sea d! 

nero an efectivo; prohibir 

y castigar el que se impo~ 

gen multe• • loa trebejed2 

rea, o qua •• lee hagan -
deecuento• de eu Jornal, o 

•• retarde el pego de le -

reye por m'• de una •amana 

32.-

o que •• ni eguo al que •• 
eepar• del trebajo, el pa-

go inmedla~o de lo que •• 
tiene genadof suprimir l•• 
tlendee de raye. 

'ObllgW' • l•• empresa• o -
nttgooieoionee a no acapter 

entre eua empleado• y tra

bajadores sino una m!norie 

de extranjero•, no permitir 

en ningún caso, que los tr.!! 

baJoe de la miama olea• se 

paguen peor el mexicano que 

al extranjero, en el mismo 

establecimiento; o que loa 

menores mexicanos ee lea -

pague en otro Forma qua a 

loa extranjeros, 

33,- 'Hacer obligatorio el deaoaa 

so dominical. 
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Estos puntos del programe, complementados con 

el capítulo de tierras, son reveladores de lo situación 

económica y social en que so encontraba el proletariado 

mexicano. Loe síntomas de le dictadura desde 1806 meni 
1 -

Fieaten su estedo patológicc; deviene el caos y su de~ 

trucclón. Le unión sindical de loa trabajadores loa c2 

lccaba en v!a de alcanzar sus primeras conquistae en -

la lucha social; y paro contener les ansias de libera

ción de las masen, el porfiriato recurrio a la violen

cia, aaealnatoe 1 derramamientos de sangre proletaria, 

y "Aeganareción", so convierte en periódico revolucio

narlo por antonomasia. (1) 

El megonlamo con aua ideas libertarias, Fué 

el que impulsó e troves de "Regeneración" la lucha so

cial y creó conciencio entre las masas proletarias con 

el F!n de lograr la reivindicación. Así lo vemos refl~ 

jado en Cananea Sonora, donde penetraron con profundi

dad las idees socielistea del partido liberal, que eran 

propagadas de casa en cese por los mismos miembros del 

partido. Las contradicciones agudas de clase, uniéndose 

a la concientizeción de trabajadores.realizada por loa 

revolucionarios prendieron le mecha del primer eetall! 

do social; "La Huelga de Cananea". 

Está movimiento revolucionario fué iniciado 

por peticiones de los obreros a la empresa, de los -

principales puntos señalamos los sigulentest 

( 1) Cfr. EOUAROO VAZQUEZ CARRILLO, El Partido Liberal· 

Mexicano, 8, Costa-Amic, Editor, México, 1970 1 p. 67. 
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lo.- 'Queda el pueblo obrero 

declarado en huelga. 

2o.- 'El pueblo obrero se obli 

ge a trebejar eobre loa 

condlclonea eihuientea1 

I.- La deetltucl6n del mayor

domo Luis (nivel 19). 

11.- El aueldo mínimo del obre

ro ••r' cinco J>9•c• por 

ocho horas de trabejo. 

III.- En t~do• loa trab•J~a de 

l• "Can•M• Conaolidated 

Copper- Co." 1 •• ocup.,..,n 

el 15~ d• mexicano• y el 

25% de extrenjeroe, teni•!l 

do lo• primero• lea mlamaa 

eptitué•• que lo• •egundoe, 

IV.- Poner hombrea al cuida¿o de • 

lea jeulea 1 que tenpan l'\ObleE 

sentimientos, pera evitar 

toda clase de irritación. 

V,• Todo mexicano, en el traba

jo da es~e negociación, ten 

dr& derecho e ascenso según 

se lo permiten sus aptitudes,' 

Estas peticiones fueron negadas por los empr~ 

&W"ioa, y en ese momentJ se inició la luche, las eepera~ 

zas obreras fueron reprimidas brutalmente, los líderes--



42 

obreros fueron encarcelados y a loe damas se lee coac

cionó con al f!n de qua trabajaran de nuovó y en forma 

sumisa. 

La huelga de Cananea, no consiguió loa fruto• 

pretendidoe, pero la actitud digna y valiente de loe -

obreros y ou aPÓn por tirar de las cadenas que loa ea

clavl %uban, demostró que los trabajadoraa no aeguirian 

dispuestos a eer explotados. Eate fué el inicio del da~ 

pertar da la clase obrera ante eu opraal~n. 

En Río Blanco, el origen de la huelga radl~a 

en la acción opresora del capitaliemo industrial contra 

la organización sindicalista de loa trabajadores hila~ 

deroa. 

Les repreaionea de que eran objeto lo• obre• 

roa teJedorea hizó que aetaa ae Ol"'ganizaran y formeran 

un grupa al que le denominaron, "El Gran C!roulo de o
breros Libr-ua", y como conocien loe principioe del Par, 

tido Liberal Mexicano, lucharían pora hacer efectivoe 

&atoe. Tembien en la regi6n de Orizaba ea conocian los 

principios. As! nació dicha organización (Gran Círculo 

de Obreros Librea) en junio de 1906, y su corraspondien 

te 6rgeno de públicidad: "Revoluci6n Social". 

El 20 de noviembre de 1906 1 loa industriales 

de Puebla, aprobaron el "Aeglamento para las fábricas 

de Hilados y Tejidos de Algodónu. Eató Fuá la que dió 

origen a una huelga, ya que el contenido del reglamen

to era para esclavizar mas a loa obreros sin darles nin 

guna garantí~ social, y provocó un paro general en lea 
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fector!oa ordenada por 'El Centro de Induatrlaleo d~ -

Puebla', los lnduatrlalos y sus trabajadores sometieron 

el conflicto, provocado por el paro p~,tronal 1 al arbi

traje del Presidenta de la República¡ pero como el vi~ 

Jo presidente era protector do loo de eae tiompo fuer

tes, hizo y decretó que les obreros volvieran e suo tr~ 

bajos, pero no sucedió as!, ya que loa obreros con loo 

diao de huelga, con eu cortejo de hombro, de zozobra~ 

lea hablan acu~ado un gosto de amargura y sabiendo que 

hab!a llegado el momento da la luche oe lanzaron en -

contra de loe industriales, y los hombres y mujeres 

encolarizadamento oa dirigen a lo tienda do raya de 

R!o Blanco, tomando lo necesario y prendiendo fuego al 

establecimiento; el pueblo se hizo justicia con sus 

propias manoe frente e la tiran!m; una nueva chispa de 

la revolución, pues la muchedumbre 17itabo: "Abajo Po!:, 

firio O{az y Vi va la Revoluci6n Obrera". 

~l corolario de e~te acto fu& ol asesinato y 

fus,-.!fihtliento de obreros, una verdadera "masnacre", que 

llevó a cabo el goneral Aosalino Mat"t!nez, en cu:.1pli-

mlento de 6rdenes presidenciales. 

"Es de noche, dicen Solazar y Eacobedo 1 

al sol en su último rayo, se he lleva

do los postreros alientos de los vict! 

mBdos; lo luna, con amanto compañeris

mo, envuelvo ahora los cuerpos que ya

cen insepultos en ol solitario camino, 

que huele a pólvora y a sangre; los -

chacales husmean en loa contornos de -
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las Fábricas poniendo aitio a loa 

prolatarloa hogares; a la débil -

claridad da la Oloaa &alana aiguen ,, 

matando a loa obraroa indeFanaoa". 

En al germen da revolución aoclal qua noa d~

Jaron loa primare• luchadora• ravoluclon.-iaa, antaa de 

qua la revoluci6n cayera en la vor6gin~ da loa apetito• 

polítlcoa, ••tan lea ra{caa dal daatino nacional, y --

cuyaa fórmula• dif illr'an del capltaliamc par cuanto que 

'•t• as incapaz da conquiatar la libertad económica de 

lea mayor!aa. 

Con al advenimiento da loa apatitoa político• 

h'bilmanta avivado• por al viajo dictador, la lucha da 

ola••• qua planta6 al progratna dal ~artido Liberal an -

1906 1 quedó relegado a un plano aacundllf"'io. 

En el terreno político, den Franciaco I. Mad~ 

ro, se enfronta 31 ragiman del general ~orfirio O!az,-

en la campaRa praaidanciel da 19101 al amp_.o da los ; 

princlpioo de SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCION, q~a en 

tueiaamaron a las masas para impedir qua continuara al 

frente del poder Ejecutivo al anciano dictador. Presio

nado en todns formes y a punto de ser apresado el señor 

Madero, oe vio obligedo e lanzar el "Plen da San Luis", 

firmado en la cuidad d~ San Lula, el 5 de octubre de • 

1910 )1 en cuyo artículo 7o. aparece como al 20 de no-

viembre pera que la ciudadenie tome les armes centre el 

dictador; además se prenunció enfáticamente por le no -

reelección y la conquista del euFregio libre¡ el deseo-



45 

nocimlento de todoa loa funcionerioo que ae porpatua-

ban en al poder 1 daade el presidenta haate loo mun!ci

pea. 

Al trlunFo de la revolución, en elecclonea -

ya puramente democr,tlcae ea electo presidente don Fra!l 

alaco I. Madero. Inlcl&ndoaa con &ato una nueva era P2 
lítica, econ6mica y social, V como primer paso social 

•• expide a iniciativa auya el Decreto del Congreao de 

la Un16n de 13 de diciembre da 1911 1 que crea la OFlcl 

na d•l Trebejo, dependiente de la Secretaria de Fomen

to, Colonlzacl6n e Induatrla 1 para resolver lo• conFllc 

toa entre capital y trabajo, auepio16 la Formulaoi6n -

del contrato y tarifas da la industrie textil en 1912 

y reaolv16 m¡• de •••ente huelgae en Favor de loa obr~ 

roa. Tamblen tenla en cartera prayectoe de leyes agra

ria• y del trabajo, precuraoraa da lea garantiaa aooi~ 

lea, (2) 

Por conducto del Secretario de Hacienda, el 

presidente Madero, envi6 a la Cómera de Diputadoa de -

le XXVI Legialmture Federal, la iniciativa de Ley de -

26 de septiembre de 1912, que ora6 un impuesto sobre -

hilazas y tejidos de algod6n pare Favorecer e loa tra

bajadores textiles. Estas iniciatlvaa originarán impo~ 

tantea debates en dicha Cémara donde se esgrimieron por 

primera vez en nuestro pa!a loa conceptos más avanzados 

del socioliamo, habiendo sido aprobada la mioma. 

(2) Cfr • .JOSE C/ VALAOES, Imagen y Realidad de don Fran

cisco I, Madero, México, 1963 1 t, II. p. 224 y ea. 
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Loa mas daetacadoa por au participaci6n en -

favor da loa obreros, ruer6n loa diputadoaa Heriberto 

Jara, JeaG6 Urueta, Jo•' Mar!a Lozano y Joaé Natividad 

Mecías, Desda entonces Mac!aa aa declara eociellata an 

le oesi6n de 1 i de nov•.embr•, axpreaéndoae aaí l 

"Loa problema• aociale• tienen 

como b••• importante al probl~ 

me agrario y el obrero¡ éato• 

aon loa •J•• aobra qua glr.n -
todas lea aooiedadea modarnaa y 

qua han provocado multitud da • 

aiatemea qua nen tenida al etrag 

tivo da llav.,.. traa allaa lea -

majorea intaliganoiaa d•l mundo 

y yo qua aoy rapraauntent• da -

aata olaae ben~m,rita, vengo aqui 

a axponar oua nacaaidadae, con -

al objeto de qua ampacamoa • --
aati af"acerl11• coma ea debido". 

El discursa m8s trascendental en que Mac!aa 

define con más presici6n su credo accialieta, ea el da 

13 da noviembre da 1912, que ha cantinuaci6n se tras

cribo la mea importante por au contenido saoial1 

"En el diacurao que pronuncié en 

esta tribuna el ponerse a diec~ 

sión enfrentándonos con les di

f icul tedes que trae el problema 

obrero y 1 con él, el p~obleme -
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agrerio------Eato es, segura

mente, el primer movimiento -

que so ~ace en favor de loo -

que auFren; éste os el primer 

mo~imlento oocieliata en que 

damos principio a la Jornada 

paro poder regener~r a toda 

esa clase que tiene hambre y 

que pide pan-----------------

----Loa obreros tienen hembra, 

loa obreroo no puden vivir con 

el mísero eelarlo qua hoy go-

nan en las F'bricae, y ea nec! 

aario que empecemos por darles, 

aun~ue no sea toda la perta que 

lee corresponde, sino une m!nl

ma parte de ella---------------

----El f!n que ee propone el -
socialiamo ea la solución com-

plata del problema obrero y esto . 

no lo conamgulr' sino por le 

eociallzecl6n dol cepita: en F~ 

ver de la clase trabajadora. P~ 

ro nacionalizar ol capital social 

apoderaros de los medios de pro

ducción para evitar que los be

neficios vayan en favor del ca

pitaliote". 

''El socialismo que nosotros pro

fese.inca, quiere que so le dé --



48 

integro el valor de su traaa-

Jo 1 quiero quo esa trabajo sea 

retribuido en todo lo que debe 

retribuirse, que aea debidamente 

pegado-----------------damoa -

principio ' nuestra labor aocia-
11 eta", (~) 

La• principal•• ~lll"'t•• del diacurao 1 en quo 

h•bla d• loa d•rechc• aociale• del obrero, el dipute• 

da renovador .Joa6 N. Mac!ae, ea la primera 1nvocaoi6n 

del aocl•liall'IO ma~xiata en nuaetro pe!• (de le lnter• 

pretaci6n económica de la hietoriaJ, y porque •• refi~ 

rió· a '1 m6e tarde como diputado conetituyente, en •P2, 

yo da lea trebajedores, en la •••iÓn de 28 de diciembre 

de 1916, preliminar a le formulación del lll"t!culo 123. 

Oeepu'• de ser traicionado y asesinado el -

presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, por 
el ueurpador Huerta; al 22 de Febrero da 1913 1 ae desen 

caden6 la Aavoluoi6n Conetitucionalista Jefetureda por 

don Vanustiano Carranza, que expide el "Plan de Guodal~ 

.Pe'' da 26 de marzo do 1913 1 en el que ea desconoce e -

Huerta como Preaidento do la Nación y a todos loa gobec 

nantes de los Eatedos ; es!, como, e los poderes Legi~ 

lativo y Judicial da le Federación. 

El 24 de aeptiembre de 1913 1 en el Salón de 

Cabildos de Harmosillo Sonora, don Vanustlano Carranza, 

pronunci6 importante discurso, exproaando por primera 

(3) Cfr. HISTORIA CE LA CAMARA OE OIPUTAOOS da la XXVI 

Legislatura Federal, T. III, 
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vez el ideario eooial de la Revolución Conatitucione

liata en loa terminas siguientesr 

11
, •• fler-o aepe el pueblo de ~xioo 

qua terminada le luche lll"'meda e 

qua convoca el filen de Guadalupe, 

tendré que prlnc1p1_. formidable 

y majeatuoaa la lucha eoclel, 1• 

lucha de cla•••s qUtN"'llftlCI• o no -
queremoa noaotro• mlamoa y opdn

ganae lea Fuet""z•• que •• opongan, 

l•• nueva• id••• aooielea t•ndri5n 

que imponer•• en nuttatra• m•••••• 
,,,Tendremoa que retnoverlo todo. 

Creer une nueve t:onetltuc16n cu

ya ecci6n be"'f lca •obre le• me• 

••• nada, ni ned!.• pueda avi tlll"", .; , 

"Noa Faltan leyea qua Favoraacan 

el campealno y el obreros que ~ 

éataa aer&n promulgad•• por ello• 

miamos, puesto que ellos aerán loa 

que triunfen eo eata lucha relvin

dicedor-a y eoclal". (4) 

Derrocado Huerta, la Revolución Ccnstltuclon~ 

liste de Político-Militar se Fue transfor-mando en societ, 

y de acuerdo con el Plan de Guadalupe, el pr-imer Jefe -

(4) Cfr, JUAN BARAAGAN ROCRIGUEZ 1 Historie del Ejército y 

de la Revolución Conatitucionallmta, México, 1946, temo 

I, p, 215 y se. 
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convocó a uno Convención de generales y gobern~dores -

de loa Estados, por decreto de 4 de septiembre d~ 1914, 

hobi,ndose instalado la asemble en el recinto da la -

Cámara da Diputados del Congreso da la Unión, el 1o. 1 

de octubre de 191~. El Primar jefe apuntó le necesidad 

de dar al gobierno provioional un programa político y 

aprobar les eiguientes reformes sociales: Reparto de -

tierras y expropiación de éstas por cause da utilidad 

pública, edificación de escuelas, mercadea y casas de 

justicia, pego semanario del salario de los trabajado

res en efectivo, limitando les horas de trabajo, el -

descanso oemanal 1 indemnización por accidentes de tra

bajo y otras dispoeicionae relacionadas con el mejora

miento de le cleso obrera. 

El Primer jefe, instaló el gobierno de la re

volución en el puerto de Veracruz, expidiendo el Famo

so decreto de Reformas al ~lan de Guadalupe de 12 de -

diciembre de 1914 1 con el que ae inicie la etapa legl!! 

letive de carácter social do la revolución, anunciando 

la expedición de leyes y disposlcionee en favor de obr~ 

roa y campesinos cre~ndo así en su ert!culo 20. 1 la -

Legislación pera mejorar la condición del peón rurnl 1 

del obrero 1 del minero y en general, de las clases --

proletarias. 

Tal es la fuente originaria de nuestra legi,!! 

lación social. Poco tiempo después el Primer jefe exp.!. 

da en el puerto de Veracruz, la Lay Agraria de 6 de -

enero de 1915 1 habil!eima medida político que hizo noi:. 

ma lo que antes fuá promesa en el plan político y sentó 
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las bases deFlnitivna paro le inmediata reivlndlcac16n 

campeainof on Yucatán, el 11 da oeptlembre do 1914, -

Eleut\W"lo Avilo, gobernador y comandante militar, de-

cret6 la liberación dal jornalero ind!gana poro fué 

Salvador Alvarodo, quien expidió lo Ley do Conaejoe de 

Conc1llaci6n y Tribun~. da Arbltrnjo y la Loy del Tra

bajo, do 14 de mayo y 11 de diclombro de ·1915 1 respec

tivamente• loa cualea crearon por primero vez en el -

pefa tribunales da trebojo do típica antructura eocial 1 

con emplina Focul~adua procauolon que rompieron la tr~ 

dic16n clvilietG, humanizando la juDticla, 

La Ley del Trabajo no a61o f'lJO la primar-o en 

le AepúbHcn e)(pedida con anta dtulo 1 ainc 111 Cl\JO pr! 
meramente eütoblec16 la jornada do ocho horna diarias 

y ouaronte a la oamnne. 

La legia'"tción revoluclonhl"'ia oa opoyo en la 

teor!e oocialiota de roivlndicaci6n política, cocial y 

econ6mica de loo trobajadoreu 1 rnr~ controrrautDI"" el -

peuado en qun el indio y ou fQ(!lillo fuoron vejados, al 

pe6n oro un uiorvo da la globo, ol ffl!\o dluponCo dol ~

sirviente y de lu vir.:¡lnldnd de ou<i hi joo, 

Pracluarnonta la Loy del trobnjo da 11 do - • 

diciombro da 1915 1 dafirie al uoclallomo y ne proh!Je -

no eólo on le teoría oFlcial, sino un la práctica, - -

paro proteger o loo debiles, o los infortunados y a 

los tristes, que son lom móu, contra loe prlvllogiodou 

loa abuaou y !so 1nnolanc1au do lou podoro~oa que oon

loa menos. Esto significo que lo justicia u~cial proteg 

cioniste del obrero y ~al peón ea convierto on derecho 

poaitivo, justlfic&ndoeu do tal modo la actuuci6n ra-

volucionaria del Tribunml de Arbitraje. 



se 

La participación de la cleee obrera en el mo

vimiento r~volucionario 1 tuvo su origen en el documenta 

auacrlto entre el Gobierno Conatltuolonel1ota del ee~or 

Carranza y la Gran Organlzación Obrera denominado 11 Cao11 

del Obral"'o Mundial''• por virtud del cual ae For-moron 

loa Batallonea Rojea en dafanaa da la Aavoluoi6n y a au 

vez el Gobierno ae comprometió • expedir leyea en Favor 

de loe obrero•. 

El trascendental documento en au 2a., oláua!:! 

la dlo• ae!a 

ea.- "Loa obreros de la Ca•• del Obero 

Mundial con el f!n de aoelerW" -

el triunfo de la Aevoluoi6n Con~ 

tituoion•llata e lntenaiflcer •u• 
ideal•• en lo que aFecte a la• -

reforma• eoclalee, evitendo en lo 

poalble el derr:amamlento da ••n

gra, haoe oonater la raaoluoi6n -

que han tomado de colaborar, de -

una manera eFeotlva y práotioe, -

por el tl"'iunFo de le revoluci6n 1 -

temando lea ermoa, ya pare guarn~ 

cer las poblaciones que eaten en 

poder del Gobierno Coentituoion.!!. 

lista, ya pare combatir la reso

ci6n". 

El pacto celebrado entre obreros y gobierno de 

la revoluoión 1 hlzó que está so acelerare, despertando -

inquietudea sociales entre la clase obrera, lo cual----
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en todo momento ~,. en dlvere1H reunlone• hacia destacar 

sus principios de red•ncl6n. No a6lo loe obr•roa revo

luclonarloa sino haata loa que tienen otra ldeola,!a -

inclusive los c&tolico•, tambien •• preocuparon porque 

se expidler~ une leglmleción lnborel protecclonlate de 

los derechos de loa trabajador••· fa decir, todoa hiel~ 

ron sus aportacionee pare la ••tructur•oi6n d• un nuevo 

derecho del trebejo que beneFicllll"'• • todo• loe qu• -

viven de aua esfuerzo•. 

Con talea idee& se fue celd••ndo •l e111biante 

durante la elección da diputado• conetituyente• • qua 

convocó el Primer jefe del EJ,rclto Conetituolon•liata 

don Venustiano Carranza. Todo •ato contrlbuy6 pw-• qua 

reaultaran electos diputados conetituyentaa, aut,ntlco• 

representante• de la olaae obr•r• y del campeainado, -

ea! como revolucionario• qu• lnt•gr.-ón el C~ngreeo -

Conatituyente, dejanC.:o une huelle indeleble en le hia

torla conatit~~ional del pe!e por wu extreordlnw-i• l~ 

bor política y de creac16n aoolel. 

El idenrio aocialiata de l~ clase obrera, n~ 

tr16, de propositos reivlndloetorloa el movimiento re

valuclonario, sue principios fundamentales fueron la -

lucha da clases y la ooclalización de loa medies de le 

pr-oducción, la ección directa y la lndapendencie de la 

organizaci6n obrera. 

Ere evidente que la Constitución de 1857, -

no colmaba ya las aepiraciones qe las clases que hiel! 

ron la revolución, obreros y campesinos. 
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En el curso de la exploai6n sociel, el pueblo 

recobró uu ooberenía, sometida durante troa decenioa -

ol arbitrio da le sola voluntad del dictador, 

Por eao el 14 de septiembre de 1916 1 fecha en 

qua don Venustieno Csrran~a convoco e elecciones pera -

integrar un Congreso Constituyente, uignlfice para el -

punblo el principio de la reivindicación do su soberenie 

pare darse, por medio de sus representantes, una nueve 

estructure jurídica, basa de la trensformeción ulterior, 

Le vide había supcrodo e lee instituciones -

jur!dicea consagradas por la Constitución de 1857, 

Sobre el derecho esta le vide 1 es decir 1 un 

eatado de necesidad político, la disyuntiva entre el -

derecho y la vide se agudiza y le decisión, entonces, 

no ea dudosa: el poder sacrifica el derecho y salve le 

vida. 

Y es el caso qua la Revolución con su dia

léctica aangriente devolvió al pueblo el PODER y, con 

&ste 1 el ejercicio de su soberen!a. 

La Constitución de 1917, por ende, no Justi

fica su creaci6n en consideracionos puramente jurídicas, 

sino a la luz de la moral y de la necesidad social im

perativa pues quienes la hicierón ciertamente no fueron 

técnicos de la ciencia Jurídica, pero si hombres con -

una clera visión del porvenir y de la necesidad social, 

le impuaierón un contenido realista y revolucionario, 
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La audacia del constituyente, pero eobre todo 

su emoci6n social, y el erigen de donde provenían, las 

permiti6 frenqueer loa muros del claaioiamo conatitucia 

nal par-a caer un modelo nuevo, original de Constitución, 

yendo incluBo méa all¡ de los l!mltes aatnbleoidoa por 

la convocatoria de Carranza, que axpreaamente leo hab!a 

reunido para conocer y discutir del proyecto de Aaformas 

a la Constitución de 1857. 

Le aeoión del Congreao Constituyente del 26 

da diciembre de 1916 1 constituye el inicio Formal de -

una nueva era Conatitucional. En ella •• geata lo que 

posteriormente aer!a el er-t!cul'o 123 1 y con emte orde

namiento, el NUEVO DERECHO SOCIAL. 

Estaba a dlscucién el proyecto del artículo 

5o. , de le constitución, propuesto por don Venuatlano 

Carranza y adicionado por la comiai6n con tres derachoe 

de tipo social1 Jornada m&xlme de ocho horas, prohibi

ción del trabajo nocturno pera mujeres y menores y el 

descenso hebdomadario. 

En defensa del conatltucloneliamo clásico, -

oxpono docta oxpoaici6n don Fernando Lizardi, profesor 

universitario que señala, entre otr-ea cosas1 

"Este último párrafo desde dende 

principia diciendo; le Jornada 

máxima de tr-abajo obligatorio no 

excederá de ocho horas, le queda 

al ar-tículo exactamente como un 

pEJr de pistolas e un santo Cl""isto11 • 
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A continuación, precise que ea ul Congreso, -

de acuerdo con lao bases generales pare legislar y qua 

el art!culc 72 La reconoce, quien deba expedir las leyes 

sobre trabajo. Es decir, ea pronuncia por l~ tradición 

llberellate que aolo reconoce en le Conatituci6n derecha• 

y garanti•• lndlviduel••· 

Herlbtll'"'to Jera, del ll1111111do grupo de loa "Ja

cobino•" (progreaiatea) rompa por au ••pin• doraal el -

conatituclonallsmo clóalco y reclama la inclualón de le 

reforme aoalel en la Constltualón da 17, dlolendoa 

"Pues bien¡ loa Jurlaconaultaa, loa 

tretadiataa, laa emlnenola• en ge

neral en materia da leglalaclón, -

probablemante encuentren hasta ri

d!~ule oata propoala16n, ¿cómo va 

a conalgn.-ae en una Conatltuolón 

la jornada máxima da trabajo?, ¿c2 

mo ea va a aeRalar allí qua •1 in

dividua no debe trabajar más de ·

ocho horas al d!e? eso, eagún ailoa 

ea imposible euo, según ellos, per

tenece e la reglamentación de lea -

leyes; pero preclaamente 1 se~oreo -

esa tendencia, este teor!a, ¿que -

ea lo que ha hecho? Qua nuestra Con.!! 

tltuci6n tan libérrima, tan amplia, 

tan buena, haya resultado, como la 

llamaban los seftore• clentiflcos -

"un traje de luces para el pueblo 

mexicano", porque faltó esa regla

mentación porque Jamas se hizo. Se 

dejarán consignados los principios 

generales y allí concluyó todÓ". 
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La experiencia hiatóric• hizo que loa const!. 

tuyent9a pugnaren por la incluai6n de loo derochoo ~E. 

letarios en la Conotituc16n, a fin de qu• el c.récter 

mudabl1t del legislador ordinario, no viniese posterior 

mente • hacer inoperante• eaoa der•ctioa. 

La encendida paai6n dll ..._.., conmine • loa -

•••mbla!at•• en loa aigui•nt•• t~lnoai 

"S•P\or••• ai uated .. h•n Pf'•••n
oi•do •lgun• vttz l• ••lid• de loa 
hombrea qua tr•b•Jan en l•• ,,_ 

bric••• al uated•• han oont•mpl•

do alguna v•z como ••l• •ciu•ll•• 

glebam macilienta 1 tri•t•, p'liaa, 

d'bil, agot•~• por el tr•bajo, en• 

tune•• yo ••toy .. guro que no h•· 

br!e ni un voto en contra da l• -

Jornllda m'xima que pt"'oponemo•". 

Y, en au aitio d• legialador aocial, axpr•••• 

"Le libertad pol!tic4 1 por her• 

moa• qua ••• ~or bien garanti

zada qua eat,, no •• garantiza 

realmente ai ante• no lo ••tá 

la libertad económica ••••••••• 

••• La miaeria •• l• peor da l•• 

tiran!as y al no queremos con

denar a nuestro& trabajador•• 

e eaa tiranía, debamos procu

,..,.. emancip.,...loa 1 y par• lato 
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•• necaaarlo votar laye• efi

caces, aún cuando eataa leyea, 

confol'"l!le el criterio de loa -

tratediataa, no encojan perfe2 

tament• en una Conatitucián". 

"Yo ••timo ••f\orea, que •• máa 

noble ••crificar la aatructura 

Jur!dioa tradicional, a aeori

ficar al lndivlduo 1 a a~rifl

CDI"' a la humanidac:t •• , •• Y al e

mitir voaotroa 1 ••~orea diput_!! 

dos, vuestro voto, acord,os da 

aquellos serea infelices, de -

aquellos deagraciadoa que el•!:!, 

di.cantas, miaereblea, lll"'rastr8!!, 

do su mia ... ia por el suelo y qua 

tienen sus ojos fijos en voaotroa 

par11 au ealvación". (5) 

Después da la brillante y definitiva interve~ 

c16n de Jara, ea e•cucha la voz de un jóvan obrero yu

cateco, Héctor Victoria, quien propugna porque el arti 

culo a discusión trace las bases fundamentales sobre -

laa que he de legislarse sobre la materia de trabajo. 

Oe 'l es asta pensamiento pleno da belleza revolucion.!! 

ria: 

"Ahora bien¡ es verdoderamonte 

sensible que al traerse a di~ 

cusión un pl"'oyecto de reformes 

que ~e dice revolucionarias, -

(5) Cfr. ALBERTO TAUEBA URSINA, El Artículo 123 1 México, 

1943, p. 107 y ªª· 
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dojo P•••r por alto lee -

libertad•• p\'.Íblicaa, como 

h~n paaado na•t• llliore l•• 
eatrallaa •obra l"a cebezaa 

de loa f)l"'olatw-ioa IAll' a 

lo lejoal. 

Ea avidant• que Victoria •• ret"er!a 1 cuando 

aludl6 a l•• .libertad•• pública•, a loa derecho• aoci~ 

lea de loa trabajador••• que tienen una connotac16n di~ 

tinta a loa primorea, ~ueato que aon eut6nomo• y no •D 

cajan ni en el derecho público ni en al privado. 

~recisament• en una de las primera• aaulonea 

del Congreao 1 Rafael Mart!nez da Escobar, eoatuvo la -

tesis da que 1.:!ll principio• de derecho aocial aon todo 

lo que ae llama derechos del hombre o garant!aa indlv! 

dualea. En eatoe al"'t!culoa --dice-- aatá el principio 

del derecho social, ain dlaouai6n; son diapoclaionee -

que han determinado la libertad del individuo en la --

sociedad, en tanto que 

vino a restringirse la 

de la libertad social. 

en ••t• eociedad aa! conatitulde 
' libertad individual en provecho 

Mnrt!nez de Escobar, tuvo rezón en parte al 

referirse al caróctor de la garant!e·aocial; es decir, 

mira al todo social y no a los grupos que conforman ase 

todo. Consacuentemente, en lo• debates iniclelae del -

Constituyente, no se llaga e le comprensión exacta del 

verdadero derecho social. 
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En la misma saaión del 26 da diciembre, Alfonso 

Cravioto propugna porque la Constitución •e ocupe del -

problema da lea gallardos obreros y modestos oampeainoe. 

Se advierte como la sensibilidad social de 

representantes de autentica extracción popular o vincu• 

ledos estrechamente con loa dolores y la miseria del -

pueblo, iba quebrantando a Fuerza de inaplración, loe -

viaJoa moldea de las constituciones liberales, ein im• 

portar el su actitud estaba o no acorde con la t'onica 

Jurídica. 

Quizá sin tener conciencia de ello, •n al •• 

Constl~uyante germinaba ya lo qua aer!a la aportación 

Jur!dica máa importante del aiglo XX1 La Constitución 

ftolitlco-Sociel. 

Y para darle digno remete a la aea16n de 26 

de dici•~bre 1 el jóven periodiata Froylán c. Manjarraz, 

pudo declrs 

''Ami no me lmpol"'ta qua esta 

Constitución esté o no den

tro de los moldes que pre• 

vienen los Jurlsconsultoe, 

a m! no me importa nada de 

eso, e m! lo que me importa 

ea que se den les garent!as 

euFlcientes e los trebeja-

dores •••••• ". 
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Y, cerno corolario da la aesi6n de asa día, --

propone qua se reserve todo un título de la Constltuci6n 

pera consignar les derechos da los obreroa. 

Al día siguiente, el 27 d• diciembre, Carlos 

L, Gracides, pide y Fundamenta el derecho constitucional 

de loa trabajadores a participar en las utllidadea da .. 
los patronea, Y Cravioto, da nueva cuente, el 28 de di

ciembre propone trasladar la cueati6n obrera a un artí

culo espacial, para mejor gerent!e y seguridad da loa 

derecho& da loa trabajadora• y proclamas 

",,. Aa! como Francie 1 deapu'• 

da su ravoluci6n ha tenido el 

alto honor dm consagrar en la 

primera de suo Certaa M119:111a 

loB inmortelea darachoa del -

hombre, as! la Ravcluci6n Ma

~icane tendr& al orgullo lag! 

timo de moetrer al mundo, qua 

eG la primera en conaignar en 

una Conetituoi6n loa sagrados 

derechos de loa obreros •• , 11 , 

Pero eer!a incompleta nuestra exposición al no 

comentáremos la importante pertlcipeci6n del diputado -

~ºª' N, Mecías, en el Constituyente. 

Ye antes, en le eeei6n del 13 de noviembre de 

1912 1 durante el reg!men medurlete, Macias postula le -

teor!e de la socielizaci6n del capital, al hablar de los 
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da los derechos sociales, como lo menciona anteriormente. 

En la sesión del 28 da diciembre da 1916 1 ex

pone primeramente el concepto do salat"io mínimo, confoc 

me a loa principios socialistas; oxpreaandoso as!1 

",, •• no de ese clencio socialista 

únicamente llana de dooeo y om

b1cionoa1 slnm de lo ciencia -

poeitl va1 del aotudio de fenom~ 

nos soolalea ••• ", "El oalarlo -

m!nimo --dice--.,.oa aquel bas

tante para tener olimcntación, 

para tenor cosa, para tener pl~cur 

cerea honestos, paro mantener -

a su femllie ••• ". 

Enseguida ae dé a le tarea de ilustrar a la -

asamblea reapecto de le llamada pluavol!a, invocando le 

monu111ental obre de Mal"'x, 1'El Capl tul 11
1 diciendo i 

"Ahora bien, la cuoatión entre la 

clase obrera ~ el capitoliata 

viene de esto; que al capitalista 

le dá una cantidad muy pequeña al 

tl"'abaJedor 1 de mDnera que el tra• 

bajador recibe, como ao la porte 

más d&bil, la parte menor, la máa 

insignificante, •• ". 
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Por Último, Mac!aa habla por primare vez de -

loa derechos REIVINOICATOAIOS OE LOS TRABAJOOAES y con

signa al decir qua LA HUELGA ES UN DERECHO SOCIAL ECONQ. 

MICO. 

La inf luenoia del pen••mianto aaoi•liat• de -

Macias, habr!a de manifestara• daciaiv•m•nte al elaborar 

el proyecto del ert!culo 123, d•l qu• '1 'u' principal 

redactor. 

La expoaici6n da moti vea que praoedi6 al pr·o

yecto del artículo 123 1 fué redact•do par el maestro -

Mac!as segun lo afirma al Ingeniero, Paator P.~uaix (6). 
En dos puntos sobresale al criterio del abogado guena

juatanse en al mencionado documento; uno relativo a que 

lea basas deb!on da regir al trabajo económico ••••• Y -

el otro, en lo relativo a le precisión de loa Pinas de 

le legialación del trebojo para la reivindicación de los 

derechos proletariom ••••••• Oo manera que el proyecto ea 

fundó princJpelmente en las teorías de la luche da ole-. 

ses, plusvalía, valor trabajo y la reivindicación de loa 

de~echos del proletariado pera recuparer los bienes da 

la producción en le explotación secular de loa trmbeje

dorea, (7) 

En otros términos, el proyecto inatitucioneli 

zó en la norma propuesta, el idemrio socieliate de le -

clase obrera, loa postulados del Programe del Partido -

Liberal Mexicano y el pensamiento revoluoionerio de -

Ricardo flores Magón, adalid de la revolución social, 

(6) Cfr. PASTOR AOUAIX, Génesis de los Artículos 27 y 123 1 

M&xico 1 1959 1 p, 104, 

(7) Cfr. ALBERTO TRUEBA URBINA 1 Nuevo Derecho del Trabajo, 

Editorial Porrúa, México, 1970 1 p. 89. 
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El párrafo m&o importante de le expoaloión de 

motivos, es el qua aeñela claramente el f !n reivindica

torio del derecho social de loe trabajadores y lo def i

na como, instrumento fundamental de su lucha contra el 

capiteli~mo. Ae! nació en la Constitución de 1917 y en 

el mundo Jur!dico como lo expresa el Ingeniero Pastor -

Roueix el esoribir1 

"Son el camino de la justicie 

social, que no solo fuá un -

beneficio del proletariado -

mexicano, sino que tuvo rc-

percucioneo en el mundo ent~ 

ro al traspasar fronteras, -

pues sirvio de pauta y ~e e~ 

t!mulo e muchas otrea nacio

nes pare establecer princi-

pioa similarea en sus leyes 

Constitucionales". CeJ 

(e) Cfr. PASTOR ROUAIX, Géneaisdde loa Art!culoa 27 y 123 1 

de la Constitución Pol!tica do 1917, México, 1959. 



2.- Teorlea Intesradoraa del Derecho Social. 
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La mas difundida y aceptado do estas toor!ao 

as lo qua aoetiena el carácter protoccion~sta, qua ea -

tutelar del d&bil, igualitario y nivelador dal derecho 

social, y como parta de éato abarcando al derecho obre

ro y al económico. 

La otra teoría, qua ea ascluolvomente nueotra 

ya qua no &olo proclama el Fin pr~taccionieto y tuteler 

del derecho social, aino tambi'n el raivindicotorio da 

loa aconJmicamente d&bileo y del proletariado en gene

ral; ao! puea 1 el derecho del trabajo como parte del -

deracno social, ea norma protaccioniota y reivindicato

ria para la socializaci6n da los bienra de la producoi6n 

y la supresión del rag!man de explotación del hombre por 

al hombt"'a. (1) 

Ambas teor!aa ue complementen, y ao! integran 

la teoría General del Dar-echo Social en el artículo 123. 

a).- La primera da eataa tooriso y la más acee 

teda, tiene au fuente en la Constitución Mexicano promul 

gede en Querétnro al 5 de febrero de 1917, en la Consti

tución Alemana de Welmar de 31 de Julio de 1919, y en ~ 

las que la eiguiar6n e éste, La ~nscñó primero Radbruch 

y lo siguierón distin~uidos Jur!stes, Como son; entra -

nosotros, J, Jesús Catorene 1 Mario de la Cueva, Lucio -

Mendiete y Nuñez, Francisco González OÍoz Lomberdo 1 Se~ 

gio García Ramírez y Hóctor Fix Zamudio. 

(1) Cfr. ALBERTO TRUEBA UABINA 1 Derecho Proceset dal fra

bajo, México, 1941, t. 1. p. 32. 
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La teoría Jurídica y aooi•l de una de loa más. 
lluatras expositores de le Conatltuclón alemana de 1919, 

Gustavo Aadbruch, profesor de le Universidad de Heilder:. 

borg, s6lo ve en el derecho eoclel, un derecho iguel•

dor nivelador y proteccloniate de loa tr8baJedoree o -

de loa econdmicamente d4bile• 1 int•grltdo por el det"'echo 

obrero y el derecho econ6mica. Y dice, el defenaor de -

la teor!e aocl•l proteccionietel 

"El derecho eociel no conoce 

elmplemente pereonee; conoce 

patrona• y trabajador••• obr~ 

roa y empleado•, el d...-eeho -

panal eoclelme11te orientado -

no conoce ea l 111o1ente de 11 natJB!l 

tes; conoce delincuente• de • 

ocación y habitu•lea, corregl 

bles e incorregibles, plena

mente responeeblae nada m,e, 

delincuentes juvenil•• y de

lincuanteo odultoa ••••• es la 

formación de estoa tipos lo -

que haca qua se destaque le -

posición social da poder e de 

importancia da los individuos, 

•••••• la 'idea central en qua· 

el derecho social se inspira -

no es la idea de igualdad da -

las persones, sino la nlvele

ci6n de las desigualdades que 

entre ellos existe" (2) 

(2) Cfr. GUSTAVO AAOBAUCH 1 Introducción a la Filospfia del 

Derecho, México, 1965 1 p. 161 y 162. 
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Tamt •.n el distinguido sociólogo ruso, Gl!tcrgea 

Gul"'vitch, eatuL a profundamente el derecho social en su 

tasia doctoral, (3), en le Universidad de ~erie, volvién 

dose e ocupar .:;.;, él casi nueve afioo dospuée en loo tel"'m,!. 

nos eiguientes: 

•·e:s un derec::.ho de integración 

objetiva en él nosotros, en 

el conjuntoº. 

En parte coincide con Otto Von Gierke, cuando 

explica que este del"'echo hace participar a los sujetos 

en el todo y tambien coincide con nosotros el carecteri 

zar el derecho social como derecho del trabajo en comwn.(4) 

Georges Gurvltch 1 con poetel"'iorided ee he ref~ 

rido al nacimiento e~ponténeo del derecho social en las 

agrupaciones humanas, explicando previamente que no es 

derecho de coordinaci6n ni de subordinación, sino de i~ 

tegreci6n o de inordinaci6n en el sentido de que tiene 

por objeto le reglementaclón interior del grupo a cuyoa 

limites ésta circunscrito, Por otre perte explica tembi&n 

como finalidad del derecho social, lograr la unión de los 

integrantes de todo agrupa~iento Gociel mediante un acue~ 

do de vocea ~ue crea, s~n necesidad de organización al

guna y sin coacción lncondicioneda 1 un poder social que 

obre sobre los individuos; pero no ~orno exterior e elloa 1 

(3) Cfr. GEOAGES GUAVITCH 1 Lldeé de Oroit Social, Peris, 

1931. 

(4) Cfr. GEOAGES GURVITCH, Elémentoe de Sociologia Jur!

dlque1 Peris, 1940 1 p. 156. 
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sino como fuerzo interne creada por ellos mlsmoa. El -

derecho de resistencia a le opresión. (5) 

La teoría da Redbruch 1 en cuanto al derecho -

social proteccionista y e le Justicia social con idént! 

co r!n, eo seguida por el Dr. da la Cueva. Weimor deslum 

bró y continúa influyendo cuando so reconoce que la Con! 

titución alemana "es la obre más importante de la prim!! 

re postguerra mundial" (6), porque en ell11 se plesmarón 

los ideales de uno democracia social y muchos de los -

enhaloa de loe trabajadores. También este teoría da que 

el derecho social ea proteccionlsta es seguida por José 

Campillo Sáenz 1 y estima que los d~rechos ~oclelea estén 

dirigidos e la roalizacién de la Justicie social y aoe~ 

gurar a todos loo hombres un n'val decoroso de blanestar. 

(7), También siguen este teoría los nuestros, al consi

derar que el darecho social ea nivalodcr y proteccioni~ 

ta de los económicamente ddbilasz l..uclo Mendiata y Nuñaz, 

Francisco González O!az Lombardo, Sergio García Ramírez 

y H'ctor Flx Zsmudio. 

b).- La segunda teoría tiene su fundamento ex
cluaivamente en la Constitución Mexicana y es le que SU!, 

tentamos GÓlo nosotroG por su carecter reivindicatorio y 

le explicamos y divulgamos a troves de la teoría integral 

en la cátedra y en al libro, (8) 

(5) Cfr. GEORGES GURVITCH, La Oecleration des Oroit Socieux, 

~aris, p. ea. 
(6) Cfr. MARIO OE LA CUEVA, Derecho Mexicano del Trabajo, 

México, 1965 1 p, 45, 

(7) Cfr. JOSE CAMPILLO SAENZ 1 Los Oarehoa sociales, México, 

1951 1 p. 200 y ss. En Revista de la Fecultad de Derecho. 

(8) Cfr. ALBERTO TRUEBA URBINA 1 Nuavo Derecho del Trebejo, 

Editorial Porrúa, México, 1975 1 p. 153. 
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La Conatituci6n do 1917, entorlor a la do Woimar 1 

Fué la primera en el mundo on consignar un duracho ao-

cial positivo, no solo para protogor a loa econ~micomon 

te débiles, sine pero proteger y reivindicar a los cam

pesinos en el art[culo 27 1 d~volvi,ndoloa lo tierra que 

lea pertenecía y en el árt!culo 123, quo oo oxcluuivo do 

los trabejadorea, poro que ha estos so los devolviera le 

pluavalia proveniente de le explotoci6n acculor del tra

bajo humano, entreg6ñdoloa a cambio los bienoa de la -· 

producción; todo lo cual conduce a la soaializaci6n de 

la tierra y del copltol, dol trabajo y oonoiguientemen-

te del pensamiento y do la vida mioma, Esta ea la Teor!a 

j~r!dica y aocial del artículo 123 1 que debe aer materi~ 

lizada por medio de lo legislación gradual, de la odml

niatración y de la jurisdiccl6n social, pues de no con

aeguirGe o través de le evoltJción progresiva no hebra 

otro medio, que seré e troves de le1 Revolución Prole

taria. 
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1.- Las Leyes de Indios, surguidas por le bon 

ded de los Reyes Cátolicoo, no puodor conaiderarao como 

autoras del darecho aociol 1 ya que el derecho social na 

sólo es protector y tutelar do loa derechos del obrero, 

sino que su más álgida expresión es la reivindicación 

de los derechos del trabajador, que jamas podrán surguir 

do le bondad o generosidad de un reg!men 1 sino que es -

rosultedo de una lucha letonte de loa obreroa que arro

jen su vida por eliminar la oxplotación do que son ob-

jeto. 

2.- En el Congreso Constituyente de 1856-1857 1 

Ignacio Ramírez "El Nigromante", fuó el pt"imero en el 

mundo, en hab¿at" de los derechos aoolales 1 en Función -

pragmática protectora de loa débiles, Jornaleros, muje

res, niRoa, huerfonos 1 con un sentido tuitivo y protec

cionista del trabajador. 

3.- Ni en Europa ni en México, ni en ninguna 

porte del mundo nacie el derecho social en los inicioa 

del siglo XIX, 96lo había balbuceos en torno el derecho 

social, pero es con la Aevoluci6n Mexicano, cuando ee -

expiden decretos de carácter social, ocacionando le col!_ 

breci6n del Congreso Constituyente de 1916-1917 1 en don

de nace pera México y el mundo un nuevo derecho en Favor 

de loe débiles, 

4.- El ideario socialista de le clase obvera, a 
nutrió de propositos reivindicatol"'ios el movimiento re-

volucionario, aua principios fundamentales fueron: La -

lucha de cla&eo, y la socializaci6n de los medios de la 

producci6n. 
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5.- La oltuación econ6mica y oociol en que se 

encontraba el proletariado me~icano, lao contradicciones 

agudos de clase, fuá el despertar de le clase obrera en 
te au esclavitud, 

6,- La legialeci6n revolucionario se apoya en 

lo teoría aocielista de reivlndicació~ política, social 

y económica de loa trabajadores, esto significa que lo 

justicia social proteccionista del obrero y del peón oe 

convierte en derooho positivo, 

7.- La audacia del ConGtituyente, pero sobre 

todo au emoción social¡ originó que en la sesión del -

..:Ongreso Conotituyente del d[a 26 de diciembre de 1916 1 

se iniciara una nueva ere Constitucional, en elle se -

gesta lo que posteriormente aer!e el artículo 123 1 y con 

está ordenamiento el nuevo Derecho Social, 

9,- El proyecto, institucionalizó en le norma -
f 

prepuesta, el ideario socialista de lo clase obrera, --

ee~elando cloramente el fín reivindicatorio del derecho 

social de los trebejadores, definiendolo como inatrume.Q 

to fundamental de au lucha contra el capitalismo. As! -

nació en la Constituciór. de 1917, y en el mundo jurídico. 



APENO ICE 
~~~~~------



TEXTO OEL Af\TICULO 123. 
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En la sesión de 23 de enero da 1917, se diac~ 

tio y aprobé por la aoamblae Legislativa de Querétero, 

el texto del artículo 123 , por ciento sesenta y trea -

ciudadanos diputados Conetituyentas, como parte inte-

grsnta de la Constitución social, bajo el rubro DEL TA~ 

BAJO Y DE LA PAEVISION SOCIAL, que originé el Estado de 

derecho social con gorent!as sociales pare los trabaja

dores, frente a le Constituci6n Política con otro cepÍt_!:! 

lo formado con garantías individuales y la organización 

de los poderes públicosl Logislotivo, Ejecutivo y Judi

cial, que integran al moderno Estado Político. 

Arcículo 123.- El Congreso de la Unión y les 

legialatur.os de los Estados deberán expedir layes sobra 

el trabajo, fuhdodae en lee necesidades de cede región, 

sin contravenir a loo beseo siguientes, les cueles ras!. 

rón al trebejo de los obreros, jornaleros, empleados, -

domésticos y arteaanos 1 y de una menara general todo -

contrato de trobejo, 

I. - La du·~ación de le jornada máxima tu!tr& de 

ocho horas; 

II.- Le jornada máxima de trabajo nocturno se

rá de siete horas, Quedan prohibidas l~s 

labores inaalubrea o peligrosas pare lea 

mujeres en general y pera los jóvenes m_!! 

norea de dieciseia años. Quedan también -

prohibido a unos-y a otros el trebejo nog 

turno industrial; y en loa establecimien

tos comerciales no podrán trabajar despuR• 

de les diez da la noche. 
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III.- Los jÓVll!lnea meyores de doco años y meno

res de dieciséis, tondr&n, como jornada 

máxima, la do solo horas. El trabajo do 

los nifloe monorea do doce años no podrd 

ser objeto de contrato; 

IY.- Por coda aela d(aa de trabajo deberá -

disf~utar el operarlo de un d!a do doa-

canso 1 cuando menos¡ 

V.- Las mujeres, durante los tres meseo ent~ 

rieres al parto, no desompeñoran trabajos 

Físicos que exijan esfuerzo material COD 

eidorablB. En ol mes siguiente al parto, 

disfruterén forzoaamento de descanso, d~ 

biendo percibir su salario Íntegro y ººD 
servar su empleo y los derechos que hubi~ 

ren adquirido por su contrato, En el perl 

odo de le lactancia tendr~n doa descansos 

extreordinarios por cada d!a, de media -

hore cede uno, pera amamantar a sus hijos; 

VI.- El salerio mínimo que deberá disfrutar el 

trabajador será el que so considere sufl 

ciente, atendiendo lna condiciones de e~ 

de regi6n 1 para satisfacer las necesida

des normales de la vida del obrero, su -

educación y sus placeres honestos, conel 

derándolo como jefa de familia. En toda 

empresa agrícola, comercial, fabril o m! 

nera, los trabajadores tendrán derecho a 

una participación en las utilidades qua 

eeré regulada como lndica la fracplón IX; 
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VII.- Paro trebajc igual debe corresponder sa

larie iguol 1 sin tener en cuenta eoxo ni 

nacionalidad; 

VIII.- El ealorio mínimo, quedará exceptuado de 

embargo, compensación o descuento¡ 

IX.- La fijación del tipo de selerio m!nimo y 

de partlclpeci6n on la~ utilidades a que 

se refiere la Fracción Vl 1 ee hará por -

comiaionea eapecialas que se formarán en 

cada municipio, subordinadas a la junta 

Centr~l de Conciliación que se establee~ 

rá en ceda Estado¡ 

X.- El oalorio deperá pagarse precisamente en 

mon~da de curso legal, no siendo permit! 

do hacerlo efectivo en mercancíea 1 nl con 

vales, f lcho5 o cualquier otro signo re

presentativo con que se pretenda substi

tuir la moneda; 

XI,- Cuando, por circunatanoies extraordina-

riaa, deban aumentarse las horas de jor

nada, se abonará como salario pe~ el tie~ 

po excedente, un ciento por ciento más de 

lo fijado para las horaa normales, En ni~ 

gún caso el trabajo extraordinario podrá 

exceder de tres horas diarias, ni de tres 

vocea consecutivas. Loa hombres menores 

da dieciséis años y las mujeres de cual

quier edad 1 no serán admitidas en esta -

clase de trabajos¡ 
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XII,- En toda negoclaci6n agrícola, industrial, 

minera o cualquiera otra claoa de traba

jo, loa patronas estarán obligados a pr~ 

porcionar a loo trabajadoras hobltacioneo 

cómodas a higiénicas, por loo que podrán 

cobrar rentas quo no oxcodor'n del medio 

por ciento mensaal del valor catootrol de 

las fincara. Igu~lmonto deberán eotableccr 

eacuolas, enfermor[no y domao servlcioo -

neceaorioo o la comunidad, Si las nogoci~ 

clones ootuvioren situadas dentro de loa 

poblaciones u ocuparen un número de tra

tajadoreo mayor de cien, tendrán lo pri

mero de las obligacioneo mencionadas; 

XIII.- Además, en estos miamos centros de trab~ 

jo, cuando su población excedo de docie2 

toa hobitanteo; deberá renorvorse un as~ 
• pecio de terreno que no aorá menor de cin 

co mil metros cuadrados, para el ontabl~ 

cimiento de morcados públicos, instlación 

de edificios destinados a los servicios 

municipales y centros recreativos. Queda 

prohibido en todo centro do trabajo el -

establecimiento de expendios de bebidas 

embriagantes y do casas de juego de azar; 

XIV,- Los empresarios serán responsables da loa 

accidentes del trabajo y do las enferme

dades profesionales de los trabajadores 

sufridas con moti\·o o on ejercicio da la 

profesl~n o trabajo que ejecuten; por lo 
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tanto, loa patronos deberán pegar la in

damnizaci6n corraapondianta según que h~ 

ya traído como consecuencia la muerte o 

simplemente incapacidad temporal o perm~ 

nante para trabajBl"' 1 da acuerdo con lo -

qua las layes determinen. Esta responsa

bilidad subsistiré aún an el caso de qua 

al patrono contrata el trabajo por un iU 

tarmediario; 

XV.- El patrono eota obligado a observar en -

la instalaci6n·de sua astablacimiantos, 

los preceptos legales sobre higiene y s~ 

lubridad y adoptar las medidas adecuadas 

pare prevenir accidantaa en el uso de las 

máquinas, instrumentos y material de tr~ 

bajo, as! como a organizar de tal manara 

éste, que resulta para la salud y la vida 

de los trabajadoras la mayor garant!a -

compatible con la naturaleza da la nego

cieci6n bajo lae panas que al efecto ea

tebl ezcan las leyes; 

XVI.- Tanto los obreros como loa empresarios -

tendrán derecho pera coaligarse en defeu 

se de sus respectivos intereses, formando 

sindicatos, esccieciones profesionales • 

etc. f 

XVII.- Les leyes reconocer&n como un derecho de 

loa obreros y de los patror1oa, lea huel

gas y loa paros comprendidos en les dis

posiciones de esta fracción, por ser as! 
miledoa el Ejército Nacional¡ 
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XVIII.- Las huelgos serán lícitas cuando tengan 

por objeto conseguir el equilibrio entre 

los diversos factores de la producción, 

armonizando loa derechos del trabaja con 

loe del capital. En loa servicios públi

cos sera obligatorio para los trabejedo

ros dar evlao 1 con dies d!aa de anticip~ 

ci6n, a la Junta de Conciliación y Arbi

traje, de la fecha saRelada para la sus

peneión del trabajo. Lea huelgaa serán • 

consideradas como il!oitas 1 Únicamente -

cuando la mayoría de loG huelguistas eje~ 

ciera actos violentos contra las per~onas 

o leo propiedades, e en caso de guerra -

cuando aquéllos pertenezcan a los establ~ 

cimientos y servicios que dependan del -

gobierno. Loa obreros de loe estableci-

mientoe Febriles Militares del Gobierno 

do lo República, no estarán comprendidos 

en las disposciones de este fracción, por 

ser asimilados el Ejército Nacional; 

XIX.• Los peros aorán !!citos únicamente cuando 

el exceso de producción hega necesario -

suspender el trebejo pare mantener loa ~ 
precios en un límite cootoable, previa -

aprobación de la Junta de Conoilieclón y 

Arbitraje¡ 

XX.- Lao diferencias o los conflictos entre el 

capitel y el trebejo se eujetrán a la de

cisión de une junte de Conciliación y Ac, 
bitreje, formada por igual número de re

P,.esentantee de los obreros y de loa pa

tronos, y uno del gobiorno; 

~. •,'1' 



XXI.- Si el patrono •• negare a someter sua -

dlfaranoiaa al arbitraje o a aceptnr al 

laudo pronunciado por la Junta aa derá -

poi" terminado el ·contrato de trabajo y -

quedaré obligado o indemnizar al obrero 

con el importa da tras mesas de ealarlo, 

Además de la rasponsnbilidod da qua nesu! 

ta del conflicto. Si la negativo fuera de 

los trabajadoras, se dlJl"á por terminado 

el contrato de trabajo; 

XXII.- El patrono que despida a un obrero sin -

cauaa juatificada1 o por habar ingresado 

a una eaociación o sindicato, o por haber 

tomado parte en una huelga lícita, aste

r& obligado, o alaooión del trabajador, 

a cumplir al contrato o a indemnizarlo -

con al importe da tres mesae da salarlo. 

Igualmente tendr6 asta obligación cuando 

al obra"-o ae retira del servicio por fa! 

ta de probidad de parte del patrono o por 

recibir de &l malos trotomlentos~ ya sea 

en su personn o en la de su cónyuge, pa

dres, hijos o hortllanos. El patrono no -

podrá exi•iroe de esta rusponsebllldad,

cuando lou aalos tratamientos provengan 

de dependientes o f11111ilhres que obran -

con al.consentimiento o tolerancia do &l; 

XXIII.- Los créditos en Favor de loo trabajadores 

por salarios o sueldos devengados en el 

"Óltll:IO eño y por indemnizaciones, tendrá 
preferencia sobre cualquiera otros en loe 

de conct.r&O o de quiebra; 
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XXIV,- O• laa deudas contraídas por loa trebej~ 

dores a Favor da aua pau~onea, de sus 

eaociadoa, Familiares o dependientes, s& 
lo ser' responsable •1 ~ismo trabajador, 

y en ningún caso y por ningún motivo se 

podrá exigir a loa miembros de su Familia, 

ni aer'n exigibles dichas deudas por la 

cantidad excedente del sueldo del trabaj~ 

dor en un ma&f 

XXV,- El aarvicio para la colooaci6n de loa tr~ 

bajador•• ••r' gratuito para éstos, Ya -

ae eFeotGa por cFiclnaa municipales, bo! 

aaa d• trabajo e por cualquiera otra in!! 

tltuc16n oFlclal.o particular; 

XXVI.- To9o contrato da trabajo celebrado entra 

un mexicano y un empresario extranjero, 

deber¡ ser legalizado por la autoridad -

municipal competente y visado por el cÓ.Q 

aul da la nación a donde el trabajador ~ 

tenga qua ir, an al concepto de que, ad!, 

m's de las clausulas ordinarias, se esp.!!_ 

oiFicar& claramente que loa gestos da r!, 

partici6n quedan a cargo del empresario 

oontret~nta; 

XXVII.- Serán condiciones nulas y no obligarán e 

loa contrayentes, aunque se expresen en 

el contreto1 

a).- Las que estipulen une jornada -
¡ 

inhumene por lo notoriamente oxoeelva, ~ 

dede le índole del trebejo, 

b).- Las que Fijen un aelerio que no 

Lea remunerador~ ·a juicio de las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje. 
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o),- Las ~~ estipulen un plazo mayor 

do una somene pera le percepción del -

Jorni:ü. 

d),- las que señalen un lugar de recreo, 

fonda, café, teberna 1 cantina o tienda -

pera efectuar el pago de salario, cuando 

no se trate do empleados en eaos eatabl~ 

cimientos. 

e),- Las que er.treílen obligación direE 

te o indirecta de adquirir los ert!culcs 

de consumo en tiendaE o lugares deterrnin!!, 

doo, 

f),- Las que permitan retener ol sal.!. 

rio en conceptos de multa, 

g),- Les que constituyan renuncia hecha 

por el obrero do las indemnizaciones a -

que tonga derecho por accidentes del ti'!_ 

bajo y enfermedades profeaionelee 1 perjui 

cios ocacionados por el inc~mplimiento ~ 

del contrato o deeped!rsele de la obra. 

h),- Todas ~os dem&s estipulaciones -

que impliquen renuncie de algún derecho 

consagrado a favor del obrero en lea le~ 

yes de protección y auxilio • los trabe~ 

jadoree, 

XXVIII.- Les leyes de~erminar&n los bienes que -

constituyan el patrimonio de le Psmilie 

bienes que serén inalianables 1 ~o.podrán 

aujetersa a gravámenes reales ni embar-

gos y eerán transmisibles a título de -

herencia con simplificación de lee form~ 

lldedea de loe juicios sucesorios, 
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XXIX.- Se consideran de útllidad eoclal1 El es

teblecimlento de cejaa do seguros popul~ 

res, de invalidez, de vida, de cesación 

involuntaria da trabajo, do accidentas y 

otros con fines análogos, por lo cuel 1 -

tanto el Gobierno Federal como el de cada 

Eetedo 1 deberán fomentar lo organización 

de instituciones do esta !ndole, para i~ 

fundir o inculcar la previsión popular¡ 

XXX.- Ao!mismo, serán cono!deradaa de Útilidad 

social lee sociedades cooperativas para 

la construcción de cases baratas e higi~ 

nicea, destinadas a ser ~dquiridas en -

propiedad por loa t ·abajad,·se, en plazos 

dsterminados, 
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