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I N T R o D u e e I o N 



·~TRODUCCION 

En los grupos humanos prehist6ricos no existieron reg!menes -

gubernamentales que de algún modo contemplaran los derechos -

naturales del hombre; aún en las naciones con gobiernos orga

nizados se ignoraba la dignidad de los individuos en particu

lar y el respeto que debe prestárseles por su propia calidad 

natural; ni las leyes ni las costumbres contentan garant!a de 

ninguna naturaleza contra los errores o los abusos de la aut~ 

ridad. 

Los gobiernos en sus múltiples y variadas clases eran autocr! 

tices y desp6ticos; aún aquellos en que los particulares con 

derechos pol!ticos interven!an en la formaci6n de las leyes, 

pues desconocían los derechos del hombre. 

Los primeros antecedentes de los derechos humanos los encon-

tramos en Grecia, en donde al pueblo le reconocieron algunas 

garant!as sociales, como el derecho a la propiedad, a la vi-

vienda y a 13 seguridad personal. La Constituci6n de 1917 fue 

la primera en consignar los derechos sociales; sin embargo, -

hay discrepancias entre los juristas en cuanto a la defini--

ci6n del derecho social: unos lo hacen de una forma, otros de 

de otra, pero México ha iluminado al mundo con sus luces en -



II 

esta materia. Desde 1917, en nuestro pals, se creo un estat~ 

to de la mSs alta jerarqu{a, formulándose la declaración de 

los derechos sociales fundamentalmente en un sólo precepto -

de la Constitución, en el articulo 123. 

En la época liberal el derecho social fue comprendido poco a 

poco. Hubo pensadores, como Ponciano Arriaga e Ignacio Raml

rez, que n_o se ajustaron al concepto por el que no todos los 

hombres se ajustan a los criterios ficticios del individua~

lhmo clásico. 

Asl el derecho social abrió su primera brecha en la legisl~ 

ción contra la usura, cuya finalidad era salvaguardar los -

derechos de la gente humilde e inexperta que continuamente -

se vela en situación económicamente apurada. 

El siguiente paso dado en la misma dirección fue la expedi-

ción de una serie de medidas encaminadas a proteger al indi

viduo económicamente débil de la explotación de su fuerza de 

trabajo. De este modo la legislación laboral fue establecien 

do limites al trabajo de la mujer y del niño fijando la jo~ 

nada de trabajo e introduciendo como o.bligatorio el descanso 

dominical y otros derechos y prestaciones. 
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Pronto las ideas sociales se abrieron paso también en el cam-

po de los ordenamientos civilés. De esta manera, fue 

creándose paulatinamente un nuevo tipo de hombre, como punto 

de partida para el legislador: El ciudadano sujeto a v{ncutos 

sociales, como base del derecho que posteriormente habr{a de 

surgir en la Carta Magna de 1917. 



C A P I T U LO I. 

RESEAA HISTORICA. 



1.1. Atisbos de Oerec~os Sociales en el oesarrollo Constitu--

cional de México (1814-18ó7). 

Loa primeros antecedentes de los derechos sociales en Mé

xico, los encontramos en la constituci6n de 1814 de Apatzin-

gán, (correctamente se le debe llamar Decreto), en la que don 

José Harla Horelos y Pav6n enunci6 los derechos sociales, y -

es asl que la doctrina constitucional mexicana en general, ha 

reconocido la importancia del Decreto que consagra la liber-

tad de lo• derechos sancionados en Apatzingán. El testimonio 

de Horelos es una clave importante para dilucidar cuáles fue-

ron las fuentes inspiradoras del Decreto Constitucional. (1). 

En cuanto a lae fuentes propiamente legales que alimentan a -

esta Constituci6n, la doctrina ha coincidido en seffatar pri-

mordialmente a la vertiente francesa, con la Declaraci6n de -

los Derecho• del Hombre y del Ciudadano de 1789. 

(1) Pantoja Horin, David. Trea Documentos Constitucionales en 
La América !apaffola. Edit. Instituto de Investigaciones -
Jurldicae, U.N.A.H. México. 1975. pág. 12. 
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Desde luego, la Constituci6n gaditana de 1812, constituye 

un antecedente inmediato de obligada menci6n, que junto con -

las Leyes de Indias y la tradición polltico-legal peninsular, 

serla la vertiente proveniente de España. Finalmente, las 

constituciones de los Estados de la Unión Americana. y en es

pecial la de Filadelfia de 1787, son también fuente inspirad2 

ra del Decreto Constitucional de Apatzingán, que en sus puntos 

más relevantes! con tenla _los siguientes preceptos: reconocer 

a la religi6n católica como. la única; reconocer la soberania 

del pueblq, arguyendo que la soberanla reside en el pueblo, y 

ésta, a su vez, recae en sus representantes, los cuales, se-

gúnel .. Decreto de 1814, se dividlan en tres poderes, el Ejecu

tivo, Legislativo y Judicial, y también se establecla la ----

igualdad social, la seguridad, la libertad y la prosperidad -

de todos los ciudadanos. 

Eruditos y estudiosos han señalado que la ascendencia --

ideológica. y las fuentes de inspiración del Decreto citado, 

se encuentran en el pensamiento ius naturalista. (derecho nat~ 

ral) y en la filosofla del "siglo de las luces y de manera --

especial se cita a Rousseau, Montesquieu, Hobbes, John Locke, 

Spinoza y Puferdorf". (2). 

(2) Miranda, José. Las Ideas y las Constituciones Pollticas -
Mexicanas. Instituto de Derecho Comparado, Ediciones del 
IV Centenario de la u.N.A.M. México, 1952, p. 280. 



3 

Y a la• ideas de estos,• se han añadido las de Hume, Paine.

!IUrke, llenthanm, .lefferson, y las de l'eijoo, Mariana, Suárez y 

l!artinez Mariana, quienes interpretan tas antiguas institucio

nes desde su punto de vista liberal" (3) 

También ha sido seftatado como un importantísimo inspira--

dor de la idea de realizar un congreso constituyente, que di_g 

ra luz a la organizaci6n jurídico-política del país, al meres 

dario peruano Fray llelchor de Tal amantes. 

"La constituci6n de l\patzingán tiene un sentido profunda

mente revolucionario en ta Pectaraci6n de tos nerechos Socia-

tes y este sentido revolucionario coincide, con las declara--

ciones francesas y no con las norteamericanas, razones qua h~ 

cen pensar en una influencia más real y definitiva de tos de-

cretos publicados en Franci~ sobre los Perechos del Hombre". 

(4) 

En cuanto a la influencia de las ideas españolas sobre -

los derechos sociales, España recoge directamente et impacto_ 

de las ideas constitucionales de Francia, y es, por to tanto, 

una consagraci6n de los principios constitucionales franceses; 

3 Idem. 
4 !bid. pág. 264. 
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de ah{ que no.debe sorprender el parecido con ta Constituci6n 

Francesa de 1791 y la gaditana de 1812, ya que ambas fundan -

la Oeclaraci6n de los derechos sociales en un mismo principio. 

Por tanto, en 6ltima instancia, la similitud y el paralel1smo

entre la Constituci6n de Cádiz (1812) y la de Apatzingán(\814) 

en cuanto a los derechos sociales, no se debe tanto a que --

aquella haya servido de pauta a ésta, como a la coincidencia_ 

de el rcunstan.cias hist6ricas y al hecho de que ambas abrevaron 

en tas mismas fuentes. 

Después de la Constituci6n de 1814, la declaraci6n de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano vendría a recaer en la -

constituci6n de 1824, en la cual se proclaman varios derechos 

sociales confirmando toa de 1814, como son et derecho al tra-

. bajo, a la libertad de imprenta y también derechos individua

les como fueron la libertad de expresi6n, de pensamiento, y -

los de seguridad social, debiendo hacer notar que en las re-

formas de 1833 se afirma un derecho social como es el de la 

educaci6n, el cual viene a formar parte del conjunto de dere

chos sociales. A6n cuando ya hab{an aparecido en otras const1 

tuciones los derechos sociales, el individualismo liberal de 

1857 los consagra en esta nueva Coristituc'i6n, donde el dere-

cho de cada uno queda firmemente establecido, es decir, el d~ 

recho al trabajo, a la propiedad, a la libertad de expresi6n, 
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pensamiento y religión. 

F.n este renglón se debe seftalar que por fin en !léxico, se 

efectúa la apertura a la tolerancia roligiosa y a la libertad 

de educación. La constitución de 1857 y las leyes de r.eforma_ 

acaóilban de dar el paso final, definitivo para la secularización 

y para el establecimiento de la libertad jurídica de todos los 

habitantes. 

F.ntrs otras consideraciones, la Constitución de 1857 aba~ 

ca el derecho a la justicia, suprimiendo los fueros milita-

res y ecles(asticos y daapaso a un derecho individual como lo 

es el derecho a la igualdad ante la ley. Hay que sellalar que 

las primeras Leyes de Reforma fueron conocidas como·la "Ley 

Juárez• relativas a la administración de la justicia, que es_ 

indudablemente la base de los derechos sociales. 

•cuando se reunió el Congreso Constituyente que elaboró -

la constitución de 1857, los principios sociales que declara

ron, fueron la igualdad de derechos de todos los mexicanos,.

se abolió la esclavitud, estableciendo también la libertad de 

ensellanza, de pensamiento y de imprenta". ( 5) 

( 5) Quillet, Enciclopedia Autodidáctica. F.di torial Cumbre. !!_§. 
xico. 1979. plg. 109. 
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Pero no podemos atribuir a ta dectaraci6n de tos derechos 

sociales, que et desarrollo constitucional de Héxico comenz6_ 

con ta Constituci6n de 1814, ya que esta tenía un antecedente 

de tmos allos atrh, como fue al inicio de ta Independencia, -

que dio sentido revolucionario a la Declaraci6n de los Dere-

chos Sociales. "El contacto directo con et pueblo en armas, -

radicaliza el pensamiento de Hidalgo e impone un iguatitaris

mo social y ta voluntad de abolir privilegios y desigualdades 

en tas instituciones pot!tico-jur!dicas de la nueva sociedad_ 

por construir.• (6) 

El desarrollo de tos derechos sociales es, sin duda, un -

proceso que a través de tas constituciones, desde la de 1814, 

pasando por el Acta Constitutiv.a de ta Federaci6n llexicana de 

·enero de 1824, ta Constituci6n det mismo afio, las reformas -

de 1833, las Siete Leyes Constitucionales de 1835, las Bases 

Org,nicas de 1843, el Acta de Reformas de 1847 y la Constitu

ci6n de 1857, cristalizan una serie de elementos esenciales -

para que el hombre pueda realizarse como ser humano y ente s2 

cial garantizando la supremacia de los inviduos. 

( 6 ¡ vittoro , Luis. Xª' lli~l~'~ftief Idey~~~icaz en tS F.poca de la Independens a. } • x so. , P g. 2 . 
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1.2. Anilisia del F.stablecimiento de los nerechos Sociales. 

Anterionaente no hab{a una clara def inici6n de los dere-

chos sociales y de los derechos individuales, sino que &stos 

se conjugaban en un solo nombre y se les conocía como dere--

chos naturales. 

La tleclaraci6n de los nerechoa del hombre y del ciudadano 

expedida por la Asamblea !lacional Francesa el 26 de agosto de 

1789, durante la Revo1uci6n Francesa, contiene una amplia li~ 

ta de los derechos del hombre y en cierto modo puede ser con

siderada como el modelo de nuestra Constituci6n de 1857, ya -

que esta declaraci6n fue un paso decisivo para acrecentar loa 

derechos de los individuos.· "Los hombres han nacido iguales1_ 

es tan dotados por su crea c!.or de ciertos derechos inalienables 1 

entre &stos estin la vida, la libertad y la consecusi6n de la 

felicidad; que es para asegurar estos derechos para lo que 

fueron instituidos entre los hombres, los gobiernos, los cua

les derivan sus justos poderes del consentimiento de los go-

bernados1 que cuando cualquier forma de gobierno destruye es

tos finas, el pueblo tiene el derecho de modificarlo o dero-

gar10 y de instituir un nuevo gobierno, establecer sus bases 

de acuerdo con tales principios y organizar sus resultados 

en forma tal, que sus conceptos le garanticen su seguridad y 
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felicidad". (7). 

mis tarde, las enmiendas a la Constitución de 1789 en FraJl 

cia, contenían la libertad de religión, en su artículo lo, así 

mismo la libertad de palabra, de prensa y de reuni6n pacífica 

para solicitar la reparaci6n de un agravio, el derecho de te

ner y portar armas y la prohibici6n de alojamiento forzado de 

tropas en casas particulares en tiempos de paz, la seguridad_ 

de las personas y de sua hogares, papeles y efectos, contra -

registros y detenciones arbitrarias, y los requisitos de los 

catees; tambi6n se anexaba el debido proceso legal para la -

privaci6n de la vida, la libertad a la propiedad, la indemni

zaci6n por expropiaci6n y los derechos del procesado; se de-

cret6 la prohibici6n de la esclavitud y del trabajo forzado:_ 

a~em&s la fracción XIV de dicha Ley, contiene la prohibición_ 

de que las leyes de dichos estados priven a una persona de la 

vida, de la libertad, o de la propiedad sin el debido proceso 

legal, o le nieguen la protecci6n de las leyes. 

Estos son en s!, los antecedentes hist6ricos del estable-

cimiento de los derechos sociales en Francia. 

7 ) Baz Oresch, Luis. Curzo IUemental de r.arant!as Constitu
cionales, F.d it. JUS • u xico. 1977. pag. 72 . 
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Loa antecedentes mexicanos se tienen que remontar a tos -

albores de ta tucha por la independencia. 

Los elementos Constitucionales que en 1811 formu16 Igna-

cio L6pez ftay6n conten{a ya prevenciones para garantizar la -

libertad pesonat, la igualdad social, la propiedad privada y 

la seguridad del domicilio. 

Otro establecimiento de loa derechos sociales, se puede -

apreciar, en el art{cuto 29 de loa Elementos Constituc!onates 

de L6pez ftay6n, en raz6n de que es una valiosa aportaci6n Pn'<tl, 

tema que nos ocupa: "habr& absoluta libertad de imprenta en -

puntos meramente científicos y políticos, con tal de que r.s-

tos Últimos observen tas miras de ilustrar y no de zaherir -

las legislaciones establecidas". (B) 

A continuaci6n hacemos un esbozo de los Sentimientos de -

la llaci6n de 1813. 

Art. l.- Que la América es libre e independiente de Espa

ña, y de toda otra naci6n, gobierno o monarquía, 

y que as! sancione dando al mundo las razones. 

(8) l'antoJa 11or1ín, David, pág. 17. 



Art. 2.- Que la religión cat6lica sea la única, sin tole-

rancia de otra. 

Art. 3.- Que todos sus ministros se sustenten de todos y 

s61o con diezmos y primicias y el pueblo no ten

ga que pagar mSs obvenciones que las de su devo

ci6n y ofrenda. 

Art. 4.- Que el dogma sea sostenido por la jerarqu!a de -

la iglesia. 

Art. s.- Que la soberan!a d}mana inmediatamente del pue-

blo, el que s61o cPiere depositarla en sus repre-

sentantea dividiendo los poderes de ella en le--

gialativo, ejecutivo y judiciario. 

Art. 9.- Que los empleos los obtengan solamente los ameri 

canos. 

Art. 12.- Que las leyes que dicten en el Congreso obliguen 
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al patriotismo y a la constancia. 

Art. 13. Que laB leyes generales comprendan a todos, sin

exeepei6n de cuerpos privilegiados. 

Art. 15. Que la esclavitud se proscriba para siempre y la 

distinci6n de castas. 

Art. 17.- Que cada uno guarde sus propiedades. 

Art. 18.- Que en la nueva legislaci6n no se admita la to.r. 

tura. 

El articulo 40 del Decreto Constitucional de l\patzingán -

dice lo siguiente: 

"La libertad de hablar, de discutir y de manifestar sus -

opiniones por medio de la imprenta, no debe prohibirse a nin

gún cilldadano a menos que en s11 producto ataque el dogma, tur

be la tranquilidad pública 11 ofenda al honor de los ciudada--

nos". (9) 

(9)Baz Dresch LuiS, Op. Cit. pág. 76 
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Cabe hacer notar, qtte estos antecedentes sirven para q11e 

en la Constituci6n de 1857, en su artículo 7, se conceda la -

libertad de imprenta; en el artícttlo 9 la libertad de asocia

ci6n y en el artículo 10 el derecho de portar armas. 

Aunque la doctrina se ha ocupado de desentraffar el senti

do del artículo 27 de la Constitttci6n de Apatzingán1 que dice 

en el texto: ·,,la seguridad de los ciudadanos consiste en la -

garantía social; ésta no puede existir sin que fije la ley -

los límites de los poderes y la responsabilidad de los funcis 

narios públicos•. ( 10). Hay que mencionar que estas garantías 

sociales están íntimamente relacionadas con la garantía supr~ 

ma sobre la que descansa el estado de derecho, basada en los 

artículos 4, 19, 24 y 25 de la Constitttci6n, antes mencionada. 

Efectivamente, una vez sentado que la sociedad civil y el es

tado solo se justifican en la medida que permitan gozar al in 

dividtto de derechos naturales presociales: la igualdad, la s~ 

guridad, la libertad y la propiedad, siendo ésta la base de 

los Últimos derechos, que desencadenarían sin duda en los de

rechos sociales como son el derecho a la justicia, a la edttcJ!. 

ci6n, a la intormaci6n, al trabajo, a la capacitaci6n profe-

sional, a la salud, al deporte, a la recreaci6n, a la readap

taci6n, a la vivienda, al consumo y el derecho de cooperati--

(10) Ibid. pag. 78. 
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vismo, asimismo, los derechos sociales originarios como es el 

Derecho Agrario, el Derecho del Trabajo y el Derecho a la Se

guridad Social. 

En este sentido, el articulo 9 del proyecto de la necla-

raci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, presentado 

por Sieyes en el seno de la Asamblea Constituyente Francesa,_ 

afirma "La libertad, la propiedad y la seguridad de los ciudA. 

danos debe reposar sobre una garantía social superior a todo 

menoscabo" (11). Esto viene a colaci6n de sus intervenciones_ 

ante la comisi6n de Constituci6n de julio de 1789, en donde -

declara ."Toda uni6n social y, por consecuencia, toda consti

tuci6n pol!tica, no puede tener un objeto más que el manifes

tar, el extender y el asegurar los derechos del hombre (indi 

viduales y sociales) y del ciudadano". (12) 

El establecimiento de los derechos sociales, está basado 

en los hombres y las sociedades libres y democráticas, ya que 

como se declara en la historia, el f!n de la sociedad, es la 

felicidad común. El gobierno está institu!do para garantizar 

al hombre el goce de sus derechos sociales e individuales, 

(11) Idem pág. 83. 
(12) Idem. 
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que son naturales e imprescriptibles. "Todos los hombres son -

iguales por naturaleza y ante la ley". (13). La garantía social 

consiste en la acci6n de todos, por asegurar a cada uno el goce 

y conservaci6n de sus derechos; esta garantía reposa sobre la -

garantía nacional. Un pueblo tiene siempre el derecho de revi

sar, reformar y cambiar su Constituci6n. Una generaci6n no pue

de sujetar a sus leyes o a las generaciones futuras. 

Los artículos 34 y 35 de la constituci6n de Apatzingán se 

refieren de manera especifica al derecho de propiedad primera 

y fundamental libertad, sin la cual las otras carecen de senti 

do en una sociedad, ya que la condici6n esencial de existencia 

de esta, es el libre cambio y esta a su vez necesita de la pa~ 

ticipaci6n de los individuos que haga de cada uno un poseedor_ 

'de mercancías por intercambiar: "todos los individuos de la sg 

ciedad tienen derecho a adquirir propiedades y disponer de --

ellas a su arbitrio,con tal de que no contravengan a la ley. -

llinguno puede ser privado de la menor porci6n de lo que posea, 

sino cuando lo exija la pública necesidad; pero en este caso -

tiene el derecho a una justa compensaci6n•. (14) 

(13) 
(14) 

Idem. 
!'antoja !lorán David. Tres Documentos constitucionales 
para la América F.spañola. F.dit. Instituto de Investiga-
cienes Jurídicas. U?IAI!. !léxico, 1975. pág. 17. 
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Cabe agregar que el Decreto Constitucional para la Liber

tad de la América mexicana, expedido en 1814 por el Congreso 

de Apatizing&n, contenía en los capltulos IV y \' una extensa 

y detallada lista de los derechos h1111anos. 

!las sin embargo, el Acta Constitutiva de la Federación -

Mexicana y la consiguiente Constit\lci6n, ambas de 1824, con-

tenlan discretas prevenciones referentes a las garantlas in-

dividuales. 

As{, también, las Siete Leyes Constitucionales de 1835, -

centralistas, omitieron parcialmente garantizar los derechos 

del hombre. 

Tiempo después, la primera de las Siete Leyes si garanti

zaba, expresamente, la libertad personal, la propiedad priva

da, la seguridad del domicilio, la aplicaci6n de leyes y la -

intervenci6n de los tribunales preexistentes, la libertad de 

tránsito internacional y la libertad de imprenta. 

F.sa lista de garantlas individuales de 1836 fue repetida 

en el articulo noveno del proyecto de reformas, también ce·n

tralistas de 1839, con las adiciones relativas a los derechos 

del procesado y a la legalidad de las sentencias judiciales. 
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En términos generales, fueron redactadas las normas ;.ara 

la organizaci6n política de la República Mexicana en las Ra

ses orgánicas de 1843. 

Fué as! que el Acta de Reformas de 1847 consignaba, en

tre otros, los derechos de petici6n y de reuni6n para discu

tir los asuntos públicos y las garantías de libertad, segu-

ridad, propiedad e igualdad. 

Años después el Estatuto Orgánico Provisional de 1856, -

enlista en sus artículos 30 al 77 las garantlas de igualdad, 

y las libertades de trAnsi~o, de expresiOn, de imprenta,de -

inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio, de en

señanza, de seguridad jurídica en lo referente a la libertad 

·personal y a los derechos de los detenidos y de los proceda

dos, de trabajo, de la propiedad, etc. 

Estos artículos fueron repetidos en el proyecto de la -

constituci6n de 1856, que por vez primera en la historia de 

las constituciones mexicanas, consigna el derecho de portar 

armas. 

La constituci6n de 1917 consign6 los derechos del hom-

bre en forma similar a la de 1857. Sin embargo, le incorpor6 
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las modalidades y las tendencias sociales predominantes en el 

siglo XX. En la Carta Magna de 1857, la libertad de enseñanza 

y la garantia de la propiedad están expuestas en forma sim--

pli sta, y nada se dijo de la libertad de religi6n, que fue e~ 

tablecida incipientemente al final del articulo tercero de la 

ley del 12 de julio de 1859, de modo substancial y detallado 

en el articulo primero de la ley sobre libertad de cultos, de 

4 de diciembre de 1860, y ésta a su vez, complementada en el 

articulo primero de las adiciones y reformas de 1873, que en 

su segunda parte, prohibió expresamente, por el Congreso fed~ 

ral, que se dictara alguna ley para establecer o prohibir al

guna religi6n. La constituci6n de 1857 expuso su criterio bá

sico, en su artículo primero, en el sentido de reconocer que_ 

los derechos del hombre son la base y el objeto de las insti

tuciones sociales. 

Y en este lapso de la historia mexicana para establecer_ 

los derechos del hombre, sale a la luz el Estatuto Provisio-

na.l del Imperio He:cicano, de 1865, ºque expresamente, en sus 

articulos 58 a 77 comprendia un catálogo de garantias indivi

duales b6sicaa, como son, la igualdad, la libertad, la seguri 

dad personal, la propiedad, la libertad de cultos, la libe"rtad 

de imprenta, los requisitos para la aprehensión, irretroactivi 

dad de la ley, inviolabilidad del domicilio y derechos del pr2 
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cesado•. ( 15) 

Finalmente, el derecho a la ilustraci6n, como una necesi-

dad que impone a la sociedad atom{sticamente dividida, a fin 

de promover a mejores estratos al individuo, es previsto en -

el articulo 70 de la Constituci6n Francesa que dice: "la ins

trucci6n como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser fav2 

recida por las· sociedades con tollo su poder''. (16) 

Rs innegable la importancia lle la aportaci6n, verdadera

mente revolucionaria, que México ha realizado en materia con_!! 

titucional al establecer los derechos sociales; es indudable-

mente una aportaci6n valiosa, consecuente con nuestra manera 

de ser, como pueblo e individuos, con un sello étnico y muy -

propio, que siempre ha caracterizado a los sistemas y a las -

soluciones mexicanas en funci6n de una gran preocupaci6n so--

cial. 

Aqu! es oportuno mencionar los momentos culminantes del -

debate registrado en la memorable Reuni6n Constituyente de -

Querétaro, al dicutirse el Dictamen presentado por la ?rimera 

Comisi6n, presidida por el Clral. y diputado Francisco J. llíígi 

(15) !laz Dresch, Luis. Op. Cit. pág. 74. 
(16) !'antoja Morán, David. p. 17. 
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ca, a prop6sito del indisoluble concepto de nombre y Trabajo. 

El Derecho Constitucional dio materialmente un impresio-

nante avance, con las aportaciones de la brillante generaci6n 

de legisladores revolucionarios reunidos en esa ciudad, que -

más por intuici6n que por inspiraci6n libresca, dieron mere-

cida jerarquía y rango a los derechos y obligaciones de la -

clase obrera y de la clase patronal. 

Por fuera del Constituyente, vo~eros supervivientes de la 

Dictadura y del huertismo clamaron contra la osadía de Froylán 

c. l!anjarrez, lleriberto Lara, Carlos L. Gracidas y otros reprs 

sen tan ti vos del !léxico antifeudal, por haber hecho posible que 

el derecho laboral dejara de ser concesi6n del Derecho Privado, 

para convertirse en Título de la naciente carta llagna. l\menazA 

ron los reaccionarios con mil calamidades sociales en paralelo 

con la vigencia y aplicaci6n del novedoso artículo 123. 

•En justicia, a nadie pertenece en lo personal el mérito 

de la gran obra. Si se hace mérito especial de algunos diputa

~os que en la tribuna y en la serenidad de la junta privada 

perfeccionaron lo que ya en 1917 era viejo ideal, es porque ns 

cesariamente alguien, crono16gicamente, tuvo que hablar primero 

para exponer la tesis progresista de esa inseparable dualidad: 
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Hombre y Trabajo. En la jornada parlamentaria, todos pusieron 

su grano de arena, ora con una frase acertada, ora con un es-

cl:ito bien fmitlado o con un elocuente disc:urso. El debate cu_l 

min6 c:on el voto aprobatorio unánime de los representantes P.2 

pu1ares, sin que se hubiera anotado la menor disonancia entre 

los moderados, quienes en esta memorable oc:asi6n unieron su -

pensamiento con el de los radic:ales. En la sinfonía constitu

cional de 1917·, el 123 carecería de resonancias si los legis

ladores no hubieran postul~do la reforma agraria en el 27 y la 

supresión de dogmatismos en el 3•. El 123 ha sufrido reformas, 

al par &! las transformaciones sociales determinadas por el m,2 

vimiento renovador en marcha infinita•. (17) 

"El artículo del proyecto contiene dos innovaciones: una 

se refiere a prohibir et convenio en que el hombre renuncia, 

temporal o permanentemente, a ejercer determinada profesión, 

industria o comercio. Esta reforma se justifica por el inte

rés que tiene la sociedad de combatir el monopolio, abriendo 

ancho campo a la competencia. La segunda innovación consiste 

en limitar a un año el plazo obligatorio del contrato de tre 

bajo, y va encamtnada a proteger a la clase trabajadora con-

tra su propia impreviái6n o ~ontra et abuso que en su perjui 

(17) ·- !forales Jiménez, Alberto.- "El nebate Sobre el Artíc.I! 
lo 123 en el constituyente de 1917".- Grandes Debates 
Legislativos. Cámara de Diputados. XLVII! Legislatura 
del Congreso ñe la Unión.-Uéxico, n.p, 1971. Pág., 5. 
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cio suelen cometer algunas empresas". (18) 

El diputado poblano Froylán c. l!anjarrez, defendi6 el Di~ 

tamén. sus palabras estarán cargadas de Luminosas elocuencias, 

que le situarán en la Historia como uno de los arquitectos más 

distinguidos del actual artículo 123 constitucional.lle aquí -

unos párrafos sustanciales de su pieza oratorii'• 

11 Uo, señores, a mi no me importa que esta Constituci6n e.r. 

té o no dentro de los moldes que previenen jurisconsultos, a 

mi no me importa nada de eso A llI LO QUI! l!E Illl'ORTA ES QUE SE 

Dlll' -,11s Gl\RA!ITIAS SUFICIE!ITES A LOS TRA!lAJADORES, A H1 LO QUE 

!!F. Ull'ORTll ES QUI! ATF.lmAHOS DEBIPA!IE!ITE AL CLAMOR DE ESOS llO!J 

:IRF.S QUE SE Lll\'AllTAROll Ell Lll LUCllA ARl!ADA V QUE son LOS QUE -

!!AS !!ERECEll QUE JIOSOTROS BUSQUE!!OS su BIF.llF.STAP. '( 110 nos ES-

l'AllTEllOS ll QUF. DEBIDO A ERRORES DE FORl!A APAREllCA LA COllSTITQ 

CIOll Ull POCO !!ALA Ell LA FORl!A 110 llOS ASUSTEHOS DE ESAS TRI-

VIALIDADES, VAHOS AL FO!!DO DE Lll CUESTIOll; IllTRO!lU7.CAl!OS TO--

DAS LAS REFORl!AS QUE SEAll llECES!IRI!IS l\L TRABAJO; Dll!!OSLES LOS 

SALARIOS QUE llF.CESITEll, ATEllDAllOS Ell TODl\S V CllllA Ullll DE SUS 

PARTES LO QUE l!ERECllll LOS TRABAJl\DORES '! LO DEl!l\S 110 LO TEllG,ll 

!!OS E!I CUE!ITA, PERO, REPITO, SEÑORES DIPUTADOS, PRECISAl!EllTE 

PORQUE SOll l!UC!IOS LOS PUllTOS QUE Timmn QUE 'l'Rl\TJIP.SE Ell Lll -

(18) !!orales .nmenez, Alberto. o.c.p. 9. (F.l texto transcrito 
corresponde a los párrafos iniciales de\ Dictamen inscri 
to por los integrantes de la l• Comisipn de Constitucion 
del Congreso Constituyente de Queréta ro). 
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CUESTIO!I 01!.RERA, 110 QUEREllOS QUE •rono ESTE Ell F.L ARTICULO 

SQ, F.S IllPOSI!lLF., F.STO LO TF.llF.llOS QUF. HACER llAS F.XPLICtTO -

F.11 F.L TF.XTO DE LA COllSTITUC!Oll V YA LES nrno A USTF.DES, SI 

F.S PRECISO PEDIRLF. A LA COl!IStoll QUE !IOS PRF.SE!l'l'E mi PROVF.Q 

TO llll QUI! Sil COHPRl!llDA TODO Ull T!Tl!LO, TODA U!IA PARTE DF. LA 

COllSTITUCIO!I, YO l!STARE COPI US'l'ETIES, PORQUF. CO!I F.LLO llA'ElRF.

l!OS CUl!l'LIDO llUl!STRA l!ISIOll DI! Rl!VOLUCIO!IARIOS". (19). 

F.1 diputado Alfonso o. cravioto, en apoyo a l!anjarrez, -

dijo, entre otros conceptos, los siguiente: 

"''engo,por ~ltimo a insinuar a la Asamblea y a la Comi-

ei6n, la conveniencia grandé de transladar esta cuesti6n obre

ra a un artículo especial, para mejor garantía de los dere

chos que tratamos de establecer y para mayor seguridad de -

nuestros trabajadores•. 

Ante el asombro de todos los presentes, pasa a la tribu

na don José natividad llac!as, abogado de gran prestigio y -

representante popular del III Distrito Electoral de r.uana--

juato, muy cercano colaborador de don \'enustiano Carranza -

en el Puerto de Vera.cruz, a fine's de t914, y afies suhsecue.n. 

(19) "Congreso Constituyente 1916:..1917 ~ Tomo I.- Diario de 
los Debates. Comisi6n para las Celebraciones del 175 -
Aniversario de la Independencia llacional y 75 Aniver-
sario de la Revolución l!exicana. Edición Facsimilar,
l!éxico, D.F. 1985,pp. 961 a 989. 
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tes en el desempefio de otras comisiones oficiales. Con voz 

pausada recuerda que el diputado Rojas, el licenciado Luis 

Cabrera y él formularon un proyecto de ley en favor del 

proletariado, por encargo muy especial del Primer .rete. 

11 \'oy, sefl:ores diputados, a daros a conocer los razonamien

tos mis importantes de ese proyecto, comenzando por adver

tiros que el problema obrero tiene todas estas fases que -

debe comprender forzosamente, porque de otra manera, no 

queda resuelto de una manera completa; en primer lugar, d~ 

be comprender la ley del trabajo; en segundo lugar, debe -

comprender la ley de accidentes; en tercer lugar, debe COJ!!. 

prender la ley de seguros, y en cuarto lugar, oebe compre!!. 

der todas las leyes que no enumero una por una, porque son 

varías, que tiendan a proteger a esas clases trabajadoras -

en todas aquellas situaciones que no estén verdaderamente 

en relaci6n con el capital, pero que afecten de una manera 

directa a su bienestar y que es preciso, es necesario aten 

der, porque de otra manera, esas clases quedarían sujetas 

a la miseria, a la desgracia y al dolor en los momentos más 

importantes de la existencia". 

El diputado Hanjarrez presenta una propuesta. F.n ella 

habla firme y terminantemente de la urgencia de elaborar un 

Título en la constituci6n que pudiera denominarse "nel Tra-
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bajo". su t!\xto fundamental es el siguiente: 

"Ciudadano presidente del honorable Congreso Constituye.!l 

te: 

"Rs ya el tercer día que nos ocupamos de la discusi6n -

del artículo s• que está a debate. Al margen de ellos, he-

moa podido observar que tanto los oradores del prn r.omo los 

del contra, están anuentes en que el Congreso haga una labor 

todo lo eficiente posible en pro de tas clases trabajador~s. 

"En esta virtud y por otras muchas razones que podrian -

explicarse y que es obvio hacerlas, me permito proponer a -

ta honorable Asamblea, por el digno conducto de la Preside!!, 

cia, que se conceda un capitulo exclusivo para tratar tos -

asuntos del trabajo, cuyo capitulo podria llevar como titu

lo ºDel trabajo 0 , o cualquiera otro que estime conveniente_ 

ta Asamblea. 

La Constituci6n dio cabida en forma clara y precisa, a -

tos derechos sociales, que asisten a tos ~rabajadores en el 

articulo 123 constitucional, su evo1uci6n es consustancial 

a nuestro desa~rollo; sin embargo, la trascendencia de los_ 



25 

datos econ6micos de la evoluci6n de esos derechos obliga a -

revisar y a replantear conceptos en el orden cient!fico, po-

1! tico y constitucional. Los derechos sociales son en reali

dad transposici6n jur!dica de situaciones econ6micas, por -

lo que resultan indispensables nuevos enfoques multidisciplj_ 

narios para explicar, entender y fortalecer los derechos --

constitucionales de la clase trabajadora. 

l. 3. l'en6menos Sociales e llist6ricos, que determinan el F.stj! 

blecimiento de los nerechos Sociales en la constituci6n 

de 1917 y en la Constituci6n de Weimar. 

Desde mediados del siglo XIX, en !léxico hab!a inquietu

des por lograr el equilibrio y el bienestar social, que se -

plasma de manera categ6rica en nuestra Constituci6n de 1917, 

en la que se declaran preceptos innovadores en materia no nA 

da más de la propiedad, del reparto de tierra, de los dere-

chos de los trabajadores, de la hegemonía nacional, d~ los -

recursos básicos como muestras de algunas disposiciones de -

las más adelantadas de su tiempo en materia laboral, sino -

también en la protecci6n a la mujer embarazada, a los meno-

res de 16 aftas, la obligaci6n patronal de otorgar a los·tra

bajadores viviendas c6modas e higiénicas, el esta~lecimiento 

de enfermer!a y atenci6n de accidentes laborales y enfermedJ! 
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des profesionales y el cubrimiento de las indemnizaciones c2 

rrespondientes, etc. 

A grandes rasgos, las principales causas que dieron 

origen, o bien, que le dieron cauce a la implantaci6n de 

los derechos sociales del hombre, fueron pr&cticamente la -

explotaci6n del hombre por el hombre en su grado m&ximo, -

donde muy pocos hombres tenlan el mando del pa{s en sus ma

nos. Esta inoperante f6rmula trajo como consecuencia que se 

suscitaran enfrent.amientos entre gobernados .Y gobernantes -

que se traducían en asesinatos, fusilamientos, etc. llubo -

reacciones del pueblo, cuyas gentes expresaban sus ideas, -

en forma de panfletos, volantes, folletos, etc. quienes eran 

brutalmente atacados por el gobierno, pero a pesar de ello, 

el objetivo dio resultado, dando el primer paso que fue el 

de concientizar al pueblo mexicano. 

Otros antecedentes hist6ricos que determinaron la exp.!l. 

dici6n de la Constituci6n de 1917 son los siguientes: 

F.l régimen en el ctral se vivi6 al margen de la Constitu

ci6n, fue el de Porfirio Dlaz, Como en cualquier dictadura, -

no se reconoci6 el ~ignificado del vocable libertad, se pers.1 

gui6 a lM : .. !riodistas y a todo hombre que se opusiera al -

régimen; se f•1d16, !l~n previo .iuicl.n, se practic6 la ley --
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fuga; se hizo gala de brutalidad como en el caso del coronel 

Andrade, quien por simples rumores de haber colocado una pi,!¡ 

dra en los rieles del tren en que viajaba D{az, fue co~ar

demente asesinado, junto con su hijo y una sobrina nmy pequ!J_ 

ila. 

sin duda alguna, es la huelga de Cananea del 10 de ju-

nio de 1906 el punto de partida de tas luchas de un fuerte -

movimiento obrero organizado. 

Las huelgas se reprimían, matando a los obreros huel-

guistas como ocurri6 en RÍO Blanco, santa Rosa y lldgales 

Veracruz, con saldos "e cientos de obreros muertos. 

F.n 1910, el pa{s esperaba el retiro del general nlaz. 

F.n enero de 1908, 61 habla hecho declaraciones categ6ricas 

al periodista James CreeJJMn.,.de llueva '!ork, en el sentido 

de que no aceptar!a una nueva reelecci6n y abandonaría la_ 

presidencia al terminar su per{odo. 

Podemos concretar y decir que tos fen6menos colectivos 

que determinaron el establecimiento de los derechos socia-

les en la constit\lci6n de 1917, fueron, entre otros, los -

siguientes: 
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1. La ,dictadura de l'orfi rio D!az. 

2. El rompimiento de las ligas del poder con el pueblo 

que ~1.n por resultado la deplorable situación de vi 

da del campesino y del obrero. 

3. La ocupación de los mejores puestos de trabajo por 

extranjeros. 

4. El gobierno centralizado,radicado en una persona, -

donde la única voluntad fue la del Presidente. 

s. La inseguridad jur{dica en que vivió el ciudadano y 
el menesteroso, ya que la ley le negó su protección, 

y donde la clase poderosa, todo lo pudo con la pro

teeción del gobierno. 

6. El uso de la fuerza tanto para reprimir huelgas co

mo para aniquilar a un pueblo o a un individuo. 

7. El haber permitido una especie de esclavitud donde 

las deudas pasaran de padres a' hijos, de generación 

en generación., sin alcanzar una posible libertad. 
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8. F.l avance de las doctrinas sociales en el mundo. 

Otro fen6meno social que podemos tomar como anteceden

te de la Constituci6n de 1917, es la expedici6n del progra

ma del Partido Liberal, publicado el lo. de julio de 1906 

en, San Luis llissouri,F..Jl.U.u., con la colaboraci6n de Ri-

cardo y Enrique Flores !!ag6n, Juan y Manuel Sarabia, llnto-

nio I. Villarreal, Librado Rivera y Rosalio Bustamante . ll,¡;_ 

te documento comenz6 con una exposici6n de sus ideales. lln 

él se examin6 profundamente la situaci6n del pa{s, tanto PE. 

lltica, como social y econ6micamente. Los principales cues

tionamientos que se trataron en la exposici6n de motivos -

fueron entre otros los siguientes: 

l. El pueblo debe vigilar la actuaci6n de sus gobernan 

tes e- intervenir en la vida política del país. 

2. La nulificaci6n de todas las reformas constitucion]! 

les hechas a partir de 1876. 

3. La moralizaci6n del F.jército. 

4. La violaci6n a los derechos de libertad de reunión, 

de expresi6n y de prensa por parte del gobierno. 
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s. La poca atenci6n que ta. dictadura concedi6 a la ed.!! 

caci6n popular. 

6. La dighificaéi6ñ i:!el maglsterio. 

7. Drbida atenci6n a la niffez mexicana. 

e. La necesidad de que los extranjeros acaten las le-

yes mexicanas. 

9. Que el clero se mantenga dentro de los límites de -

su competencia. 

10.- Gravar con impuestos los ingresos del clero. 

11.- !lejorar la situaci6n econ6mica de los obreros y de 

los campesinos. 

12.- F.xpedir leyes que aseguren, por lo menos, condici2 

nes mlnimas de vida a los trabajadores. 

13. F.stablecer el salario m!nimo de un peso, el cual, -

en algunas regiones de la República, por el alto -

costo de la vida, no sacaría de la miseria al traba 
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jador. Por esto en las zonas de vida cara del país, 

el salario debe ser superior a un peso. 

14. Pago con cargo a los propietarios de inmuebles a 

quienes mejoren o reparen las casas que tienen 

arrendadas. 

15. Justa distribuci6n de la tierra. 

16. Héxico progresad cuando la generalidad de los ci,ll 

dadanos disfruten de prosperidad econ6mica. 

17. A quienes no cultiven sus tier.~"" ·~ les deben e~ 

propiar, para dárselas a quienes carezcan de ellas. 

Ademis, el Programa demand6 la jornada máxima de ocho -

horas de trabajo, el salario mínimo, la reglamentaci6n del -

servicio doméstico y del trabajo a domicilio, la higiéne en 

las fibricas, la vivienda obrera, el descanso dominical, la 

prohibici6n del trabajo infantil, la indemnizaci6n por acci 

dentes de trabajo, la pensi6n a la vejez, la cancelaci6n de 

las deudas a los jornaleros,1a protección a los campesinos 

y el pago de rentas justas a los propietarios de inmuebles. 
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Como ya hemos visto, los fen6menos sociales, políticos 

y econ6micos que se generaron durante la dictadura porfiri.s. 

na fueron determinantes para que, al triunfo de la Revolu

ci6n, se elevaran a la categoría de ley constitucional, en 

el artículo 123, los derechos de los trabajadores. ne esta 

manera, se establecieron las bases para alcanzar, el equili 

brio político y social, además del bienestar de la clase -

obrera. 

F.n nuestra época, estos preceptos se encuentran plasmA, 

dos en los derechos sociales, que, repetimos, se han inca~ 

parado a la Carta llagna que nos rige. 

•ta declaraci6n de los Derechos llumanoo ''" Patis en el 

año de 1789, en su artículo 23, considera el trabajo como -

un derecho que debe ocurrir en situaci6n ideal, sin discri

minaci6n ni explotaci6n". (20) y en su artículo 25 ahoga --

porque toda persona disfrute de un nivel de vida adecuado -

que asesore tanto al individuo como a su familia, la salud 

y el bienestar, y , en especial, la alimentaci6n, el vesti

do, la vivienda, la asistencia médica y los servicios soci~ 

lee necesarios, adem's de los seguros de desempleo, enferm~ 

(20) lllvarez del Castillo, llnrique. "Los Derechos Sociales 
del Pueblo He:cicano". lldit. llanttel Porrúa. !léxico, !.979 
Pág. 130. 
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dad, invalidez, viude?., vejez, u otros motivos de pérdida -

de sus medios ele subsistencia por circunstancias independien. 

tes de su voluntad. 

Otros antecedentes los encontramos en los acuerdos de 

la novena Conferencia Interamericana celebrada en Bogotá, -

Colombia, en la que se puntualizan los derechos y deberes -

del hombre, que sin clistinci6n de raza, sexo, idioma, credo, 

conclici6n política, econ611ica o de alguna otra causa, tiene 

derecho a la salud y la seguridad social. 

A la Consti tuci6n de lleir.iar. nos referimos ampliamente 

en p'ginas posteriores de esta tesis profesional. 

Cast&n Obeftas sostiene, •que con la Constitución de -

Weimar, se inicia una corriente Constitucional y Legislativa 

que somete la propiedad privada a las limitaciones exigidas 

por el bien general y por la funci6n social". (?.t) 

Al término de la l'rimera <luerra l!undial se abren paso 

en el pensamiento político y social las doctrinas denomina

d~~ ~~~Qchos sociales con base en las ideas de que los·po~2 

res públicos no solamente han de ocuparse de garantizar --
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las libertades pol{ticas, cuyo disfrute resulta puramente 

te6rico para una gran masa de desvalidos econ6micos, sino 

que, ademSs, habrán . de aportar medidas convenientes para 

lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de és-

tos, como medio para que, asegurado un m{nimo de bienes-

tar material, puedan gozar efectivamente de libertades P2 

l{ticas. 

•ta sanci6n constitucional del derecho social tiene -

lugar precisamente en un estado latinoamericano, en !léxico 

en 1917, cuando pór primera vez se aprueba una Constitu--

ci6n que adiciona a los tradicionales derechos individua-

les, hasta entonces lugar ineludible de toda carta liberal, 

los nuevos derechos sociales que elevan a norma fundamental 

la defensa de los derechos de los trabajadores y la limita

ci6n de la propiedad privada en términos de su funci6n so-

cial. Puede decirse que esto signific6 un nuevo lapso hlstg 

rico en las declaraciones de derechos •.• La Constituci6n 11~ 

xicana fue el punto de partida de un vasto movimiento jur! 

dico que incorpor6 progresivamente estos principios a sus -

propias cartas•, (22) 

F.n la Constituci6n alemana de •leimar se rompe definit! 

(22)tdem. pág. 86. 



35 

vamente con el abstencionismo estatal respecto a los probl~ 

mas sociales derivados del trabajo. 

Por considerar que las aportaciones jurídicas de l~i-

mar son de fundamental importancia para la debida fundamen

taci6n del tema del presente trabajo de investigaci6n, va-

•O• a relacionarla• con loa va1ioeoe puntos de vista que al 

respecto nos ha transmitido el eminente maestro universita

rio mexicano, doctor Alberto ~rueha Urbina. 

"La Conetituci6n promulgada en Weimar el tl de agosto 

de 1919 respeta las libertades individuales; pero también_ 

consigna al mismo tiempo derechos sociales para proteger -

no e610 a las •asas en sus relaciones econ6micas y socia-

lee, sino también extiende estos derechos a la vida educa

tiva del pala, la vida cultural, a la familia, a los hijos. 

Por ejemplo, en el artículo 119 se protege a la familia, -

la educaci6n de los hijos y la infancia, hasta el 122. nel 

142 al 150 se le consagra preferente atenci6n a la instru~ 

ci6n pública; pero el capítulo más i•portante es el que se 

refiere a la vida econ6mica. f.1 articulo 1~1 hace esta de

claraci6n1 "La vida econ6mica ~P.he ser organizada conforme 

a loe principios de justicia y tendiendo a asegurar a tg 

dos una existencia digna del homhre. ~n estos límites, la_ 
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libertad del individuo debe ser respetada•. F.l 153 se ins

pira en la teoría de la propiedad tunci6n social, encomen

d,ndole a las leyes fijar los limites de la propiedad. F.n 

el 157 se protege el trabajo humano, intelectual, material, 

tos derechos de autores, de artistas, inventores, mejora-

miento de las condiciones del trabajo y tle la vida econ6mi 

ca, la 1i bertatl de asociaciones. Hay un precepto -el 162-

en que el F.stado (Reich) alem6n se impone la obligaci6n -

de intervenir •en favor de una reglamentaci6n internacional 

del trabajo que tienda a procurar a la clase obrera del 

mundo entero un mínimo general de derechos sociales•. 

La Ley Fundamental para la República Federal de Alema

nia, fué promulgada el 23 de mayo de 1949. F.n el articulo -

lD declara quer "La dignidad de la persona humana es sagra

da. Todos los agentes del Poder Público tienen obligaci6n -

absoluta de respetarla y de protegerla". Y a reng16n segui

do consigna los derechos fundamentales tle car4cter intlivi-

dualr igualtlad ante ta Ley, libertad de creencia, tle con--

ciencia, de opini6n, de religi6n, etc. F.n el 60 proclama la 

protecci6n del matrimonio y de la familia, de los menores.

y se establece en favor de la madre el derecho a ta asisten 

cia colectiva. F.1 uso de ta propiedad debe contribuir al -

bien de ta cotectivit1at11 pero fuera de estas normas, no se_ 
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consigna específicamente ningún otro derecho social. 

La Constituci6n de la República nemocrática Alemana, -

fué expedida el 7 de octubre de 1949. 

F.1 Heario se revela en el preámbulo, que a la letra -

dice: "Animada del deseo de garantizar la libertad y los -

derechos del hombre, de edificar la actividad de la comun.i 

dad y de la economía en un espíritu de justicia social, de 

servir la causa del progreso de la sociedad, de Cesarro---

llar la amistad con todos los pueblos y de garantizar la -

paz, el pueblo alemán se ha dado la Constituci6n siguiente:• 
(23) 

A diferencia de la anterior Constituci6n, reglamenta 

la vida econ6mica y los principios de la justicia social -

con objeto de asegurar a todos una existencia digna de la -

persona humana (art. 19). nespués de enunciar derechos so--

ciales en materia econ6mica, consigna capítulos sobre la fA 

milia y la maternidad, educaci6n y enseñanza y otros no me-

nos importantes. F.n las Constituciones particulares de cada 

Estado se consignan derechos y deberes fundamentales sobre 

economía y trabajo, propiedad, agricult'i1ra, sin dejar de e.!!_ 

tablecer derechos de libertad individual. 

(23) 'l'rueba Urbina, Alberto. nr. "Tratado de Legislaci6n -
Social". Editorial Herrero, l!éxico, 1954. pp. 205 a 207. 
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Las Constituciones de México y de 11eimar son P.l punto 

de partida de un vasto movimiento judaico que después ele 

la Segunda Cluerra incorpora progresivamente sus principios 

a las Cartas }~gnas de los estados americanos. 

Cabe destacar, que en el constitucionalismo mexicano, 

todo el movimiento social s610 significa un progreso ref o_!: 

mista respecto ele las ideas liberales del siglo XIX. 

F.e indispensable aclarar que hay dos corrientes sobre 

los derechos sociales. La primera corriente a la cual per

tenece la URSS, consagra a la clase trabajadora como depo

sitaria única del poder estatal, para tratar de generar, -

a partir de ah{ la igualdad social; la segunda corriente -

dentro del rnarco democrático liberal, atempera los princi

pios de absoluta libertad con el reconocimiento ñe que és

ta no puede desplegarse en plenitud, por virtud de las de

sigualdaeles econ6mico-sociales e introduce reglas jur{di-

cas a nivel constitucional, para propiciar una disminución 

de los desequilibrios generados. La Constitución Mexicana_ 

de 1917 y la Constitución 1\lemana de Heimar representan, -

por vez primera en Europa Occidental, la segunda corriente. 

IJist6ricamente, tos derechos sociales qne se consagran 
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en la Constituci6n de 1917 y la de lfeimar, son una respues

ta a los ideales del liberalismo, que habla enarbolado úni

camente como conquistas tunda11ent.a1es tos derechos del hom

bre. 



C l\ 1' I T U L O I I 

LOS Df!RRCllOS I!mIVIJlUl\Ll!S 

Y LOS Df!RRCllOS SOCIJ\Ll!S 
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2.1. Concepto y Elementos de los Derechos Individuales. 

Antes de dar la definici6n de derechos individuales -

tenemos que aclarar la definici6n de derecho natural como 

antecedente de los derechos individuales. El derecho natu

ral se define coao un concepto utilizado en diferentes --

teorlas acerca del Estado y el Derecho. Significa un dere

cho eterno e inmutable determinado por las peculiaridades 

de la naturaleza h1111ana, entendida ésta como algo abastras 

to, como algo independiente a las clases socialea. 

De ahl que la• normas del derecho natural hayan sido 

abordada• de diatinto modo en las diferentes teorlas filo

s6ficaa y pollticas, independientemente de los intereses -

que representan los fil6sofos y directores pol{ticos. Des

de la antigüedad aparecieron teorlas acerca del derecho n.!_ 

tural (estoicos, Plat6n, Arist6teles, Cicer6n). Sin embar

go, los pensamientos de los antigÜos en cuanto a los dere

chos naturales del hombre no saltan de los marcos del es

clavi~mo • También los te61ogos (fil6sofos dedicados al e.i; 

tudio de Dios). La teorla del derecho natural adquiere un 

carlcter progreaivo cuando la lucha de la burguesla por -

conquistar el poder incita a sus ide6logos a declarar como 
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derechos naturales e ln<"ivis!\'>l"" del hombre, los de libertad, 

los d~ igualdad de todos ante la ley y los de propiedad, -

etc. 1ln la época del imperialismo, la burguesía utiliza la 

teoría acerca de los derechos naturales del hombre, para lll 

char contra el socialismo y para justificar su intervenci6n 

en los asuntos externos de otros estados. 

La justificaci6n hist6rica y los fundamentos ideo16gi

cos de los derechos individuales la encontramos en la paulA 

tina desaparici6n de los vestiglos feudales, que crearon la 

idea de redimir al !nclividua en funci6n de la realidad so--

cial. Se genera, la noci6n de que todos los hombres nacen -

libres e iguales y se da como misi6n a la organizaci6n poli 

tica, la de preservar como máximos valores esa libertad y -

esa igualdad, que se expresan a través de un catálogo de dg 

rechos que acompañan al ser humano desde su nacimiento , y 

que forman parte de su propia esencia considerando que le -

son consubstanciales y congénitos y que a la sociedad toca_ 

sólo reconocerlos. 

r.s as{ como se producen los ingredientes que habrán de 

tipificar loe derechos individuales, cuya naturaleza se ma

nifiesta a trav6a de una relac16n jurídica entre los lndiv.!. 

duos y el Estado, correspondiendo a 6ste la obligación de -
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abstenerse de crear cualquier condici6n que pueda mermar o 

menoscabar esa estera de libertad e igualdad invidual. se 

le reconoce al individuo el derecho a pensar como quiera,_ 

a creer en lo que le plazca, a expresar sus ideas cuándo -

y c6mo lo juzgue conveniente. a tran•tadarse de un lado a -

otro sin tener que dar cuenta a nadie, a dedicarse a ta a~ 

tividad que le acomode, y contar con el estado s610 para -

que le garantice a través de la aplicaci6n de la ley, la -

seguridad del ejercicio anteriormente mencionado. 

F.n principio 10 que eran banderas de lucha y metas 

por alcanzar, adquieren,mediante su incorporaci6n a las 

constituciones nacionales, el rango de auténticos derechos 

que puede ejercer el individuo y ante el cual el Estado el,!!. 

be paralizar su acci6n. En este caso, el Estado no debe 

obstaculizar el libre ejercicio de los derechos individua

les. 

Los derechos individuales, como derechos del hombre, 

son el derecho a la vida sin la cual no existirían los de

m&s derechos. Por ejemplo nadie est& obligado a pensar to 

que otros quieran y tampoco se puede obligar a una persona 

a que cambie de ideas¡ el derecho ~e igualdad, tanto en el 

aspecto político, econ6mico y social, así como en el dere-
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cho ~l tra~ajo, y el derecho a la seguridad jurídica. 

2.2. Principios Constitucionales de los Derechos Individua

les. F.xtensi6n de los Derechos Individuales en cuanto 

a su Consagraci6n Constitucional. 

Los derechos individuales son et derecho a ta vida, de 

pensamiento, de igualdad, de trabajo y de seguridad jurídi

ca. F.l derecho a la vida, establecido en el articulo 14 Con~ 

titucional que dice: ••• "lladie podrá ser privado de ta vida, 

de la libertad1 de sus propiedades, posesiones o derechos, -

sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente e~ 

tablecidos, en el que se cumplan las formalidades esencia-

les del procedimiento y conforme a tas leyes expedidas con 

anterioridad al hecho" ... En este punto también el C6digo -

Penal establece que nadie puede ser privado de la vida, y -

aduce que comete el delito de homicidio el que priva de la 

vida a otra persona. Sin embargo, se puede infringir este -

articulo cuando ta persona actúa en defensa propia para de

fender su vida, caso en el cual no se considera homicidio -

ya que toda pesona tiene el derecho a ta vida y nadie le -~ 

puede privar de éste derecho. 

La libertad de pensamiento enmarcado en el articulo 6 -
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de la Constituci6n de 1917, enuncia que la manifestaci6n de 

tas ideas no será objeto de ninguna inquisici6n judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, -

los derechos de terceros, provoque algún delito o perturhe 

el orden público¡ el derecho a la inforriaci6n s~r~ ~aranti

zado por el Rstaclo. ~l derecho a pensar libremente no pug 

de ser coartado¡ por el simple hecho de manifestar ideas nA 

die puede ser encarcelado, menoscabado y tratado con desprg 

cio1 por lo tanto, el derecho al pensamiento establecido -

como precepto constitucional es, sin eluda, una garant{a de 

tos derechos individuales. 

También el articulo 7 de la Constituci6n establece que 

es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos -

sobre cualquier materia. ninguna ley o autoridad puede estA 

blecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o_ 

impresores, ni coartar la libertad de imprenta que no tiene 

más l{mites que el respeto a la vida privada, a la moral y 

a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la im-

prenta como instrumento del delito. Las leyes orgánicas dis 

tarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que, 

so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean en

carcelados los expendedores, •papeleros•, operarios y demás 

empleados del establecimiento de donde haya salido el escri 
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to denunciad.o, a menos que se demuestre previamente la res-

ponsabilidad de aquéllos. "Los antecedentes de estos precep

tos los encontramos en el artículo 29 de los sentimientos de 

la llaci6n en el que se manifiesta que habrá absoluta liber-

tad de imprenta en puntos meramente científicos y políticos, 

con tal de que estos Últimos observen las miras de ilustrar 

y no de zaherir las Legislaciones establecidas•. (24) 

El derecho a la igualdad de los hombres ante la ley se 

enmarca en el artículo 2 de la Constituci6n, mediante el 

cual eat& prohibida la esclavitud, siendo as{ que nadie pu~ 

de valer m&s que otro, para establecer La igualdad en todo 

el territorio mexicano. La Constituci6n dispone que todos -

1011 esclavos que entren al territorio nacional por el s610 

hecho de hacerlo seran libres y estarán protegidos por las 

leyes. Esta igualdad se establece también en el artículo 4 

que dice que el var6n y la mujer son iguales ante la ley.-_ 

Esta proteger& la organfzaci6ri y el desarrollo de La familia. 

El articulo 12 constitucional, para garantizar la 

igualdad de 1011 ciudadanos, establece que en la República -

Mexicana no se consideran títulos' de nobleza, ni prerrogati 

(24) Pantoja liarán, David. Op. cit. pág. 19. 
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vas nl honores hereditarios, ni se dar' éfecto alguno a los 

otorgados por otro pa{s. 

Los mexicanos ante los extranjeros ser&n preferidos -

en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesio

nes y para todos los emplees , cargos o comisiones del go-

bierno en que no sea indispensable la nacionalidad del ciu

dadano. 

La concepei6n liberal de la igualdad de los hombres en 

la que se basa el F.stado representativo, est' presente, en_ 

tos art{cutos sustanciales de los Sentimlentos de la llaci6n, 

de lloretos, en loa que se afirma que la Ley debe ser igual 

para todos, pues su objeto no es otro, que arreglar el modo 

con que tos ciudadanos deben conducirse. La felicidad del -

pueblo y de cada uno de los ciudadanos, consiste en el goce 

de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. 

F.stas ideas est'n en íntima correspondencia con el arti 

cuto 25 de la constituci6n de Apatzing,n, que afirma lo que_ 

siguer 

"llingún cludada~o podr& obtener m's ventajas que las 

que haya merecido por tos servicios hechos at F.stado. F.stos_ 
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no son t!tulps comunicables, ni hereditarios; y así es con

traria a la raz6n la idea de un hombre nacido legislador o 

magistrado•. (25) 

En el citado artículo 25 de la Constituci6n de Apatzin 

gán está plasmado el goce a la igualdad, especialmente cuan 

do un funcionario público da por terminados sus servicios -

al Estado; este ex-funcionario se convierte automáticamente 

en un ciudadano como cualquier otro, sin que su antiguo ca.r. 

go sea hereditario; citemos, por ejemplo, el del Presidente 

de la República. 

llorelos argumentaba que era preciso suprimir el carác

ter político y jurídico de la desigualdad, a través de la -

demolici6n de una sociedad rígidamente estratificada en ca.!!. 

tas, con objeto de instaurar un nuevo orden social en que -

las diferencias de clase no son políticas, sino simples di

ferencias da ·~a vida privada y social. 

El derecho al trabajo, que es otro derecho individual, 

está consagrado por el artículo 123, que expresa que toda -

persona tiene derecho a un trabajo dign'o y socialmente <ttil; 

(25) Idem Pág. 15. 
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al efecto, se promoverán la creaci6n Ce empleos y la organi 

zación social para el trabajo, conforme a la ley. 

P.l derecho a la seguridad jurídica, el Último de los -

derechos individuales; se establece en el artículo primero_ 

q\le dice que en los Estados Unidos l!e"icanos todo individuo 

gozará de las garantías que otorga esta Constitución, tas -

cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los -

casos y con las concliciones que la propia Constitución es-

tablece. 

En el articulo 13 de la Constitución se aclara que na

die puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribuna-

les especiales. ninguna persona o corporación puede ·tener_ 

fuero, ni gozar más emolumentos que tos que sean COJ:lpensa-

ción de servicios públicos y estén fijados por la ley. 

2.3. Introducción del Concepto del Derecho Social en la --

Dogmática Tradiciona.1. de los Derechos 1nñivifü1ales. -

Compatibilidad e 1ncompatibilidac entre los nerechos -

Indivic!uales y los Derechos Sociales. 

llistóricamente, los derechos que se consagran son tma 

conquista de los ideales del liberalismo, que hab!an cmarb2 
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lado los derechos del hombre y del ciudadano, formulados c,g 

mo aspiraci6n en la declaraci6n francesa de 1789. F.sto no -

quiere decir que la antigua teor!a que da pie a la creaci6n 

de los derechos sociales, pretenda nulificar los derechos -

individuales, sino que al generar una mejoría general de la 

calidad de vida de los individuos, hace posible el verdade

ro disfrute de los llamados derechos sociales. J\sÍ, sin ex

cluirse unos de otros, se podían catalogar de distinta nat.!!. 

raleza a los derechos individuales de los sociales. 

La evo1uci6n de la sociedad contemporánea ha ido reve

lando la existencia de ciertas necesidades cuya satisfacci6n, 

debe favorecer a todos los integrantes de una comunidad por 

la s6la raz6n de pertenecer a ella, sin discriminaciones de 

ninguna especie. 

Surge el imperativo de delimitar el concepto de derecho 

de clase con r~•pecto a la .noci6n del aut6ntico derecho so

cial Jle ah! qu~•se, pudiéran es·taolecer tr-es categorías difere!!. 

tes, y no solo dos como ha sucedido hasta ahora. La primera 

serla la de los derechos individuales, la segunda la de los 

derechos sociales y la tercera la de los derechos de clase. 

F.s cierto que, seg(m nos coloq\\ernos en puntos diferen-



51 

tes de observaci6n, se puede afirmar, por una parte, que no 

hay ningún derecho que, en Última instancia, no sea indivi

dual, pues tendrá que ser ejercido por un ser humano en con 

creta; pero, por otra parte, también puede ser válido afir

mar que no hay ningún derecho que no sea social; todos se -

dan en el seno de la sociedad, ya que no se puede concebir 

ningún derecho del individuo totalmente aislado. 

~or lo tanto, el campo del derecho social y la esfera_ 

de acci6n de los derechos individuales no se deben separar, 

sobre todo en la 6rbita del derecho del trabajo. 

F.l sistema judclieo liberal encuentra su fundamento -

econ6mico, en Última instancia, en el pensamiento de Adam -

smith, en el que el derecho y la econom[a forman un modelo 

congruente de la sociedad liberal y mantiene sus caracterÍ§. 

ticas esenciales en los derechos sociales. F.l problema se -

agrava cuando la economía capitalista, y después la imperi;! 

lista, sujetan al derecho y someten al homhre a un régimen 

político injusto. F.n este punto, según las doctrinas ra~ic;! 

les, el socialismo restablece el ec;uilibrio ya que viene -

a ser modelo econ6mico c¡ue propicia la igualdad y la lioer

tad reales de los hombres. 
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Jurist,as, economistas y soci6logos modernos postulan 

actualmente que quien tiene el poder econ6mico tiene, -

consecuentemente_, el poder político y el poder sobre los -

hombres. 

lll derecho social no solo protege los intereses de 

los obreros, sino también los de los campesinos. En el caso 

de México, ·e1 derecho laboral no es dádiva del poder pÚbl.i 

co a ellos. 

La incorporaci6n de las normas laborales a la Consti 

tuci6n implica ta aparici6n de otras garantías sociales -

unidas a tas garantías individuales. 

11 uo se contraponen unas a las otras. Se complementan 

por virtud de un proceso dialéctico que las hace correlati

vas y las induce a perfeccionarse reciprocamente. La liber

tad de e::presi6n, para poner un ejemplo, encuentra su co--

rrelato en el derecho a la informaci6n. La garantía indivi

dual alcanza su pleno sentido en el momento en que se con-

figura ta garantía social correspondiente". ( 26) 

!lo siempre las garantías o derechos individuales y so

(26) Idem. Pág. 15. 
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dales se relacionan en parejas sino que forman una malla -

de m(iltiples vinculaciones, que se entrecruzan e influyen -

en sentidos muy variados. 

lll final, todo el conjunto se orienta hacia una sola -

y suprema meta: dotar a los habitantes del pa{s de igualdad 

de oportunidades, de coyunturas, en las cuales se hace sa-

ber, con fruto, tenaces aspiraciones,deseos anhelados y es

peranzas. Lo que se pretende en nuestras teyas, y lo que se 

pretende cada d{a con mayor lucidez, es dotar a los mexica

nos de un contexto normativo, de un deber ser, que se funda 

mente en una auténtica democracia social ; una sociedad en_ 

la cual rija la equidad y la justicia. 

P:l surgimiento de los derechos sociales, equivale al -

tránsito entre el liberalismo propio de ta constituci6n de 

1857 y las tendencias sociales de la carta l!agna. 

JI pesar de las versiones en el sentido ·dJ' •crue!La·Const;i. 

tuci6n mexicana que nos rige va en camino al soci?.lismo,

tales puntos de vista no son e~actos; nuestra Const"ltuci6n 

es socializante, ya gue el socialismo se enti,..11d~ como él_ 

sistema social, basado en la propiedad estatal de los me-

dios de producci6n •.• l!ientras que la palabra socializ!Jl 
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j¡g,que es l~ línea que sigue nuestra Constituci6n, se entien 

de en la manera que actúa el gobierno, quien toma el mando 

de todo aquello que lo constituye, por medio de la constit~ 

ci6n, por ejemplo en lo estipulado en los artículos 25, 26, 

27 y 28, que nos hablan de toda la detentaci6n de la natura

leza, su organizaci6n y administraci6n. Es aqní donde entra 

la palabra socializante., ya que el gobierno mexicano a pesar 

de que controla la mayor parte en insumos de la producci6n, -

la propia Constitución nos habla, artículo 25 de que perctite_ 

el desarrollo económico nacional, con responsabilidad social 

de los sectorgs público y privado, sin menoscabo de otras -

formas de "lctividad econ6mica que contribuyan al desarrollo 

de la Ilación o sea que estamos hablando de una economía -

mixta y, por lo tanto, todos estos sectores sociales, por -

medio de concesiones, pactos, etc., ayudan al desarrollo -

del pais y creo yo que es totalmente opuesto a lo que pre-

tende el socialismo. 

Declarar y asegurar que los derechos fundamentales de 

los hombres, que facilitan el desarrollo de la raz6n y la -

conciencia, fue el objeto común de los dos grandes momentos 

en la historia es un hecho: F.l primero de ellos fue la de-

claraci6n de los Derechos del hombre y del Ciudadano que 

representa en 1791, el triunfo definitivo de la libertad s~ 



SS 

bre el absolutismo, 

El segundo gran momento de la historia, registrado ya 

entrado el siglo XX, como consecuencia de las l\lcnas de los 

trabajadores, de las desigualdades y la inj,.~ticia JUe eran_ 

aqu{ en !léxico mh severas.se materializo~nla incorporaci6.n 

a la Constituci6n de 1917 de los ~crechos sociales. 

Los derechos individuales del hombre constituyen 11n -

campo en el cual el Estado no ~u2de penetrar y son la base 

para determinar que es funci6n del F.stado el aseguramiento 

de estos derechos. 

Los derechos sociales postulan que los hom'bres tienen 

el deber de realizar una actividad socialmente úti 1, pero_ 

también reconocen el cerecho a que la sociedad les asegu

re, a cambio de su trabajo, \tna existencia digna de la l'ª!. 

sana humana. 

Los derechos sociales imponen al Estado la obligaci6n 

de proteger a los ciudadanos en relación con la economía -

y el capital. 

El principio de establecer una legislaci6n sobre der~ 
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chos sociales es uno de los componentes r.i.ás distintivos c1e 

nuestra tradici6n libertaria. lluestra naci6n, en efecto, se 

constituyó como consecuencia de nuestra vocaci6n indepen-

clentista, 'bajo el estímulo del liberalismo y de las ideas 

ilustradas. Pero a diferencia del proceso europeo, aquí no 

fue una burguesía nueva y progresista la que impulso el 

proceso democrático simplemente porque no existía tal cla

se social. 

Fueron de carácter social la "doctrina" c\e José Haría 

11ore1os y Pav6n y de otros pensadores de su época, quienes 

buscaron plasmar en un instrumento jurídico los derechos -

de las masas que luchaban, no solo por la independencia -

sino por una sociedad más justa. La idea de la soberanía -

del pueblo inspir6 a los caudillos de principios del siglo 

XIX para reclamar ta instauración de precarios derechos -

sociales, que tuvieron un prop6sito marcadamente Agrario. 

Desde entonces, todo movimiento social ha conservado una -

inspiraci6n similar. F.n la Constitución de 1917, los dere

chos sociales garantizan el cumplimiento de los derechos -

individuales. 

Por primera vez en ta historia, en la Constitución -

de 1917 se reconoce la existencia jurídica de los derechos_ 
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sociales de la clase proletaria y se les incluye como prece,R 

tos constitucionales. 



CAPITULO I I I 

Lll DOCl!IJITICll DF. LOS llF.RF.CllOS SOClllLF.S. 
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3.1. Concepto de Derecho Social. 

Antes de entrar de lleno a explicar el concepto del -

novedoso y atrayente Derecho Social -legítima expresi6n j~ 

r{dica del siglo XX -es menester presentar a la considera

ci6n de los señores jurados del presente examen profesional 

una semblanza acerca del origen de esta importante rama 

del Derecho, cuyas raíces más rec6nditas penetran hasta el 

período hist6rict que conocemos con el nombre de Epoca 

Antigüa. 

"La observaci6n minuciosa de los fen6menos de la na--

turaleza y de los hechos humanos abrieron <>l camino <!e la 

ciencia. pero en sus orígenes más remotos ésta se confunde 

con la religi6n y la magia. Entran en juego divinidad, dei 

dad, lo sobrenatural y el demonio. El derecho, en su larga 

trayectoria, se dogmatiza en derecho público y en derecho 

privador mas a partir del presente siglo surge una idea -

nueva debido a un conjunto de acontecimietos humanos, que_ 

originaron la moderna legislaci6n social. Primero la magia 

y luego la ciencia contribuyeron al desenvolvimiento del -

derecho. Tanto ta magia como la ciencia-influyeron en la -

estructura del derecho individual y del derecho sod1\l".(17) 

(27) Trueba Urbina, Alberto. nr. Op. Cit. pp. 59 a 61. 
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En efec.to, lo mágico se desliza mutttamc>nte en el dere

cho individual y también en el derecho social. 

F.n este Último, la magia pasa lista de presente en la 

configuraci6n de las asociaciones fraternales o cofradías, 

clubes, asociaciones secretas, etc. 

Ejemplos de que los seres humanos pueden agruparse en 

torno de un prop6sito común es el de los monasterios en los 

cuales los religiosos se imponen determinada misi6n común. 

Otro ejemplo es el de los conventos en los cuales las mon-

jas se reúnen para realizar obras de caridad. 

F.n el derecho individual la religi6n influye notoria

mente, como es el caso de los seres superi.ores elegidos por 

la divinidad: Jesucristo, llahoma, Buda, etc. 

"F.n la estructuración del Estado -continúa diciendo -

Trueba Urbina- en la formaci6n del poder, se encuentra co.!l 

currencia de religi6n y magia, y asi lo reconoce la ma-

yor{a de los tratadistas. Aunque también resaltan otros -

factores: econ6micos y militares". 

Y ahora enunciamos el concepto de Derecho Social con -
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estas palabras que se repiten frecuentemente en los foros 

y en las aulas universitarias: "llamamos nuevo derecho so-

cial al conjunto de normas tutelares de la sociedad y de -

sus grupos débiles, obreros, campesinos, artesanos, etc., 

consignadas en las Constituciones modernas y en los C6di-

gos orgánicos o reglamentarios .•. La legistaci6n social se 

integra por el complejo de derechos a la educaci6n y a la -

cultura, al trabajo, a la tierra, a 1a asistencia, a la -

seguridad social, etc., que no corresponden n! al derecho 
p6blico ní al privado. Son derechos específicos -postula 

Trueba Urbina- de grupos u hombres vinculados socialmen-

te•. (28) 

Actualmente, ta lid de las masas contra los capitali~ 

tas produjo derechos sociales en tas nuevas cartas magnas, 

las cuales se acent\laron en las etapas bélicas y postbéli

cas de las dos grandes guerras del siglo XX, estabteciéndg 

se en el Tratado de Versalles y en C6digos Internacionales1 

en la Carta de las Ilaciones Unidas y de los Estados Ameri-

canos y declaraciones de derechos humanos. F.stos trascen-

dentales documentos elevaron a una cate~or{a universal la 

legislaci6n social. 

(26) Trueba Urbina, Alberto nr. Op. Cit. pp. 83 a 91. 
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Las noi;mas sociales son común denaninador en las siguie.!!. 

tes especialidades: 

- Derecho Económico 

- Derecho Agrario 

- Derecho Cooperativo 

- Derecho de Seguridad Colectiva. 

- Derecho Inquilina rio 

- Leyes protectoras de los pobres frente a los ricos. 

Las pretéritas Constituci011es mexicanas y de otras -

naciones concibieron estos principios: 

1.- De libertad personal 

2.- De libertad Económica o de libre competencia fren

te al !!atado. 

La libertad individual y las fuerzas económicas no te

nian limites, el juego era libre. !las, sin embargo, si bién 

es exacto que existía un derecho de tipo económico, su base 

era el abastencionismo estatal, es decir, la Administración 

P6blica no pod!a intervenir en la· activiaad económica y -

cuando ello sucedía los favorecidos eran los grandes propi~ 

tarios. 
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lln lo referente a la nueva legislaci6n, ésta es imperJ!. 

tiva, ya que obliga a las autoridades oficiales a intervenir 

en los asuntos econ6micos en beneficio de las mayor{as. Hoy 

podemos afirmar que los peones, artesanos, obrajeros, obre-

ros, etc., se han transformado en seres dignos y socialmen-

te útiles. A estos grupos protegen las modernas estipulacio

nes legales. 

La pauta que hasta las postrimerías de la pasada centu

ria prevalec{a era el liberalismo econ6mico. Tiempo despué~ 

en el siglo xx, la primera conn:o:.:i6n social que se divorci6 

del pasado fue la Revoluci6n Uexicana, cuya máxima ex¡iresi6n 

fue la Carta llagna que nos rige, en cuyo capitulado se impu

so al F.stado la obligaci6n de intervenir en la vida econ6mi

ca y social de la República, mediante la protecci6n al hom-

bre y a la sociedad. 

continúa manteniéndose ta libertad de traba~~ ~n nu~~

tras leyes constitucionales, no en el sentido irrestricto·

en quP. la reconocieron los legisladores de 1057. Entonces -

púdose atentar contra la libertad en nombre de la libertad. 

F.ra un absurdo el hecho de que '!l hombr" pod{a vender su pr2 

pia vida. F.n sentido contrario, el constituyente de 19!7 con 

sagr6 una libertad con límites, es decir, et hombre -in<livi-
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duo es el destinatario de su propia vida. 

Oportuno es decir que la propiedad ya no disfruta de la -

libertad de que gozaba en los d!as de la libertad absoluta en 

afateria econ6mica. La propiedad tiene ahora sus limitaciones -

en funci6n del bien general y del bienestar de tas mayor!as. -

F.stos principios son fundamento esencial del Perecho social. 

Si el Derecho Privado se refer!a a la protecci6n del indl 

viduo, supliendo su voluntad, si ~l Perecho Público se refiere 

a tas formas de organización del Estado , "el Perecho Social -

protege espec!ficamente a una entidad no encuadrada en el Per~ 

cho Privado, ni -sostiene Trueba Urbina- en et Perecho Público, 

que es ta comunidad. Y si nos remontamos -agrega el maestro 

emérito universitario de campeche- a buscar et origen de ta 

protecci6n a la comunidad, tal vez tengamos que llegar a ta 

conclusi6n de que éste no es una cosa moderna. La protección a 

la comunidad es revelaci6n de la idea solidarista, y tas ideas 

solidaristas se encuentran en ta Ribtia, en el precepto que se 

refiere al amor al pr6j imo: "limarás a tu prójimo como a t! mi.!i_ 

mo.• 

F.n tos tiempos actuales la protección a la sociedad es -

ahora responsabilidad de la legis1aci6n social. 
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F.n lo relativo al Derecho del Trabajo -la expresión es -

nueva en el cuerpo de esta tesis profesional- debemos recono-

cer que tiene una tendencia proteccionista en favor de la Com.ll 

nidad proletaria. 

Las normas jur{dicas obreras se enfocan hacia la protec-

ci6n del trabajador débil frente al poderoso patróni "el dere

cho del Trabajo ha logrado reivindicar a la persona humana 

asalariada. ~a no se permite el pacto entre dos personas, obr~ 

ro y patrón, sin la tutela m!nima de la ley: porque volverla-

moa entonces a tos tiempos pasad:os en que et patrón era un mo

narca en las re1aciones del trabajo. Radbruch se ha encargado 

de parafrasear 1a sentencia de Luis xr1•1 •r.1 Estado soy yo". 

P.l derecho del trabajo ha derrotado esa monarqu{a y ahora 1os 

obreros tienen derechos en la empresa, son partes integrantes 

de 1a industria.• 

F.l derecho del Trabajo se coordina y complementa con el -

derecho que favorece a los campesinos. F.1 licenciado Angel no

nifaz F.zeta presentó su examen profesional con una tesis rela

tiva a las relaciones existentes entre el derecho laboral y el 

derecho agrario. 

F.s evidente que son ramas del derecho social, además del 

agrario, tas siguientes: 
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I. nerecho Cooperativo. II. nerecho Familiar. III. nere

cho Educativo y Cultural. rv. Derecho Asistencial. v. nere-

cho Inquilinario. \'I. nerecho de Seguridad Social. "II. nerg 

cho Peatonal. VIII. nerecho de los Compradores de Bienes y -

Servicios, etc. 

F.stos derechos ponen una barrera al poder de los podero-

sos porque ahora el derecho social sitúa a los pobres en un ni 

vel de igualdad jurídica, o sea al obrero frente al patr6n, al 

campesino ante el hacendado, al hijo ante el padre irresponsa

ble, a la mujer ante el marido que no cumple sus obligaciones 

hogarel'las, al bur6crata ante el gobierno, etc. 

se abre paso la realidad jurídica de los derechos socia-

les. ne •llÍ que terminemos este subcap!tulo del presente est~ 

dio con estas emotivas expresiones de Trueba Urbina: 

"F.l derecho social es norma elevada a la más alta jerar-

quía jurídica; alumbra y se difunde desde el más elevado faro 

de la legislaci6n que es la Ley fundamental del pueblo. Tiene 

valor más duradero que el de un precepto orgánico. Por otra -

parte, el tema de lo social, como dice Castán, constituye la -

preocupaci6n máxima de nuestra época, que no en vano se carac-
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teriza por la transformaci6n del Derecho liberal en Derecho s~ 

ciat. Rl progreso constante de la legislaci6n social es leg!ti 

ma esperanza de todos los pueblos de la tierra." (29) 

3.2 Principios Constitucionales de los Derechos Sociales. 

Los hombres que inscribieron la declaraci6n de los dere-

chos sociales en nuestra Constituci6n pol{tica de 1917, nos -

dieron a tos mexicanos un increíble legado, primero en la his

toria de este siglo, de un nuevo tipo de derechos sociales, y 

de tos elementos para vivir en una democracia que si bien, con 

serva y protege a los derechos individuales inalienables como 

reducto de libertad y de dignidad humana, en el ejercicio del 

contexto social de un pa{s políticamente en proceso de perfec

cionamiento1 pero con los ojos puestos en el futuro de una so

ciedad sin egoísmos, educada en la solidaridad social y en la 

idea permanente de que s6to forjando en nuestras conciencias .i! 

tos derechos sociales, transformaremos nuestro universo mexic,!! 

no y alcanzaremos justicia y bienestar. 

!léxico ha tenido siempre ta buena fortuna de contar en el 

preciso momento con hombres lo suficientemente receptivos para 

integrar en el derecho, a los anhelos populares1 as{ ocurrió -

(29) Trueba Urbina, Alberto. Dr. Op. Cit. pág. 91. 
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fina sensibilidad supo vertir en tos sentimientos de la !laci6n 

y después en la Constituci6n de Apatzingán, los legítimos prin 

cipios, que han de garantizar una vida digna a los trabajado-

res del campo; también se repite el fen6meno en la revoluci6n 

jurídico política que, en 1856-1857 otorga a tos mexicanos sus 

libertades esenciales: Conciencia y pensamiento, actividad y -

trabajo. Los pensadores Vallarta, Ramírez, Ocampo, Arriaga en

tienden las realidades de !léxico, inclusive más allá de su épg 

ca y legan al país, en la Constituci6n de 1857, los principios 

fundamentales que cimentaron su actual desarrollo. F.n 1910, al 

ocurrir la revoluci6n social mexicana, la tradici6n es supera

da. 

F.n un intento de sintetizar et pensamiento enunciado por 

numerosos pensadore•• diremos que la declaraci6n de los dere-

chos sociales en la Constituci6n de 1917, establece tas bases 

de una nueva teoría constitucional, cuando revolucionariamente 

acepta tas declaraciones de tos derechos sociales del obrero y 

campesino, como decisiones políticas fundamentales del pueblo 

mexicano. Loa moldes tradicionales son desquebrajados por la -

explosi6n de tas fuerzas sociales oprimidas durante ta targa -

dictadura de Porfirio Díaz; y de esta manera et cambio social 

acontecido en el país, opera en et orden jurídico, como una -

transformaci6n de la más alta importancia: las Constituciones 
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que estructuran el régimen individualista y liberal burgués 

del siglo XIX, ceden el paso a las constituciones del Siglo XX, 

que vienen a garantizar las libertades del hombre; una nueva -

concepci6n de la vida social, frente a las ciegas fuerzas de -

la economla. 

La intensificaci6n de 1as relaciones sociales, en virtud 

de la mayor proximidad física, y la interdependencia acentuada 

entre loa distintos individuos y sus actividades, genera una -

densa red de vínculos que hacen depender, cada vez más, a la -

suerte de cada uno de los individuos; de esta manera, muchas -

acciones limitadas de otra época en el ámbito de lo privado de 

loa intereses individuales o familiares, trascienden hoy mucho 

m6a a116 de ese círculo, y afectan a las clases sociales o a -

las relaciones entre las clases sociales, a grandes grupos o a 

comunidades enteras, y se convierten, consecuentemente, en 

asuntos de interés público y objeto del derecho social. 

La socia1izaci6n del derecho es un fen6meno que corre pa

ralelamente al crecimiento cuantitativo y cualitativo de la s~ 

ciedad,el estrechamiento y mu1tiplicaci6n de las relaciones en 

tre los individuos y los grupos, da origen al surgimiento de -

los derechos sociales, un derecho de aocializaci6n, en el sen

tido de una acentuada interdependencia entre tas distintas PªL 
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tes de la sociedad. 

En una sociedad de autoconsumo y de producción para la -

subsistencia de unidades relativamente autosuficientes y aislJ!. 

las, están dadas las condiciones para el florecimiento de los 

derechos sociales, pero en una sociedad altamente integrada en 

un mercado nacional, con pobtaciones y regiones que comercian 

entre s! e 1ntercambian bienes, servicios, corrientes intelec

tuales y culturales, la propia estructura dinámica de la soci~ 

dad reclama e induce el establecimiento de los derechos socia

les. F.l avance de estos no es un hecho casual ni solamente de 

una decisión política, sino es et resultado de la evolución de 

las relaciones humanas hacia la industrialización, la urbanizA 

ci6n y la comunicación global. Varios principios de los dere-

chos constitucionales los encontramos en el actual articulo 17 

de nuestra Constitución Federal. !los habla del derecho o facu,!_ 

tad de todo gobernado para reclamar justicia con los órganos -

correspondientes que forman parte del Estado, para ta resolu-

ci6n de los conflictos jurídicos entre los particulares. 

Este derecho a la justicia, es la base de todos tos demás 

principios que dan sustento a los·preceptos que están en nues

tra constitución; tiene como antecedente el llamado régimen de 

autodefensa,que·regulaba loa conflictos que se dab~n entre los 
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particulares, donde la persona ofendida pod1a reclamar su d~ 

recho y juaticia por medio de la violencia; con la creaci6n -

del concepto de Estado-l!aci6n, todo conflicto empieza a ser -

solucionado por el Estado y en nuestra Constitución el citado 

articulo nos dice: "llinguna persona podrá hacerse justicia -

por s! misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho." 

(30) 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justi

cia por tribunales que estar&n expeditos para impartirla en -

los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resg 

luciones de manera pronta, completa e imparcial .•• " 

As! tambi6n el derecho a la justicia se garantiza por el 

articulo 14 constitucional que dice: "A ninguna ley se le da

rá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. lladie -

podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propie

dades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ª.!l 

te los tribunales previamente establecidos, en el que se cum

plan las formalidades esencialesdel procedimiento y conforme 

a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los jui-

cios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple -

(30) F.n relaci6n con este tema, consllltamos el libro intitula 
do "lle;:icano: Esta es tu Constitución", de F.milio o. Ra~ 
basa y Gloria caballero, editado en 1982, por la L1 Le-
gislatura de la Cámara de Piplltados. 



72 

analog{a y ~ún por mayoría de raz6n, pena alguna que no esté -

decretada por una ley exactamente aplicable al delito de qué -

se trata." 

Asl mismo el art{culo 19 Constitucional también defiende 

ul derecho a la justicia al decretar que: "llinguna detenci6n -

podr' exceder del término de tres dlas, sin que se justifique 

con un auto· de formal prisi6n, en el que se expresará: el del! 

to que se h1pute al acusado; tos elementos que constituyen -

aquél; lugar, tiempo y circunstancias de ejecuci6n, y loa da-

tos que arroje la averiguaci6n previa, los que deben ser bas--

tantee para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable ta 

responsabilidad del acusado.• 

En este punto el articulo 20 declara que: "lln todo juicio 

de orden criminal tendrá el acusado las siguientes garant!as1 

I.- Inmediatamente que lo solicite será puesto en liber-

tad provisional bajo causi6n o fianza, que fijará el juzgador, 

tomando en cuenta sus· circunstancias personales y ta gravedad 

del delito que se te impute, siempre que dicho delito, inclu-

yendo sus modalidades, merezca ser sancionado con pena cuyo -

término medio aritmético no sea mayor de cinco afias de prisi6n. 

II .- na podrá ser compelido a declarar en su contra, por to --
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cual queda rigurosamente prohibida toda incomun1"ad6n o cual

quier otro medio que tienda a aquél objeto. !!I.- Se le hará 

saber en audiencia pública, y dentro de las 48 horas siguien-

tes a su cons1gnaci6n a la justicia, el nombre de su acusador 

y la naturaleza y causa de la acusaci6n, a fin de que conozca 

bien el hecho punible que se le atribuye y pueda preparar su -

defen~•. n•. - SerS careado con los testigos que depon¡;an en -

su contra, los que declaran en su presencia, si estuviesen en -

el lugar del juicio ••. v.- Se le recibirán los testigos y de

mSs pruebas que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley 

estime necesario al efecto y auxiliándose para obtener la com

parecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre -

que se encuentre en el lu¡;ar del proceso. \'!.- Será juzgado -

en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que -

sepan leer y ec~ribir, vecinos del lugar y partido en que se 

cometiere el delito. VII.- Le serán facilitados todos los da

tos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. 

\'III.- será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de de

litos cuya pona máxima no exceda de dos años de prisi6n: y an

tes de un año si la pena máxima excediera de ese tiempo. IX.

Se le oirá en defensa por s! o por persona de su confianza, o 

por ambos, según su voluntad. x.- F.n ninsún caso podrá prolon. 

garse la prisi6n o detenci6n, por falta de pago de honorarios 

de defensores o por cualquier otra prestaci6n de ~inero, por -
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causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. 

l!l derecho a la educaci6n es otro principio que está re-

g1amentado en la Constituci6n, en su articulo tercero que ex-

presa que 1 "La educacl6n que imparta el P.stado-Federaci6n, F.~ 

tados, !lunicipios-, tender& a desarrollar ar1116nicamonte todas 

las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la patria y 1a conciencia, de la solidaridad internacig_ 

na1 en la independencia y la justicia• !.- Garantizada por el 

articulo 24 la libertad de creencias, e1 criterio que orienta

rá a dicha educaci6n se 111antendr' por completo ajeno a cual--

quier doctrina religiosa y, basado en tos resultados del pro-

greso científico, luchar' contra la ignorancia y sus efectos, 

las aervid1111bres, toa fanatismos y loa prejuicios. 

Ade111ás1 

a) Será democrática, considerando a la democracia no so

lamente como una estructura jurídica y un régimen político, -

sino c6mo un sistema de vida fundado en el constante 111ejora--

miento econ6mico, social y cultural de1 pueblo. b) Será nacig_ 

na1, en cuanto -sin hostilidades ni exciusivlsmos- atenderá a 

1a comprensión de nuestros problemas al aprovechamiento de 

nuestros recursos, a ta defensa de n\1estra independencia polí-
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ti ca, al aseguramiento de nuestra independencia econ6mica y a 

la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. c) Contri 

buirá a la •ejor convivencia humana, tanto por los elementos -

que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el -

aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la -

familia, la convicc16n del interés general de la sociedad, 

cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de 

fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evi-

tando los privilegios de razas, de sectas, de grupos, ele sexos 

o de individuos. 

II. Loa particulares podrán impartir educaci6n en todos -

sus tipos y grados.Pero por lo que concierne a la educación -

primaria, secundaria y normal y a la de cualquier tipo o grado, 

destinada a obreros y campesinos, deberin obtener previamente, 

en cada caso, la autorizaci6n expresa del poder p6btico. 

III.- Los planteles particulares dedicados a la educaci6n 

en tos tipos y grados que especifica la fracci6n anterior, de

berán ajustarse, sin excepción a to dispuesto en los párrafos 

iniciales I y II del presente articulo, y además deberán cum-

plir los planes y los programas oficiales. 
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IV.- Las corporaciones religiosas, tos ministros de tos 

cultos, tas sociedades por acciones, que exclusiva o predomi-

mantemente realizan actividades educativas, y tas asociaciones 

o sociedades ligadas con ta propaganda de cualquier credo reti 

ogioso, no intervendrán en forma alguna en planteles en ~ue se 

imparta educaci6n prmaria, secundaria y no...,al, y la destinada 

a obrero• y campesinos. 

v.- Rl estado podr! retirar, discresionalmente, en cual-

quier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a tos estu

dios hechos en planteles particularea. 

VI.- La educaci6n primaria será obligatoria. 

VII.- Toda la educaci6n que et estado imparta será gratui 

ta. 

VIII.- Las universidades y las demh instituciones de ed,!! 

caci6n superior a las que ta ley otorgue autonomía tendrán la 

facultad y la responsabilidad de gobernarse a s! mismas: reali 

zar!n sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de 

acuerdo con los principios de este artículo, respetando la li

bertad de cátedra e investigaci6n y de libre examen y discu--

sión de las ideas; determinadn sus planes y programas; fija--
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rán los términos de ingreso, promoci6n y permanencia de su peL 

sonal académico1 y administrarán su patrimonio. Las relaciones 

laborales, tanto del personal académico como del administrati

vo, se noraadn por el apartado A del articulo l?.3 de esta --

Consti tuei6n ••• 

IX.- P.l Congreso de la Uni6n, con el fin de unificar y -

coordinar la educaci6n en toda la República, expedirá las le-

ye11 necesarias, destinadas a distribuir la funci6n social edu

cativa entre la Federaci6n, los l!stados y los l!unicipios, a fi 

jar las aportaciones econ6micas correspondientes a ese servi-

eio público y a seRalar las 11anciones aplicables a Los funcio

narios que no cumplan o no hagan cumplir Las disposiciones re

lativas, lo mismo a todos aquellos que la infrinjan." 

l!ste art!eulo tiene sus antecedentes en la constit11ei6n -

de 1924 cuando los federalistas sancionaron la fracci6n l del 

art!c1110 so, recogiendo la doctrina insurgente. F.n aquel texto 

el estado, se obliga desde luego, a proporcionar medios neceSA 

rios a la instrucci6n de los me::icanos y al ejercicio de su d~ 

rocho a la educaci6n, diez aRos des:;iués, durante las primaras 

administraciones de Valent{n ~6mez Far{as (1933-1934) s~ inten 

tar{a la reorganizaci6n del sistema educativo. 
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P.l derecho a la informaci6n, siendo un derecho social, ta 

c&mara de Diputados aprob6 el 20 de octubre de 1977 la adici6n 

del artlculo 6 Constitucional que tutela la libertad de expre

si6n de ideas para incorporar otra mls a las libertades esen-

clalea para el desarrollo del ser humano en sociedad: el dere

cho a la 1nforl!laci6n. 

Con la ·inclusi6n de esta garant{a social a la Constitu--

cl6n federal, se reconoce el derecho del pueblo para investigar, 

recibir informacl6n y de opini6n, para difundirlas por cual-

quier medio de expr~si6n. lll derecho a la informaci6n se funda 

en la libertad de informacl6n, y esta libertad es inherente a 

toda persona humana. A través de la 1ntormaci6n el hombre com

prende el sentido de la libertad de conciencia, que es piedra 

angular de la cual dimana todas las libertades, la informaci6n 

libera y transforma a quien la recibe. Lo capacita para com--

prender el significado del mundo y de las relaciones sociales. 

La in!ormaci6n y la comunicaci6n son procesos que se ide.!l. 

ti!ican entre sL !lo puede concebirse un proceso de comunica-

ci6n sin in!ot111aci6n, la informaci6n es la eustancia de la co

municad6n. Co111unicar Literalmente signl'fica: "!lacer que otro 

participe de lo que uno tiene.• (31) 

(31) Alvarez del Castillo, Rnrique. Op. Cit. Pág. 425 



Y en eote sentido, lo que las r<''""°""" poseen son datos de 

conocl•ientos susceptibles de ser transmitidos a otras perso-

nas por cualquiera de las formas y de los medios de expresión 

de que se disponga. 

La información, en la concepción aristotélica, tiene el -

sentido de •imposici6n de forma•• o dicho en otras palabras P2 

ner en foana, dar forma, crear, presentar o representar una 

idea, noci6n o conce~to. ~ este proceso de intelecto que tras

mite diversas parte~~lementos de un todo, ordenados entre s!, 

tiende a modi!icar la conducta de quien lo recibe. " esto es, 

pr&cticamente, el objetivo medular de todo mensaje y proceso -

comunicativo. Influir, modi!icar y transformar los conocimien

tos y las actitudes del destinatario de La informaci6n. La co

municaci6n social no s610 debe comprenderse hoy en d{a como -

•et proceso mediante el cual se trasmite el significado entre 

las personas• (32), porque es eludir al verdadero problema de 

La comunicación actual, La comunicación social debe de compren 

derse como un proceso estruct11ral que se relaciona con la 111--

cha de clases. 

La garant!a de libertad de expresi6n, unida al derecho de 

(32) Idem. 
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la informaci6n, permite ta informac16n al derecho de opini6n, 

s61o puede opinar quien tiene acceso a datos, personas, hechos 

o fuentes institucionales que producen la informaci6n necesa-

ria para la vida y el desarrollo de la sociedad. Quien puede -

apropiarse de la informaci6n se apropia del poder; poder de -

opini6n, de decisi6n, de mando, de orientaci6n, de sujeci6n, -

de autoridad, de setecci6n, para dar lugar al enjuiciamiento y 

participaci6n. F.ste poder se ejerce consciente o inconsciente

mente, abierto o disfrazado, pero todos to,ejercemos en la vi

da diaria. Rete poder se fortalece en ta medida, capacidad y -

facultad que se tenga para dirigir la informaci6n1 este dere-

cho a la informaci6n tiene sus ha.,,.,. constitucionales en el ar

ticulo 6 constitucional que expresa que: "La manifestaci6n de 

tas ideas no ser~ objeto de ninguna inquisici6n judicial o ad

ministrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los dg 

rechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden 

público; el derecho a la informaci6n será garantizado por el -

F.stado." F.n corretaci6n con este artículo, el go constitucio

nal fundamenta que: "!lo se podrá coartar el derecho de asocia,t 

se o reunirse pacíficamente con cualquier objeto licito; pero 

solamente los ciudadanos de la Rep6blica podrán hacerlo para -

tomar parte en tos asuntos politices def pa{s. llinguna reuni6n 
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armada tiene el derecho de deliberar. !lo se considera: ilegal, 

y no podrá ser disuelta una asamblea o reuni6n que tenga por -

"Jbjeto hacer una petici6n, o presentar una protesta por algún 

3cto a una autoridad si no se profieren, injurias contra ésta, 

ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u 

obligarla a resolver en el sentido que se desee." 

F.l derecho a la capacitaci6n profesional es otro postula

do de loa derechos sociales que se encuentra plasmado en la -

constituci6n, articulo 123, apartado A, fracci6n xtn. 

l!l derecho a la salud es uno de los postulados que fueron 

de los Últimos en considerarse como derechos sociales ya que -

anteriormente el 3 de febrero de 1983 no estaQa considerado c2 

mo derecho constitucional. Según el artículo 4o. Consti tucio-

nal expresa de la siguiente manera: "Toda persona tiene dere-

cho a la protecci6n de la salud. La ley definirá las bases y -

modalidades para el acceso a los servicios de salud y estable

cerá la concurrencia de la federaci6n y las entidades federati 

vas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispo

ne la Fracci6n XVX del artículo 73 de esta Constituci6n." 

F.l derecho al deporte y a la recreaci6n, también es consi 
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derado como un derecho social; el deporte, entendido como t1n -

fen6meno regulado y organizado, donde ahora ha dejado ~e ser -

un beneficio en sí mismo, como puede serlo ct1alquier juego y -

se ha convertido en un medio importante para alcanzar diversas 

l"inalidades; si bien no parece, en un principio una necesidad 

vital de la sociedad cuya satisfacci6n sea indispensable, es -

indudablemente un instrumento adecuado para alcanzar objetivos 

de s6lido interés social. 

F.l derecho a la readaptaci6n: Siendo un derecho social tg 

nemoa que remontarnos a sus antecedentes hist6ricos; los primg 

ros antecedentes en la historia, los encontramos cuando comien. 

zan los derechos humanos en favor de la readaptaci6n, esto es, 

en Roma, en Constantinopla en donde el emperador Constantino -

promulga su célebre Constituci6n dictada a consecuencia del -

Edicto de Hilán, en el que st1s cinco puntos importantes son: -

Al Abolici6n de la crucifixi6n como medio de ejecuci6n; B) se

paraci6n de los se:cos en el interior de tas prisiones; C) l'ro

hibici6n de rigores inútiles, tales como aprovechamiento exho~ 

bitado de hierros, cadenas, sepas y esposas; O) Obligaci6n de 

mantener a los presos en el estado, y F.) Que las construccio-

nes que alberguen a una prisi6n, tengan·un patio para la re--

creaci6n de las penados. 
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Si examinamos detenidamente estos puntos, en relación con 

todo derecho penal antiguo, nos hacen ver que son los cimien-

tos más remotos de la edificación que luego contendrán los de

rechos de todo penado, para alcanzar su readaptaci6n. Teniendo 

estos antecedentes históricos la constitución mexicana en su -

articulo 18 establece que: "Los gobiernos de la Federación y -

de los F.stados organizarán el sistema penal, en sus respecti-

vas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación 

para el mismo y la educación como medios para la readaptación 

social del delincuente., las mujeres compurgarán sus penas en 

lugares separados de los destinados, a los hombres para tal 

efecto. Los gobernadores de los P.stados, sujedncloae a lo que 

establezcan las leyes locales respectivas, podrán celebrar con 

la Federación convenios de carácter general, para que los reos 

sentenciados por delitos del orden común e~tingan su condena -

en establecimientos dependientes del F.jecutivo Federal. La Fe

deración y los gobiernos de los Estados establecerán institu-

ciones especiales para el trata.miento de menores infractores." 

P.l derecho social a la vivienda.- Los asentamientos huma

nos son un receptáculo de la vida de los ha?itantes de un país. 

Allí encuentran su expresión los prop6sitos de convivencia ar

mónica y las contradicciones de la vida colacti·ra. 
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El hombre se realiza como tal, en la medida en que habita 

y transforma su medio; el hombre mantiene con la tierra y con 

su entorno, una de las relaciones más antiguas y estrechas, -

donde el anhelo de la humanidad, del hombre y la sociedad, es 

el de entablar una relaci6n de armonía con la naturaleza. 

El derecho al consumo.- La arm6nica arquitectura de los -

derechos sociales seria incompleta sino culminara en el cap{t~ 

lo que atafle y regula el consumo, pttesto que este hecho se reJ!. 

liza para bien del mexicano: la condici6n de vivir en libertad 

pero en un rlígimen social y jurídico que le brinda la seguri-

dad plena de la satisfacci6n de todas sus necesidades. Por ~~

ta raz6n, en la medida en que nuestra convivencia se ha ido hJ!. 

ciendo compleja y los mecanismos de producción, distribuci6n y 

consumo han adquirido la dinámica de la vida moderna, el Esta

do ha legislado al respecto, para as{ proteger los derechos de 

las grandes masas. 

En el contexto de los derechos sociales, con respecto a -

la protecci6n del derecho al consumo de los mexicanos, destaca 

la Ley Federal de Protecci6n al Consumidor, orientada a prote

ger y tutelar tos derechos e intereses de todos los ciudadanos 

con respecto al goce y uso de bienes o en la prestaci6n de al

gún servicio. siendo as! el art{cttlo 28 Constitucional prohibe 
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los monopol~os y así evitar el acaparamiento de los productos 

de primera necesidad en contradicción con el derecho al consu-

mo. 

~.3 Sit\tación y Función que la constitución J\signa al Estado -
Frente a la Vigencia de los Derechos Sociales. 

Hablemos del artículo 123 constitucional, el mismo que da 

cabida en forma clara y precisa a los Derechos Sociales, que -

ayudan en gran medida a los trabajadores, de acuerdo a la evo

lución circunstancial de nuestro desarrollo. 

La trascendencia de los antecedentes económicos en la evg 

lución de estos derechos obliga a revisar y replantear concep

tos en el orden científico, político y constitucional. Los De

rechos Sociales son en realidad la transposición jurídica de -

situaciones econ6micas, por lo que resulta eonveniente e indi~ 

pensable el retomar los nt1evos enfoques multidisciplinarios PA 

ra explicar, entender y fortalecer Los Derechos Sociales, para 

el mejor futuro de !léxico. "J\ntes de esos ailos solamente exis

tía el derecho civil• para que el derecho del trabajo pudiera 

nacer fue preciso que la Revolución Constitucionalista rompie

ra con el pasado, destruyera el mito de las leyes económicas -

del liberalismo y derrumbara el imperio absolutista de ta em--
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presa. lluest¡ro derecho del trabajo nunca ha sido una parte -

o un cap{ tu lo del derecho civil, tampoco fue su continua~or_ 

o su heredero, sino más bien su adversario y en cierta meai

da su verdugo, ni naci6 a la misma manera del derecho mercan 

til, lentamente desprendido del civil". (33) 

llesde el momento en que la Revoluci6n ¡rexicana empez6 

a preocuparse por los grandes prohlemas de la economía de -

la propiedad y del trabajo, dej6 de ser un movimiento de 

caudillismo personal para transformarse en una auténtica r,!l. 

voluci6n social, las reformas al Plan de r.uadalupe ya hablan 

ofrecido a los trabajadores y campesinos algunas leyes soci~ 

les, la ley de enero de 1915, convirtiendo el ofrecimiento -

del plan pol{tico en una realidad, es decir, en una T,ey de -

de observancia general. Estos acontecimientos habrían de cul 

minar en una primera etapa, en el seno del Congreso Constit~ 

yente que se reuniría en Querétaro a instancias de \'enustia-

no carranza. 

Partiendo del concepto de que justicia social entra -

fia a la equitativa repartici6n de la riqueza, la Revoluci6n 

(33) lle la Cueva, !!ario F.l lluevo llerecho l!exicano del 'l'raba 
.1.!l..:.. P.d i t. Por rúa. 11ix1co 1972, Pag. 44. 
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Mexicana ha pugnado no por el concepto clásico de "~ar a -

cada quién lo suyo" que propicia privilegios, sino por el -

concepto revolucionario de ''dar a cada quien lo que necesi

te11 para vivir decorosamente en el seno de la comunidad na

cional. Para alcanzar este objetivo ha enriquecido su acervo 

legal con los derechos sociales, que facilitan el equilihrio 

entre desarrollo econ6mico, bienestar público y social. 

Esta es la raz6n, indudablemente, por la cual la Cons

tituci6n ele 1917 contempla como capitulo fun~amental el ele 

los derechos sociales, teniendo al Estado como el protector 

de los mismos. 

Cabe hacer notar que la propia Constituci6n asigna vi

gencia a los derechos sociales, siendo así que en su artÍc1!, 

lo 136 declara: "Esta constituci6n no perderá su fuerza y -

vigor, aún cuando por alguna reheli6n se interrumpa su ob-

servancia. En caso de que por cualquier trastorn6 público -

se establezca un gobierno contrario a los principios que -

ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad 

se restablecerá su observancia. y con arreglo a ella y a -

las leyes que en su virtud se huhieren expedido, ser'n juz

jados, asi tos que hubieren figurado en el gobierno emana

do de la rebeli6n, como los que hubieren cooperado a ésta 11
• 



88 

La vig\lancia de los derechos sociales también se rla 

en el artículo 135 cuando,· por alguna circunstancia, no se 

modifiquen ellos ñe acuerdo con las bases que establece 

la constituci6n. 



C A P l T U L O 1 V 

LO DERF.CllOS SOCIALF.S F.11 F.SPF.CtFICO 
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4.1. La Lib~rtad de Asociaci6n Profesional y su Fundamento 

Constitucional. 

Un derecho constitucional que es consagrado como el 

triunfo de varias décadas de ardua polémica, es el derecho_ 

a la libertad de elegir la profesi6n o trahajo que la pers2 

na considere conveniente sin más restricciones que no perjn 

diquen los ·aerechos de la socieclad. 

Siendo as!. el artículo s• de la Constituci6n establece 

que1 "A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a 

la profesi6n, industria, comercio o trabajo que le ar.n~~~e, 

siendo lícitos. F.l ejercicio de esta libertad s610 podrá 

vedarse por determinaci6n judicial, cuando se ataquen los d,lt 

rechos de terceros, o por resoluci6n gubernativa, dictada- -

en los términos que marque la ley, cuando se ofen~an los de

rechos de la sociedad. nadie puede ser privado del producto_ 

de su trabajo, sino por resoluci6n judicial. 

La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las pro

fesiones que necesitan título para su ejercicio, las condi

ciones que deben llenarse para obtenerlo y las autoridades_ 

que han de expedirlo. 
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As! mismo el citado artículo constitucional señala: que 

nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin -

la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el 

trabajo impuesto, como pena por la autoridad judicial, el 

cual se ajustara a lo dispuesto en las fracciones I y IJ clel 

artículo 123. F.n cuanto a los servicios públicos, sólo podrán 

ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes -

respectivas, el de las armas y los de jurados, as{ como el dg 

sempeílo de los cargos concejiles y los de elección popular, -

directa o indirecta. Las funciones electorales y censales ten 

drán carácter obligatorio y gratuito. Los servicios profesio

nales de índole social serán obligatorios y retribuidos en -

los términos de la Ley, con las excepciones que ésta señale. 

F.l Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún 

contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, 

la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la -

persona, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto_ 

religioso. "La ley en consecuencia, no permite el estableci--

miento de 6rdenes monásticas, cualquiera que sea la denomina

ción y objeto con lo que pretenda eregirse. ~ampoco puede --

admitirse convenio en qu9 h persona pacte su proscripc.ión o_ 

destierro, o en que renuncie temporal o permanentemP.nte a --

ejercer determinada profesión, industria o comercio. 
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F.l contrato de trabajo s610 obligará a prestar el ser

vicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder -

exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá -

extenderse, en ningún caso a la renuncia, pérdida o menos-

cabo de cualquiera de los derechos pol! ticos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que 

respecta al trabajador, s6lo obligará a éste a la correspon 

diente responsabilidad civil,sin que en ningún caso pueda -

hacerse coacei6n sobre su persona". 

F.ste articulo, es muy claro en cuanto a la prestación -

de los servicios de los profesionistas y los trabajadores en 

general, siendo as! que el gobierno no puede vedar el esta

blecimiento de cualquier industria o comercio siendo l!ci-

tos. P.stos art{cu1os rer1ejan el gran avance de los derechos 

sociales en materia de trabajo; la correlaci6n con este pr~ 

cepto se encuentra en el articulo 123, que nos dice: "Toda_ 

persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 

al efecto, se promoverán la creaci6n de empleos y la organi 

zaci6n social para el trabajo, conforme a lo dispuesto por_ 

18 Ley•. 

La Ley confiere facultades al Congreso de la Uni6n el 
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cual deberá expedir las leyes laborales sin contravenir lo 

siguiente: 

A) "Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésti

cos , artesanos y de una manera general, todo contrato de -

trabajo: será regido por la duraci6n de la jornada máxima -

de ocho horas, esta jornada máxima de trabajo en horas noc

turnas será de siete horas, así mismo quedan prohibidas: 

las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno i.n. 

dustrial y todo otro trabajo después de las diez de la no-

che, a los menores de 16 años, también queda prohibida la -

utilizaci6n en el trabajo a los menores de 14 años. Los ma

yores de esta edad y menores de 16 años tendrán como jorna

da máxima la de 6 horas. A todos los trabajadores por cada 

seis días de trabajo deberán disfrutar de un día de descan

so, por lo menos. 

En el caso de las mujeres embarazadas no realizarán 

trabajo que exija un es!uerzo considerable y signifique· 

un peligro para la salud en relaci6n con la gestaci6n, gOZA 

rán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores 

a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semA 

nas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario int_!l. 

gro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adqui 
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rido por l•,relaci6n de trabajo. F.n el per{odo de lactancia 

tendrán dos descansos extraordinarios por d{a, de media ho

ra cada uno para alimentar a sus hijos. 

Además los salarios mínimos que deberán disfrutar los 

trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros 

regir'n en una o varias zonas econ6micas1 los segundos se -

aplicarán en ramas determinadas de la industria, del comer

cio o de profesiones, oficios o trabajos especiales, los s]!. 

larios m!nimos generales deber;n ser suficientes para sati~ 

facer las necesidades normales de un jefe de familia en el -

orden material, social y cultural, y para la educaci6n obli

gatoria de los hijos; los salarios m!nimos profesionales se 

fijarán considerando, además las condiciones de las distin-

tas actividades industriales y comerciales. 

Los trabajadores del campo disfrutarán ele un salario mi 

nimo adeucado a sus necesidades. Los salarios m!nimos se fi

jarán por comisiones regionales, integradas con representan

tes de los trabajadores; de los patrones y del gobierno y sg 

rán sometidos para su aprobaci6n a una comisi6n nacional que 

se integrará en la misma forma prevista para tas comisiones 

regionales; para trabajo igual debe corresponder salario -

igual, sin tener en cuenta el sexo, ni nacionalidad, el sal~ 
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rio mínimo, quedará exceptuado de embargo, compensaci6n, o 

descuento; los trabajadores tendrán derecho a participaci6n 

de las utilidades de la empresa. P.l salario deberá pagarse 

precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido 

hacerlo efectivo con mercancía, ni con vales, fichas o cual 

quier otro signo representativo con que se pretenda susti-

tuir la moneda. 

As! también cuando, por circunstancias extraordinarias 

deban aumentarse las horas de la jornrlada, se abonará como 

salario por el tiempo excedente un 100 por ciento más de lo 

fijado para las horas normales. Toda empresa a.gr!cola, in-

dustrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, es-

tará obligada según lo determinan las leyes reglamentarias, 

a proporcionar a tos trabajadores habitaciones, higiénicas_ 

y c6modas. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, -

estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capaci 

taci6n y adiestramiento para el trabajo. 

La empresas serán responsables de los accidentes de -

trabajo y de tas enfermedades profesionales de los trabaja

dores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesi6n -

o trabajo que ejecut .. ni por lo tanto, los patrones deberán 

pagar la indemnización correspondiente ele acuercto con lo --
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que las ley~s determinen. 

F.l patr6n estará obligado a observar, de acuerdo con la 

naturaleza de su negociación los preceptos legales sobre hi

giene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento 

y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en 

el uso de máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, -

tanto los obreros como los empresarios, tendrán derecho para 

coaligarse en defensa de sus intereses. 

La Ley reconoce como un derecho de los obreros y de los 

patrones las huelgas y los paros. 

Las hueglas seran lícitas cuando tengan por objeto con

seguir el equilibrio entre los diversos factores de la pro-

ducci6n, armonizando los derechos del trabajo, con los del -

capital. 

Los paros seran lícitos únicamente cuando el exceso de 

producción haga necesario suspender el trabajo para mantener 

los precios en un llmite costeable, previa aprobaci6n de la_ 

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Las diferencias en los conflictos entre el capital y el 
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trabajo se sujetarán a la decisi6n de una .runta de Concilia

ción y Arbitraje. 

Si el patrono se negara a someter sus diferencias al -

arbitraje o aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se -

dará por terminado el contrato y quedará obligado a indemni 

zar al obrero con el importe de tres meses de salario, ade

más de la responsabilidad que le resulte del conflicto. 

El patrono que despida a un obrero sin causa justificA 

da o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por 

haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado a_ 

elecci6n del trabajador, a cumplir el contrato o a indemni

zarlo con el importe de tres meses <le salario. 

Los créditos a favor de los trabajadores por salarios 

o sueldos devengados en el Último affo, y por indemnizació: 

nes, tendrán preferencia sobre cualquiera otros en ios ca

sos de concurso o de quiebraº. 

El derecho al trabajo naci6 en nuestro pa!s, de una -

larga meditaci6n y enconada polémica, en torno a los con-

ceptos fundamentales del liberalismo, y de la libertad de 

voluntad en los contratos. 
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Es claro, que este concepto no fue el único que el pen 

samiento revolucionario incurri6 para llegar a la construc

ci6n jurídica que nos ocupa. lluestro actual derecho vigente 

al trabajo, implica muy profundas mutaciones e innovaciones 

referentes al salario, a la fuerza labora11 etc. 

4.2. La Libertad de Sindicaci6n y demás nerechos Sociales 

Consagrados en el Articulo 123 constitucional. 

F.l hombre ha vivido y vive oprimido. Las grandes masas 

de trabajadores no han logrado vencer las murallas econ6mi

cae y llevar una vida que corresponda a la dignidad humana, 

pero no hay que desconocer que de 1917 hasta nuestros d{as, 

el trabajador ha ganado batallas importantes. Si a pesar de 

los indiscutibles logros, el trabajador aún es explotado y 

pasa innumerables angustias, fácil es comprender la dificil 

situaci6n del obrero a mediados del segundo decenio del si

glo xx. 

El trabajador es un ser que busc6 la igualdad de cir-

cunstanciaa para poder desarrollarse, siendo as{ el trabajA 

dor gan6 con mucho esfuerzo la libertad.de sindicaci6n que 

no es reconocida sino hasta 1917 en la Constituci6n promul

gada en Querétaro. 
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As!, en su articulo 123 constitucional, apartado A, -

fracci6n X\'I, dice que 11 tanto los obreros como los empresa

rios tendrán derechos para coaligarse en defensa de sus re~ 

pectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones pro-

fesionales, etcétera". Así también, la fracción X del apar

tado !! del mismo art!culo expresa: que "los trabajadores ten 

drán el derecho de asociarse para la defensa de sus intere

ses comunes, podrán asimismo, hacer uso del derecho de huei 

ga, previo el cumplimiento de loa requisitos que determine

la ley•. Sin duda, el derecho a la sindicación es uno de -

los mejores preceptos que la ley determina, y que los trab,! 

jadores deben utilizar como baluarte para defender sus pro

pios intereses. 

4. 3. Comentario sobre la \'igencia Efectiva de los nerechos 

Sociales en nuestro Sistema Jurídico. 

Hablar de la vigencia espec!!ica y efectiva de los ar

t!culos 5 y 123 llamados derechos sociales, es hablar de e~ 

peculaciones. Pero que viviendo la realidad, esas especula

ciones toaan una realidad muy. relevante, ya que si tomamos, 

por ejemplo, la efectividad del artículo 123, algunos puntos 

en tal art!culo dejan mucho que desear, por ejemplo lo que_ 

nos seilala la fracción V!, en su segundo párrafo. "Los sal_! 
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rios mínimos.deberán ser suficientes para satisfacer tas ne

cesidades normales de un jefe de familia .•. • si retomamos e~ 

to, basta decir que el salario mínimo de un obrero no alcan

za para subsistir digna y decorosamente. 

Aunque algunas fracciones estipuladas en el artículo -

123 como por ejemplo ta !, la V, XIV y la XXX del apartado_ 

A, por decir algunas, comparándolas con la realidad, benefi

cian en gran parte al trabajador y a su familia: 

I. "La duraci6n de la jornada máxima será de ocho ho--

ras". 

V. "Las mujeres durante el ambarazo no realizarán tra

bajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un 

peligro para su salud en relaci6n con la gestaci6n1 gozarán 

forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la 

fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas -

posteriores al mismo, debiendo percibir su salario Íntegro_ 

y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido 

por la relaci6n de trabajo. P.n el período de lactancia ten

drán dos descansos extraordinarios por d{a, de media hora -

cada uno, para alimentar a sus hijos.• 
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XIV. "Los empresarios serán responsables de los acci

dentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de -

los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la 

porfesi6n o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patro

nes deberán pagar la indemnizaci6n correspondiente, según_ 

que haya traido como consecuencia la muerte o simplemente 

incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuer

do con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad -

subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el -

trabajo por un intermediario•, 

XXX. "Asimismo, serán consideradas de utilidad social, 

las sociedades cooperativas para la construcci6n de casas 1-

baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propi~ 

dad, por los trabajadores en plazos determinados", 

En este sentido era guiada la regulaci6n constitucio-

nal del trabajo. Es por ello que el régimen del trabajo se 

abord6 en la llagna Asamblea de 1'917, tomando un carácter -

dentro de la carta Suprema netamente social. 

Otros de los beneficios que la constituci6n otorga al 

trabajador; y que se da por primera vez en nuestro pa{s fue 

sin duda alguna el derecho a huelga. Esto se estipula en --
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las fracciones X\'II y XVIII, diciendo estas' 

XVII.- "Las leyes reconocerán como un derecho de los 

obreros y de los patronos las huelgas y los paros". 

XVIII.- "Las huelgas serán lfoitas cuando tengan por 

objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores 

de la producci6n, armonizando los derechos del trabajo con 

los del capital. En los servicios públicos será obligato-

rio para los trabajadores dar aviso, con diez d{as de anti 

cipaci6n, a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje de la fe

cha seilalada para la suspensi6n del trabajo. Las huelgas -

serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la ma-

yor!a de los huelguistas ejerciere actos violentos contra 

las personas y las propiedades, o en caso de guerra, cuan

do aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios 

que dependen del gobierno". 

Sin embargo, hablar de la vigencia efectiva de los -

derechos sociales, es hablar de especulaciones, pero cie~ 

to es que dichos derechos tienen errores en su modalidad 

que hasta cierto punto los podríamos considerar como errg 

res humanos o retraso del derecho en cuesti6n de legisla

ci6n, "s por ello que les toca a los juriRtas mexicanos -

estar al tanto en cuesti6n c!el clerecho con la actualidad. 
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CO!ICLUS!Ol1F.S 

l.- con la exposici6n q\le hemos hecho, acerca de la gg 
nesis de los derechos sociales, hasta la actualidad, es inn~ 

gable La gran aportaci6n q\1e hace !léxico, hacia el mundo. -

Para llegar a estos derechos, existieron relevantes antece

dentes políticos, sociales y econ6micos que dieron lugar a -

tos der9chos sociales que benefician en gran medida al trat~ 

jador mexicano. 

2.- Los derechos sociales en nuestro pa!s hoy en d{a, -

tienen plena vigencia para todos los mexicanos. 

3.- F.l principio fttndamental del derecho social, es ·que 

éste es un patrimonio inalienable, toda vez que sus fundamen 

tos rectores son la integraci6n social y la justicia social, 

as! como los fen6menos pollticos, econ6micos y sociales, que 

en la antigüedad fueron el resultado de la divisi6n de la ss 
ciedad en dos clases, los explotados y Los explotadores. 

4.- Siendo uno de tos anhelos del hombre la Libertad, -

éste siempre ha pugnado por la misma, as! como por una lite.I, 

tad hacia la justicia social, actitud por demás Loable y ju§. 

ta por ser una as pi raci6n a la qtte todo ser humano merece, -
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por que ade1d.s ha lttchado por ello a lo largo de muchos 

alios, en los que ha quedado la vicia de cientos de miles de 

seres humanos que hasta ahora, han rendido sus !rutas, pues 

aunque el poderoso entre más tiene, mh quiere; y el débil 

entre menos tiene más es su necesidad de justicia y liber-

tad social, el Derecho tiende a equilibrar esta situaci6n. 

5.- F.l derecho social es un derecho reivindicaclor de -

las clases desprotegidas, de las necesidades econ6micas de 

los seres hwnanos para satisfacer sus más elementales nece

sidades, como vestido, casa, ed11caci6n, etc., que tien<!e a 

lograr su protecci6n integral de la familia, base fundamen 

tal de la sociedad. 

6. - P:l derecho social es un derecho que va dirigido -

a las clases econ6micamente débiles, tales como los obre-

ros, campesinos, trabajadores independientes, o sea secto

res de la sociedad marginados, por la desigualdad social y 

econ6mica, que oxiste en nuestros d!as. Por eso es necesa

rio el desarrollo intelectual, econ6mico y cultural de esas 

clases que lo necesitan a fin de poder brindarles mayores 

oportunidades de superaci6n y de trabajo. 

7.- F.n los derechos sociales para el trabajador, es in 
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dudable hab~ar de un gran beneficio, pero como en el dere

cho social a la propiedad, necesitan estar acordes con la 

actualidad que vivimos día con día, y donde el derecho, no 

puede ni debe permanecer estático. 

B.- Dentro del gran ámbito temático del artículo 123 

tos beneficios que se mencionaron en la investigaci6n en 

relaci6n a la cuesti6n laboral referida en tas fracciones 

I, v, XIV y XXX muestran la normatividad que se sigue pa

ra poner en práctica tos derechos sociales del trabajador, 

a pesar, claro está, de algunos probtemas de efectividad-

real, como es et caso del salario mínimo. En este mismo o~ 

den la huelga fue et ejemplo claro del reconocimiento de -

tos derechos laborales, siendo ta Constituci6n de 1917 ta 

primera en el mundo de reconocerla junto con tos sindica-

tos y el contrato colectivo. 

El articulo 123 comprende un párrafo que enorgullece

ría a tos constituyentes de Querétaro: "Toda persona tiene 

derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promover& la creaci6n de empleos y la organizaci6n social_ 

para el trabajo confor:111e a la Ley•. 
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