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a).- SU NACIMIENTO COMO RESULTADO DE LA 
REVOLUCION SANGRIENTA DE 1910. 

La Revoluci6n iniciada en 191 O• por Don 
Francisco I. Madero, tuvo como principal objetivo 
la implantaci6n del "Surragio Efectivo y la No Re-
elecci6n" • tenía como primer cometido terminar 
con la práctica implantada por el General D-on Por
firio Díaz. 

Sin embargo lo más importante de esta Re 
voluci6n • fue la unificaci6n absoluta del campesino -
y la mesa obrera mexicar"k• quienes cansados de vi 
vir en un r6gimen de injusticia, hicieron posible el 
movimiento agrario, que constituye uno de los más 
grandes problemas que tiene México, y el movi
miento obrero cuyo logro fué la protecci6n, dignifi
caci6n y Reivindicaci6n de la clase trabajadora Me
xicana. 

En la Ciudad de Querétaro, el Congreso -
Constituyente inici6 sus trabajos el primero de Di
ciembre de 1 91 6 • desde este momento na.ce uno de 
los C6digos Políticos-sociales más avanzados de la 
época.; Este Congreso Constituyente. que estaba in
tegrado en su mayoría oor hombres cabales, en esa. 
fecha memorable, iniciaban una lucha de trascenden 
cia mundial. y dotab<::l.n a fV'1éxico de una Constitu- -
ci6n Social que fué guía de muchas de las Constitu 
cienes posteriores del mundo. 

El Artículo 1 23 Constitucional tiene su ori
gen, en el tercer dictámen de oroyecto del Artículo 
quinto de la Constituci6n, igualmente en la sesión -
del 26 de Diciembre de 1916 • as( como en las apa
sionadas discusiones que este dictámen ocasionó. 
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Dada la i.rnportanci.a que tiene el conocer ~ 
cho Dictárnen, ya que el mismo es la Fuente princi
pal de nuestro artículo 143 constitucional, a conti-
nuaci6n lo transcribo íntegramente: 

"Ciudadanos Diputados" 

"La i.dea. capital que informa el artículo So. 
de la Consti.tuci6n de 1857, es la misma que apare
ce en el artículo 5o. del proyecto de la Primera. .Je 
fatura. El primero fué reformado por la Ley de 1o 
de Junio de 1 898, especificando cuáles servicios pú 
blicos deben ser obligatorios y cuáles deben ser, -
además gratuitos . También esta reforma se inclu
ye en el proyecto; pero s6lo se dejan como gratui
tas las funciones clectoro.1es. La prohibici6n de -
las 6rdenes monásticas es consecuencia de las Le
yes de Ref'orma. El proyecto conserva la prohi.bi
ci6n de los convenios en los que el hombre renun-
cia a su libertad y hace extensiva aquel la a la re-
nuncia de los derechos pol fticos. Tocias estas ideas 
fueron discutidas en el CC>rlgreso de 1857 o se han -
estudiado posteriormente en la prensa: la Comisi6n 
no tiene pues. necesidad de desarrollarlas para. de 
mostrar su Justi.fi.ca.ci6n. 

"El artt'"culo del proyecto contiene dos inno 
vaciones: una se refiere a prohibir el convenio en -
que el hombre renuncia temporal o permanentemen
te, a ejercer determinada profcsi6n, industria o -
comercio. Esta reforma se justifica por el interés 
que ti.en.; la :....oc:edad de combat:ir el rnonopoli.o, 
abriendo ancho campo a la competencia. La segun
da i.nnovaci.6n consiste en 1 imitar a un año de plazo 
obligatorio del contrato de trabajo, y va encaminada 
a proteger a la clase trabajadora contra su propia -
i.mprevisi6n o contra el abuso que P-n perjuicio sue-
1 en cometer algunas empresas. 
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"La Cornisi6n aprueba, por tanto, el Artí"cu 
lo 5o. del proyecto de Constituci6n, con ligeras - -
enmiendas y algunas adiciones. 

"La expresi6n: "La Ley no reconoce orde
nes monásticas" parece ociosa, supuesta la indeper::._ 
ciencia entre la Iglesia y el Estado; cree adecuado -
la Cornisi6n substituir esa rruse por ésta: "La. Ley 
no permite la existencia de ordenes monásticas". 
También proponenoos se suprima la palabra "pros-
cripci6n" por ser cquivo.lente a la de destierro. 

"En conceoto de la Comisi6n, después de 
reconocerse que nadie puede ser obligado a traba- -
jar contra su voluntad y sin retribuci6n, debe ad- -
verti.rse que no por eso la Ley autoriza. la vagan- -
ci.a, sino que, por lo cont:rario, la persigue y cas
tiga. 

"Juzgamos, asimismo, que la 1 i.bertad de -
traba.jo debe tener un l fmite marcado por el De re-
cho de las generaciones Futuras. Si. se permitiera 
al hombre agotarse en el trabajo, seguramente que 
su progenie resultaría en doble y quizá degenerada, 
y vendría .a constituir una carga para la comuni
dad. Por esta obse~aci6n proponernos se limiten 
las horas de trabajo y se establezca un d(a de des
canso Forzoso en la semana, sin que sea. precisa- -
mente el Domingo, por una ra..z6n análoga creemos 
que debe prohibí rse a los niños y a. las mujeres el 
traba.jo nocturno er. las F--ábri.cas. 

"Ha tomado la Comi.si6n esta última idea 
de la iniciativa presentada por los diputados Aguilar, 
Jara y G6ngora. Estos ciudadanos proponen tam- -
bi.én que se establezca la igualdad de salarios en -
igualdad de traba.jo y enrerrnedades causadas direc
tamente por ciertas ocupaciones industriales; así" --
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como también que los conflictos entr0 el capital y 
el trabajo se resuelvan por comités de conciliaci6n 
y arbitraje. La Comisi6n no desecha. estos puntos 
de la citada iniciativa; pero no cree que quepan en 
la secci6n de las garantfas individuales; así es que 
aplaza su estudio pare. cuando llegue al de las Facul 
tades del Congreso. 

"Esta honorable Asamblea., por iniciativa 
de algunos diputados autoriz:6 a la Comisi.6n para re 
tirar su anterior dictámen respecto a.l Artículo 5o;
a Fin de que pudiera tomarse en consi.deraci.6n una
rerorma que aparece en un estudio trabajado por -
el Licenciado Aguiles Elorduy. Este Jurisconsulto 
sugiere como medios de exterminar la corrupci6n -· 
de la admi.nistraci6n de justicia, i.ndepender a. los -
funcionarios Judiciales del Poder Ejecutivo e impo -
ner a todos los abogados en general la obl igaci6n 
de prestar sus servicios en el ramo Judicial. En 
primer punto atañe a varios Artfculos que no perte 
necen a la secci6n de las garantf.:..s individuales; el 
segundo tiene aplicaci6n al tratarse del Artículo 5o. 
que se estudia. La Tesis que sustenta el Licencia._ 
do Elorduy es que, mi.entras los abogados postulan
tes tienen acopio de ruerza.s intelectuales, morales 
y econ6micas para ha.cerse dominantes, los Jueces 
carecen de estas mismas fuerzas para resistir el -
dominio; y busca., por tanto, la manera de contra-
balancear la Fuerza de ambos lados o de hacerla -
predominante del segundo lado. Hace notar el autor 
de dicho estudio, que los medios a que se recurre 
constantemente para obligar a. los Jueces a faltar 
torcida.mente, son el cohecho y la. presi6n moral, y 
opina que uno y otro se nul ificarfan escogiendo el 
personal de los tribunales entre individuos que por 
su posici6n eco.•6mica y por sus caudales intelectua 
les y morales, estuviesen en aptitud de resistir - -
aquel los perniciosos influjos. 
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"Pero cree el Li.cenciado Elorduy que no 
puede obtenerse el mejoramiento del personal, f'i.an 
do en la espontaneidad de los ciudadanos; si.no por 
medio de obligaciones impuestas por el Estado. Tal 
obl igaci6n serfa justa, supuesto que la instrucci6n -
pública ha sido sien•pre gratuita en nuestro pafs, y 
nada más natural como que los que la ha.n recibido, 
con•pensen el beneficio en alguna forma. 

"La Comisi6n encuentra justos y perti.nen-
tes los razonamientos del Licenciado Elorduy y, en 
consonancia con ellos, propone una adición al Artí"
cul o 5o. en el sentido de hacer obligatorio el ser.J'i. 
cio en el rarno judicial a todos los abogados de la -
Reoública. 

"Por tanto, consultamos a esta honorable -
Asamblea la aprobaci6n de que se trata, modif'icada 
en los términos sigui.entes: 

"Artículo 5o. Nadie podrá ser obligado a 
prestar trabajos personales sin justa retribuci6n y 
sin su pleno consentimiento, salvo el Trabajo i.m- -
puesto o como pena por la autoridad -.Judicial. La 
Ley perseguirá la vagancia y detern·oinará quienes -
son los que ·incurren en este delito. 

"En cuanto a los se"'icios públicos, s6lo -
podrán ser obl i.gatorios, en los términos que esta-
blezcan las leyes respectivas, el de las armas, el 
servicio en el ramo -.Judicial para todos los aboga-
dos de :a RépC:b~ ica, el de ..Jura-::Jo y los cargos de 
elecci6n popula.-, y obligatorias y gratuitas las fun
ciones electorales. 

"El Estado no puede permitir que se lleve 
a ef'ecto ningún contrato, pacto o convenio que ten
ga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevo 



7 

cable .sacriFicio de la l iberta.d del hombre, ya sea -
por causas de trabajo, de educaci6n o de voto rel i
gioso. La Ley, en consecuencia, no perrnite la -
existencia de 6rdenes monásticas, cualquiera que -
sea la denominación y objeto con que pretende ere
gi rse. Tampoco puede admitir convenio en el que 
el hombre pacte su destierro o en que renuncie - -
ternporal o permanentemente a ejercer determinada 
proFesi6n, industria o comercio. 

"El contrato de traba.jo s6lo obligará a pres 
tar el servicio convenido, por un pe ñodo que no -= 
sea rnayor de un año, y no podrá extenderse en nin 
gún caso a la renuncia, pérdida, o menoscabo de -
cualquier derecho pol (tico o civil. 

"La jornada máxima de trabajo obligatorio 
no excederá de ocho horas, aunque este haya sido -
impuesto por sentencia judicial. Queda prohibido el 
trabajo nocturno en las industrias a los niños y a -
las rnujeres. Se establece como obligatorio el des
canso hebdomadario. 

"Sala de Cornisi6n. Querétaro de Arteaga, 
diciembre 22 de 1 91 6. General Francisco J. Múgi 
ca.- Alberto Román.- L. G. Monzón.- Enrique Re
cio. - Enrique Colunga". (1). 

Este documento s6lo contenía en relación 
con la Constitución de 1957, la escasa innovación 
de l irnita.r a un año el plazo obligatorio del contra -
to de Trabajo e impedir que se renunciara a los -
derechos civiles o pol (ticos. La Comisión presidi
da por Múgica, presento modiFicado el Artf"culo quin 
to, pero estos carnbios eran rnf"nimos y solo consis 
t(a en el contenido del párraFo Final que decf"a: 
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"La Jornada máxima de trabajo no excederá 
de ocho horas, aunque este haya sido impuesto por 
sentencia Judicial. Queda prohibido el trarojo noc
turno en la industria a los niños y a las mujeres. -
Se establece corno obligatorio el descanso hebdor-na 
ria". 

Desde ese momento se presencia el naci
miento, del Derecho Social, y es cuando se inicia 
el gran debate que tra.nsrorma de una manera radi -
cal, el viejo sistema pol (tico Constitucional. Fue el 
Diputado Héctor Victoria, hombre honrado, cabal y 
l irnpio quien en esos momentos, hizo uso de la pa -
labra y derendi6 valientemente, los rueros de la cla 
se obrera, y en sesi6n del 26 de Diciembre, irnpug 
n6, por vez primera el mencionado dictámen, por -
no ser id6neo para resol ver el problema que hab(a 
lleva.do a los obreros y campesinos mexicanos a la 
lucha rraticida, durante la cual muchos hombres - -
quedaron en los campos de batalla, con la esperan
za de que sus ideales se real izaran. 

La rerviente y apasionada discusión que mo 
tivo el dictárnen del artículo quinto, hizo, que en 
ple.-io debate, el Diputado Manjarrez introdujera una 
noción suspensiva. por la que manirest6, "Que las 
iniciativas hasta hoy presentadas, no eran ni con 
rnucho, la resolución de los problemas del trabajo". 
Este diputado pedía que se incluyera. en el proyecto 
todo un apartado sobre la noción, en la Constitu
ci6n y que una comisi6n de estudio hiciera un análi 
sis exhaustivo de esta, y posteriormente lo presen= 
tara a la Asamblea. Ante el criterio que reinaba, 
tan unfforrne, l\tlÚgica retiro el dictámen del artícu
lo quinto y acat6 las 6rde.nes de la Asamblea Sobe
rana. 



9 

En el dornici.lio del Diputado Pastor Rouaix, 
por las rnañanas y por las tardes, antes y después 
de las Asarnbleas del Congreso Constituyente, se -
reunían entusiastas Diputados a fin de estudiar tan -
interesante problerna que se planteaba en el seno 
de la Asarnblea, sin ernbo.rgo qui.enes participaron -
de una rnanera más decidida y destacada fueren: El 
Ingeniero Pastor Rouaix, el Licenciado José N. Ma 
cias, el Señor Rafael de los Rios y el Licenciado= 
José Inocente Lugo, que era la persona encargada -
de la Direcci6n de Trabajos en la Secretaría de Fo 
rnento. 

Di.ce el Constituyente Pastor Rouaix, en su 
obra. "Genesis de los Artículos 27 y 1 23 de la 
Constituci6n Pol ftica de 1 91 7": 

"La exposici6n de mctivos que precendi6 
a nuestra iniciativa, fue redactada por el Licencia
do J. N. Macfas pri.ncipalrnente y por las otras -
tres personas que fo rrnaban el núcleo original y - -
aprobado por todos los Diputados que suscribieron -
con su firma el proyecto de bases constitucionales 
que se present6 a.l congreso de Quc~taro. En ese 
escrito expusimos con amplitud todas las razones, 
todos los motivos y todos los anhelos que nos guia
ron al formular esa i.ni.ci.ati.va, que llevaba cor.oc 
mira .satisfacer una necesidad social, estableciendo 
derechos para arnparar al gremio más nurneroso 
de la. Naci6n Mexicana, explotado sin pi.edad, desde 
la conquista española, hasta que agotada su resisten 
cia recurrió a las arrnas de.'.""=:tructoras para alean- -
zar leyes justicieras". 

"El día 13 de enero tuvimos la satisfac
ción de ver terminadas nuestras labores y pudimos 
presentar el proyecto que fue suscrito por las per
sonas que intervenimos en su formacl.6n y por 46 -
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firmas más de Diputados que lo apoyaron desde lue 
go, porque conocían su texto, ya sea por haber si
do colaboradores más o menos activos, o por las -
referencias que hab(an tenido de él. Esta primera 
adhesi6n puso de rel i.eve el entusiasmo con que el -
Congreso recibía la iniciativa por Henar sus aspira 
clones y sus ideales". (2). 

Estos f'ueron los antecedentes para resol- -
ver los problemas que agobiaban a la clase Trabaja 
dora y as( el 1 3 de Enero de 191 7, quedaron plas-= 
rnados en el título VI de la Constituci6n y con el -
Rubro "del Trabajo" . 
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b).- SU CARACTER EMINENTEMENTE SOCIAL. 

El maestro Luci.o Mendi.eta y Nuñez defi.ne 
al Derecho Social como: "El conjunto de Leyes y 
Di.sposici.ones aut6nomas que establecen y desarro-
l lan diferentes principios y procedi.mi.entos protect~ 
res en favor de individuos, grupos y sectores de la 
Sociedad Económicamente débiles, para lograr su -
convivencia con otras clases Sociales dentro de un 
orden justo" . (3) 

L<::l dcri.nici.6r del maestro ti.ene una influen
cia extranjera y no da una i.dea del pensamiento de 
los Constituyentes de Querétaro de 191 7. 

El Doctor Francisco Javier González Díaz -
Lombardo nos di.ce que el Derecho Social es: "Una 
ordenaci.6n de la Sociedad en rurici6n de una i.nteg ra 
ci6n dinámi.Céi, teleol6gi.camente dirigida a la obten= 
ci6n del mayor bienestar social de las personas, de 
los pueblos, mediante la Justicia Soci.al". (4) 

El maestro D(az Lombardo nos dice tam
bién que el Derecho Social lo integran las siguien
tes ramas aut6nomas: 

1 .- Derecl-io del Traba.jo y la previsi6n So 
ci.al. 

2 .- Derecho Agrario. 
3 .- Derecho Cooperativo. 
4 .- Derecho de la Seguridad Social. 
5 .- Uerecho de las Mutualidades. 
6 .- Derecho Asi.stenci.al. 
7 .- Derecho de la 
8 .- Derecho de la 

Previsi6n Social . 
Protecci6n de la Asisten 

cia a extranjeros y Mexicanos en el 
exterior. 



9 .- Derecho Soci.al Internacional. 
1 O.- Derecho Social Comparado. (5). 

El maestro H6ct:or Fi.x Zarnudio defin8 al -
Derecho Soci.al corno: "Un conjunto de normas jur(
di.cas naci.das con i.ndependencia de los ya exi.sten-
tes y en situaci6n equidistantes respecto de la di.vi. 
si.6n tradi.ci.onal de Derecho Públ i.co y Derecho Pri= 
vado, como un tercer sector, una tercera di.rnen- -
si.6n que debe considerarse como un Derecho de gru 
po proteccionista de los grupos rnás débiles de la -= 
Soci.edad, un Derecho de la Integraci6n, equi. libra-
dor y comunitario". (6). 

El maestro Alberto Trueba Urbina define 
al Derecho Social: "Es el conjunto de principios, 
i.nsti.tuciones y normas que en funci6n de integra
ci.6n, protegen, tutelan y reivindican a los que vi- -
ven de su trabajo y a los econ6micamente débiles". 
(7). 

Esta def'inici6n si refleja realmente el sen
tir de la clase obrera, pues el maestro ha sabi.do 
captar el pensamiento socialista de los Constituyen
tes de Querétaro de 1917. 

Los Artículos 3o., 270., 123 y 130 de la -
Constituci.6n conti.ene en sus textos un claro pensa
miento social. 

Los Constituyentes del Congreso de la Ciu
dad de Querétaro de 1917 hicieron ef'ecti.vo un postu 
lado de la Revoluci6n Mexicana., la soluci.6n del pro 
blema de la reforma educacicr'lal. El artículo 3o. = 
de la Constituci.6n señala entre otras cosas que la -
educaci6n debe ser laica, ajena a todo credo rel i.- -
gioso; debe ser Oemocráti.ca tratando de acabar con 
el analfabetismo en México y que el pueblo progrese 
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y se realice en todos sus ordenes: Econ6mico, So
cial y Cultural y lo más importante la Educaci6n 
debe de ser Social. debe de enseñar al individuo 
el sentido de solidaridad y de justicia. para con los 
demas y debe demostrar los principios de igualdad 
que deben regir a todos los hombres de la tierra y 
lograr as( el bienestar común, la Justicia Reivindi
catoria. y la Seguridad Social. 

La maestra Martha C~vez P. de Velaz
quez en su obra "El Derecho Agrario en México" 
nos dice: 

"En todas las opiniones expuestas se not6, 
que aunque inspiradas en doctrinas originariamente 
diversas, todas ellas tendían y coincidían en darle
al concepto de propiedad, una Funci6n social, en ha 
cer que el propietario ya no Fuera solo para sí en 
ejercicio de un derecho exclusivamente individual, 
sino en que lo Fuera también para su sociedad man 
teniendo en constante explotaci6n la tierra, y en -= 
que era necesario que aunque se consagrara el De
recho de Propiedad, éste se sujetara. a las modal i -
dades que dictara el interés público y estuviera. ori 
ginal mente en manos del Esta.do. Surge así" un nue
vo concepto dinámico de propiedad. con Funci6n so
cial, sujeta a las modalidades que dicte el interés 
público como garantí'"a individual para el pequeño - -
propietario, pero también como garo.nt(a social pa
ra los núcleos de probación que no tuvieren tierras 
o que no las tuvieran en cantidad suf'iciente, el con 
cepto de Justicia se rnodif'ic6 al establecerse legal
mente la posibilidad de expropiar los latif'undios g~ 
tuitamente entre los campesinos, apareciendo el mo 
cierno concepto de justicia social distributiva; con 
todo ello, los conceptos jurídicos tradicionales de -
propiedad. garantías, justicia, ramas Fundamentales 
del derecho y sub ramas del mismo. se verán rnodi 
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ricados, pues el nuevo concepto de propiedad con sen 
tido y dinamismo social supera al caudo concepto 
rigido romanista, la justicia y las garantías indivi
duales .se ven rorzados a hncerles un lugar y equili 
brarse con la Justicia Social y las garuntía.s Socia 
les; y junto a las tradicionales ramas del Derecho= 
Público y Privado se coloc6 el Derecho Social am
parado a los núcleos de poblaci6n campe.sinos des-
válidos desde la propia Constituci6n y apareció, a.si 
mismo, la nueva subrama del derecho Agrario". 

Este nuevo concepto de propiedad tiene mu
cho de anteceder.tes en la antigua rorma azteca de -
tenencia de la tierra, en donde el calpulli se otorga 
ba solo a vecino de un barrio, jere de ramilia, que 
lo trabajara. personalmente, en Forma constante, -
pues de lo contrario .se le revocaba. dicha tenencia, 
es una Forma mediante la cual se mantiene la pro-
piedad con una Funci6n social en pro del campesino, 
de la ramilia, de la producci6n nacional, concepto -
que lógicamente implica el dominio originario en -
manos del Estado y la Facultad necesaria para vigi
lar, cuidar y distribuir equitativamente los elemen
tos naturales .susceptibles de a.propiaci6n. A la luz 
de la historia a.Fina sus perfiles propios nuestro .sin 
gL;l.ar concepto de propiedad, nos abre un camino -
por donde transitar seguros en medio de contiendas 
de credos demagogos o delirantes, pero en todo ca_ 
.so, ajenos, y nos coloca como sucesores y conti.nu~ 

dores de una doctrina indiscutiblemente nuestra. - -
Por aborigen, que aflora a la conciencia nacional y 
se consagra en la Ley Fundamental, por voluntad y 
acci6n del mismo pueblo. Más concretamente en 
1 91 7 la Naci6n mexicana. recuperó el dominio de la 
tierra que originariamente le pcrteneci6 desde la -
6poca. precolonial, que se perdi.6 durante el colonia
je, y que no logramos consagrar claramente duran
te la primera etapa del l\l\éxico Independiente, con -
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las características que se señalan en el Artículo 
27" . (8). 

El artícu1 o 270. Constitucional fué et que -
sent6 las bases para ta i.nterpretaci6n del Estado -
en la vi.da econ6mica fundamentalmente fué el que -
declar6 1D prooiedad originaria de la. Naci.6n sobre 
todas las ti.erras y aguas ubicadas dentro del terri
torio naciono.l, pero permitiendo también que se - -
constituyera la propiednd privada, pero ya no una -
propiedad privp.da como derecho absoluto, sin l (mi -
te alguno, sino a la propiedad entendida como un 
derecho que tiene una funci.6n social, que ti.ene la -
funci.6n de h<:tcer extensivos los efectos las ventajas 
de la propiedad a la mayor parte de la poblaci6n y 
para regular este derecho de propiedad a la mayor 
parte de la población y para regular este derecho 
de propiedad como una funci6n social, al mismo - -
Artículo 270. Constitucional permiti.6 al Esta.do im
ponerle a ta propiedad tas modal ida.des que convinie 
ran al interés general, y también di6 al Estado fa= 
culta.des pa,r;::i. regular el aprovecha.miento de los re 
cursos naturales para. lograr una mejor distri.buci.6n 
de la riqueza nacional. 

Por otra. parte el artículo 270. Consti.tucio 
nal institU'_,16 el régimen jurídico llamado del domi
nio di.recto de la Naci.6.'"I sobre algL.r>as categorías 
de bienes, fundamental mente sobre los bienes del 
subsuelo, minería y petr6leo, -agu;::i.s nacionales-
que oernoitieran después a México controlar o al 
menos tener ta.cwltad.::os pan:::. e:nco.n1inar l<:i. explota- -
ci6n de estos recursos al interés Nacional . Estos -
preceptos obedecieron a ta i.nversi6n extranjera des 
medida y sin reglamentación que influy6 a México = 
en ta etapa de la administraci6n porl'iri.sta. Los bie 
nes de la Naci.6n los bienes que correspondan al pue 
blo mexicano eran explotados por inversiones extran 
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jeras en f'orma desmedida; no hab(a un cri.teri.o si.
qui.era para juzgar en qué medido. eran convenientes 
1as inversiones extranjeras y en que medida no. 

Además h:l.b(arnos teni.do la triste experi.en
ci.a de que los inversi.oni.stas c;xt~anjeros, para pr~ 
tec;:¡er sus oropiedades, no invocaban el Derecho Me 
xi.cano, sino f'recuentemente recurrían a la i.nterven 
ci.6n por la vto. diplomática, lo que origi.n6 muchos
confi i.ctos al Estado Mcxi.cano. Por esto también 
en el Artículo 270. Constitucional, hay rnedi.das - -
que ti.enden a 1-• .:::i.ci.onal i:::ar ciertos aspectos de la. -
vi.da econ.:'."~r.>i.c<:>. de México y restringen también la -
capacidad de los extranjeros, y sobre todo de las -
sociedades y de los gobiernos extranjeros, para ad 
qui.ri.r bienes ubicados en el territorio nacional. E1-
Artículo 270. también contiene las bases fundarnen -
tales de la Ref'orrna Agraria, y establece los proce 
di.mi.entes de restituci.6r-i y adjudicaci6n que perrniti= 
r\an realizar en M&xi.co la Ref'orma Agraria. 

En el art(culo 1 23 Constitucional se hizo 
presente el proletariado corno un verdadero f'actor -
real de poder y es esta la primera oca..si.6n que la 
clase trabajadora se constituye corno elemento inte
gral de la Consti.tuci.6n Mexicana. 

Durante discusiones de este artrcu1o se re
clarn6 la libertad del i.ndi.vi.duo en contra de los po
deres públicos y se hizo realidad que los trabajad~ 
res f'uesen tratados, por los patrones como perso
nas; dentro del comc.r'"'Ci.o; el ~,rtículo 143 de la -
Con.stituci6n Mexicana de 1917, forj6 una idea nueva 
y le di6 a las normas -..Jurídicas Laborales un conte 
ni.do de protecci6n y reivindica.ci6n > hacia un nuevo 
derecho para el hombre, El Derecho Social, f'ué el 
Congreso Constituyente de Querétaro qui.en encontró 
el verdadero contenido social, surgiendo de la esen 



17 

cia mi.sma de la Revoluci.6n Mexicana y marcando -
un nuevo carni.no a la hurnani.dad. 

Fi.nalmente el Art(culo 130 con ti.ene 1 as di.s 
posi.ci.ones que acentuaron derinitivamente la .separa 
ci.6n entre la i.gl esia y el estado. Este p,rtícul o re 
present6 la reacción vi.olenta de la revoluci.6n mexi
cana, contra la opo.sici6n violenta de la Revolución 
Mexicana, contra la oposi.ci.6n clerical, que .siem- -
pre se ha mostrado corno una acérrima enemiga del 
progreso del pueblo de /\/léxico. 

Queda demostrado plenamente que el Hono
rable Congreso Constituyente de la Ciudad de Queré 
taro de 191 7 hal 16 la Forma surgida de la esencia -
misma de la Revolución Mexi.cana y marco el cami:
no que mejor conviene a nuestro Pueblo tan pecu- -
liar en su rorrna de ser, otorgandole como gu{a, 
una Carta Magna que es un verdadero compendio de 
Derecho Soci.al. 
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c).- PRIMER ARTICULO DE TODAS LAS CONSTI
TUCIONES DEL MUNDO, QUE CONSAGRA UN 
DERECHO SOCIAL. 

En las palabras del Constituyente de 1917 ,
AlFonso Cravioto, se demuestra que corr-¿,sponde a -
México ser el primer pa(s del mundo que consagra 
en una Consti tuci6n pol (ti ca los derechos eminente
mente sociales; Cravioto nos dice: "Insinúo la conve 
niencia de que la Comisi6n reti.-.e, si la Asamblea -
lo aprueba, del artículo 5o. todas las cuestiones -
obreras para que, con toda amplitud y con toda - -
tranquilidad presentemos un artículo especial que -
sería el más glorioso de todos nuestros trabajos -
aqu(; pues as( como F rancin, después de su re.vol u 
ci6n, ha tenido el alto honor de consagrar en la -= 
primera de sus cartas Magnas los inmortales dere
chos del hombre, as( la revo1uci6n Mexicana ten- -
drá el orgullo legítimo de mostrar al Mundo que es 
la primera en consagrar en una Con.st:ituci6n los - -
sagrados dc.-.echos de los Obreros". (9). 

Despu6s de la Primera Guerra Mundial 
1914-1919, que motiv6 trascendent<:lles transforma-
cienes socinles, se pensaba que las primeras Cons 
tituciones políticas en que aparecieron los derechos 
sociales reconocidos y consagrados por la Ley bás.!._ 
ca de los Estados correspondientes a Rusia y a Ale 
mania. 

Se ha estimado que la expresi6r. jurídico- -
constitucional del nuevo poder se plasma en la "De 
claraci6n del Pueblo Trabajador y Explotado" de 23 
de enero de 1918, en la Constituci6n de la RepÚbli 
ca Socialista Soviética Rusa de julio del mismo a~ 
y en la Constituci6n de la Uni6n de República Socia 
lista Soviética. de 6 de julio de 1 924. 
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La Consti.tuci.6n de VVei.rna.r de 11 de Agos -
to de 1919, rué resultado de la. revoluci.6n de novi.ern 
bre de 191 8 y del ejercl.ci.o del poder de racto a - -
parti.r del 1 O del mi.srno rncs r>or el "Consejo de -
los Deleg3dos del Pueblo" (Rat der VVolksbeauf'trag
ten) consti.tuído por lo Asar-.-1blea Blen.=-tri.a de los - -
Consejos de Obro ros y Soldoci:::>!? de Berl fn. La con 
vocatori.a paro. elecciones de l<::t Asamblea Nacional 
Constituyente se pL1bl i.c6 en la Ley de 30 de novi.em 
brc y 1a Asamblea N<::tci.onal se rcuni.6 en \tVei.rnar -
el 6 de f-cbrc ro de 1 91 9. El proyecto of'i.cial de la 
Consti.tuci.6n, que o. pcti.c' •::in del gobierno f'ormul6 
el prof'esor Hugo Prcuss, entonces subsecretario 
de Estado y mr;~-, t0•--clo rni.ni.stro del Interior, f'ue 
enrnendado por los proyectos 11 y III f'i.nalmente por 
el proyecto IV, conteniendo éste, en su co.p(tulo re 
la.ti.ve a los "Derechos Fur.darnentales del pueblo -= 
Alemán", la nuevo. doctrina pol (ti.= de los derechos 
.sociales elevo.dos al rango de derecho positi.vo en la 
Consti.twci.6n del Pa(s. 

No hay contucto alguoo entre esas constitu
ciones rusa y alemana y la mexicana de 1917, a pe 
sar de que f'ue el necesario nntccecJ<:;nte en tiempo y 
contenido. Se tr.::l.tab=l de la lejana /,rn6ri.ca La.ti.na, 
convulsa y con inestabilidad en sus instituciones -
pol(ti.ca.s en r=6n de su pcrmancnt.z: guerra ci.vi.1. 
Ni. tampoco i.nfluy6 en los primeros convenios i.nter 
nacional es del trabajo sobre jorné:ida de trabajo de-:: 
ocho horas, desempleo, orotecci6n de la rnaterni.- -
dad, protecci.C>n de'. trnbajo nocturno, de las muje
res y de los n--.cnc.--c.s, y edad rníni.ma en la i.ndus
tri.a, que en 1919 lo. primera. ..--euni6n de la Conf'e-
rencia Internacional del Trabajo ndoptado en vva.shig 

ton. 

No ~ue si.no a pa.rti r de 1930 que la Consti. 
tuci.6n Mexicana comenzó a influir en las Con.stitu--
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cienes europeas; y posteriormente trasciende e in-
fluye en la Declaraci6n Universal de Derechos Hu
manos (artículo 23 y otros) aprobada. y proclama-
da por la Asamblea General de las Nacione.:c; Uni- -
das el 1 O de diciembre de 1 948. 

El Doctor Alberto Trueba Urbina, en su li 
bro, "Qué es una Constituci6n? nos expresa brill~ 
temente: "La primera Constituci6n del mundo que -
estableció Derechos Sociales en f'avor del hombre -
rue la nuestra de 1917, en el artículo 3o. se con- -
sag ra derechos a la Educaci6n; en el 270. Derechos 
a la tierra., social izando la propiedad privada capi
talista mediante el fraccionamiento de los Latifun- -
dios. En el artículo 280. se impuls6 la interven-
ci6n del Estado en la Producción y Circulaci6n de -
Bienes en el 1 230. se establecieron derechos en fa 
vor de los sindi.catos y los Trabajadores. En el 
artículo 1300. Consagro la penetraci6n del Estado -
en materia de cultos religiosos y disciplina exter-
na". (1 O) 

La Constituci6n de 1917 es reconocida, por 
varios maestros del extranjero, como aquella, que 
ilumina el universo con sus textos rutilantes de con 
tenido social. Siguiendo el maestro Trueba Urbina, 
en su libro "Qué es una Constituci6n Político-So-· -
cial?, el maestro Moises Troncoso prof'esor de la -
Universidad de Chile afirma cteg6ricamente. "La -
primera Constitución de América que incorpora. los 
principios sociales, con un contenido como el que -
formularnos fué la Constitución Política Mexicana 
de 5 de Febrero de 191 7" y Juan Clemente Zamora 
prof'esor de la Universidad de la Habana nos dice: -
"Pero no pensamos en Reivindicar para la Constitu 
ción tv\exicana, de 31 de enero de 1917 la primacia 
que justamente le corresponde, tanto por raz6n de.
la fecha anterior en que rué promulgada, cuanto por 
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el conterli.do intrínseco, en el que se tratan mate- -
ri.as, rnucho más típica de la problemática Política 
Social y Econ6rnica de Nuestra América, que en 
aquellas otras Constituciones que corresponden a 
rnedios y tradiciones esenciales distintos de 1os 
nuestros". 

Andrés María Lazcano y Maz6n, Magistra
do de la Audiencia de la Habana, igual rnente nos -
di.ce: 

"IVléxi.co es en Arné rica, la naci.6n que rna_!: 
ch<:\. a la vanguardia de los Nuevos Derechos Socia
l es en relación con la propiedad, como podrá obser 
varse la Constituci6n de México es la más avanza-= 
da en lo que respecta a los nuevos Derechos Soci.a 
1es, 1a cuesti6n agraria ha si.do elevada a la nor- = 
rna de Constitucional, la propiedad privada sujeta al 
fracci.onarniento cuando constituye latifundios y la pe 
queña propiedad agrícola goza de completa protec-= 
ci6n. Ninguna otra Constitución de América consi!i!_ 
na entre sus normas tales avances y es por ello -
que constituye una revolución en el derecho de tipo 
eminenternentc socialista" 

Georges Burdeau, profesor de la Facultad
de Di.j6n nos expresa: "Las dispositions sociales - -
ont eté nouveauté caracterisque des consti.tuti.ons -
dernocratiques adopteés pendant l' entre -deux- gue 
rras. Des 191 7 la Constituci6n mexicanie affirrna 
una tendence nettement social i.sante, pu is ce f'ut la 
Constitucti6n de \.Nci.rnar du aout 1919, dont les ar
ticles relatils aux droi.ts soci.aux f'urente repris par 
cortaines constitutións des etats mernbres du 
Reí.ch" (11). 

Aún cuando el tratadista B. Mirkine Guet-
zev:.ch, le otorga a la Constituci6n de weuirnar la -
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paternidad de los Derechos Sociales, pues en su 
obra Moderna Tendcnci.as del Derecho Constitucio- -
nal nos dice: "Que el Derecho Constitucional Ameri 
cano nos entra dentro del marco de nuestro estudio 
solamente a tí"tulo documental haremos rnenci.6n de 
la Declaraci6n de M~xico, (consti.tuci6n de 31 de -
Enero de 1917) establece limitaciones muy i.rnpor- -
tantcs de la prvpiedad, en sus tendencias soc...lales, 
sobre pasa a las declaraciones Europeas; Pero en
tiendo.se bien que las rc.vuel tas políticas de ese pa(s 
no dan a este documento el rnisrno valor que las -
declaraciones Europeas". (1 2). 

Los Paises de América que incluyen en - -
sus Constituciones la Declaraci.6n de los Derechos -
Sociales, siguiendo los l i.nea.rnientos de la Constitu
ci.6n Polí"ti.ca Mexicana son los sigui.entes: 

Urugu<'.3.y, 1932, Per6, 1933, Brasil, 1934, 
Colombia, 1936, El Salvador, 1939; Nicaragua, 
1939, Honduras, 1957; Panamá, 1940; Cuba, 1940, 
Bolivia, 1945, Ecuador, 1946; Venezuela, 1947, 
Costa Rica, 1949, Argentina, 1949, Guatemala, 
1949, República Domi.ni.cana, 1 960. 

Corresponde a M6xi.co el mérito de conte-
ne r dentro de sus normas Constitucionales, como 
garantía Social, el imperativo del artí"culo 123, re
gulando el derecho del Trabajo y la Previ.si6n So- -
ci.al, rnateri.a que ha sido considerada como la más 
basta y de rnayor importancia dentro de las ran-ias 
de lo. .v .. :::>derna ciencia Jurt'di.ca. 

Rubri.carnos nuestro concepto siguiendo al -
maestro Alberto Trueba Urbina, que nos expresa: 
"Que la Primera Constituci.6n no solo de América, 
si.no del mundo que establecido garantí"as SOCIALES 
para la clase trabajadora fué nuestra Consti.tuci6n -
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de 191 7. V esto nos ha.ce pensar en sus proyeccio 
nes, en el tratado de versalles de Paz de 1919 y= 
en los C6cHgos Pol (ticos expedidos con posterioridad 
que también consagra el mismo tipo de garantías -
Sociales". 

"Nuestra Constituci6n acerto a recoger no
ya las aspiraciones del proletariado Mexicano, sino 
del proletariado Universal." (13). 
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d) .- BREVE ANALISIS DEL ARTICULO 123 DE LA 
CONSTITUCION . 

Derecho individual del trabajo.- La Joma.da 
Máxima de Trabajo es de ocho horas en el día y de 
siete durante la noche. Esta jornada no constituye 
si.no la regla general, por que, en determt.na.das -
condiciones, la jornada máxima es menor. Las a.u 
toridades del traba.jo están autorizadas para f'i.ja.r, = 
una joma.da. menor cuando la naturaleza. del traba.jo 
haga que la energía dcsarrol lada durante ocho horas 
exceda de las posibil ida.des de un hombre de consti
tuc i6n media . 

La. joma.da extra.ordinaria, no podrá exce-
der de tres horas, ni de tres veces consecutivas. -
Las horas de jornada extraordinaria deberán pagar
se el doble de lo que corresponda a las hora.s de la 
bor ordinaria. Por cada seis días de traba.jo debe
rán disfrutar de cuando menos L.rl día de descanso= 
los trabajadores. 

El salario mínimo se instituye en la. f'rac-
ci6n VI. Se indica que el salario que debe percibir 
el trabajador no es tan s6lo el mínin-10 vital, sino 
el que además, sea renumerador, f'a lta. la Reivindi 
caci.6n del trabajador, que no incluye el salario, 
atenta la i.mporta.nci.a del servicio que se presta. 

El salario en general deberá pagarse en 
moneda de curso legal y queda prohibido efectuar 
el pago con n·.ercancía, vales, fichas o cualquier 
otro signo con que se pretenda substituir la mone-
da. No podrá ef'ectua.rse el pago en los lugares de 
recreo, rondas, cares, tabernas, cantinas o tien
das, cuando no se trate de empleados de esos esta 
blecirnientos. A trabajo igual debe corresponder 
salario igual, disposici6n que concuerda con el -
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principio fundamental de igualdad de trato para los 
trabajadores . 

Se prohibe el sistema conocido con el nom 
t:,re de "TIENDA DE RAYA"; igualmente se prohibe 
retener el .salario en concepto de mult:.a, y la pre-
venci6n según la cual la responsa.bil idad de los tra
bajadores por deudas contraídas con el patr6n no po 
drá exceder del salario de un mes. Se exceptua el 
salario mínimo de todo acto de embargo, compensa. 
ci6n o descuento. Protegiendolo f'rentc a los acree 
dores del Patr6n: establece que los créditos a f'a-:: 
vor de los Traba.ja.dores por salario o sueldo deven 
gados en el Último año y por indemnizaciones ten-:: 
drán pref'erenci.a. sobre cualquier otro adeudo en los 
ca.sos de concurso o de quiebra. 

Los trabajadores tienen derecho a percibir 
una participacicSn en las utilidades de toda empresa 
agrícola, comercial, f'abril o minera, términos -
que en realidad se rcf'icren a todo trabajo económi
co. Se justifico nuestra teoría integral del Dere- -
cho del Trabajo. 

En materia de proteccicSn a las mujeres y 
a los menores de edad hay también diversas dispo
siciones. Está prohibido emplear menores de 12 
años. La jornada máxima de trabajo para los mayo 
res de 12 años y menores de 1 6 se f'ij6 en seis ho 
ras. Los menores de 1 6 años y las mujeres no po 
drán ser dedicados a trabajo nocturno industrial y:: 
tampoco podrán trabajar en los establecimientos co 
rnerciales después de las 1 O de la noche, preven- -
ci6n esta Última que respecto a las mujeres espe- -
cial mente en hotel es, rondas, etc. , es dif'í"cil de rea 
lizar. Se prohibe utilizar el traba.jo de las muje-
res y de los menores de 16 años en las labores p=._ 
ligrosas o insalubres. 
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Respecto a las mujeres ernba.ra:zadas, se f'i" 
jaron los tres siguientes casos: Durante los tres -
rne.ses anteriores al parto no deberán desempeñar -
trabajos rrsicos que extJan un esfuerzo rnateri.al con 
.siderable; en el mes .Siguiente al parto di.sf'rutarán 
de descanso_. percibiendo rntegro su salario y con-
servando su empleo y los derechos que hubieren ad 
qui.ricio por el contrato; y en el peri6do de la lactan 
cía gozarán de los descansos extraordinarios por -
dra, de media hora ca.da uno, para amarnantar a -
.sus hijos. 

Cierto número de disposiciones sobre des -
pido y separaci6n de los trabajadores tienen por Fi
nal i.dad asegurar la. estabi.l idad de los traba.ja.dores 
en sus ernpleos. El patrón no podrá despedir a - -
ningún trabajador sin causa justif'icada o por haber 
ingresado en una asociaci6n o por haber tomado par 
te en L.na huelga lrcita, y .si lo hace queda obligado 
a elecci6n del trabajador, a responderle en el em
pleo o indemnizarle con el importe de tres me.ses -
de salario. El trabajador puede separarse del ser
vicio por ralta de probidad del patrón o cuando reci 
ba. rnalos tratamientos, sea en su persona o en la 
de su cónyuge, padres, hijos y hermanos, ya pro
vengan esos malos tratamientos del patr6r1, depen
dientes o Farnil i.::i.res que obren con su consentimien_ 
to, teniendo derecho el trabajador a que se le in
demnice con el importe de tres meses de salario. 

Se reconoció expresamente tanto a los tra
bajadores corno a 1 os patrones el derecho de orga
nizarse en def'ensa de sus intereses, Formando 
sindicatos, asociaciones proFesionales, etc., y ha-
ciendo posible cualquier Forma de asociación de - -
obreros o patrones. 
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Si. bi.cn no existe en el Artí"culo 123 Cons
ti.tuci.onal disposi.ci6n expresa. sobre el contra.to co-
lecti.vo de trabajo, es preciso concluir que se en- -
cuentra. reconocida. su validez, tanto por que del p~ 
rra.fo i.ntroductivo puede interpretarse que abarca. 
tanto el contrato individual, como el colectivo y - -
siendo final i.da.d pri.morcli.al de la a.soci.a.ci6n profe- -
si.anal y de la huelga la celebraci6n de esa clase -
de contratos, no se comprende que el legislador h~ 
bi.era otorgado a los trabajadores el derecho de aso 
ciarse y de declarar huelgas si. no pudieran por - -
esos medios obtener la contrataci.6n colectiva. del -
trabajo. 

Se consign6 también el derecho de huelga, 
deja de ser una cuesti6n de hecho para tra.nsForma..!: 
se en un derecho de los trabajadores. Las huelgas 
serán consideradas como i.1 (citas únicamente cuando 
la mayor(a de los huelguistas ejercen actos violen
tos contra las personas o las propiedades, o en ca 
so de guerra cuando los huelguistas pertenezcan a. -
los establecimientos o servicios que dependan del 
gobierno. 

Previsi.6n Social.- Se consagra la teor(a 
del riesgo proresional al disponer que los empresa
rios serán responsables de los accidentes de traba
jo y de las enrermcdades proresiona.les de los traba 
ja.dores, suf'ridos con motivo o en ejercicio de la 
profesi6n o trabajo que ejecuten. 

Los patrones están obliga.dos a adoptar las 
medidas adecua.das par<:l. la p resención de accidentes 
en el uso de las máquinas, instrumentos o materia 
les de trabajo. 

El Pa.tr6n está obligado, por una. parte, a 
observar los preceptos legales sobre higiene y sa.lu 
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bridad en los talleres y negociaciones, y por otra. -
parte, a organizar de tal manera las tareas, que 
resulte para la salud y la vida de los trabajadores 
la mayor garantía compatible con la naturaleza del 
trabajo. 

Real mente el C . Presidente de la Repúbl i
ca acat6 el mandato Constitucional y expidio una -
ley para la creaci6n de un organismo destinado al 
f'omento de la vivienda en benef'icio de la clase tra
bajadora. y cumplir con la f'racci6n XII del apartado 
A del Artículo 123 CC>rlstilucional en vigor. 

Algunas disposiciones se ref'ieren al esta- -
blecimiento de ciertos servicios públicos. Los pa-
trones están obligados a sostener escuelas y a ins
talar enrermerías en los centros de trabajo. Los -
patrones están igualmente obligados a disponer los 
demás servicios públicos necesarios a la comuni- -
dad, precepto, que, dada. la amplitud con que está 
redactado puede contribuir mediante una hábil regla 
mentaci6ri, a mejorar la. si.tuaci.6n de la clase traba 
jadora. La f'racci.6n XIII trata. de algunos servici.oS 
pÚbl i.cos, mercados, instalaciones d·2 edif'ici.os desti 
na.dos a los servicios municipales y centros recrea. 
ti.vos, ordenando que en los centros de traba.jo .si.tua 
dos ruera de las poblaciones, cuando el número de
.sus habitantes sea mayor de doscier1tos, deberán -
los patrones reservar un espacio de terreno no me 
nor de 5, 000 metros cuadrados para los .servicios 
públ i.cos mencionados. 

Se preveen medidas contra las embriaguez 
y el juego, en una disposición que prohibe el esta
blecimiento. En todo centro de trabajo de expendios 
de bebidas embriagantes y de casas de juego de - -
azar. 
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Protección a la Familia del trabajador.- El 
artículo 123 Constitucional no se 1 imit6 a regula;- -
la prestaci6n del ser-vi.cío, sino que además, conti.e 
ne algunas medidas en beneFicio de la Famil1a del 
trabajador. Son estas Fundamentalmente dos: la - -
Instituci6n conocida con el nombre de "Patrimonio -
de Familia" tomada de la legislaci6n norteamerica
na y la prevención en los sentidos de que solo el 
trabajador y no los miembros de la Familia es res
ponsable ante el patrono por las deudas que hubiere 
contraído y mediante éstas que ti.ende a proteger el 
salario de los Familiares del trabajador. 

Autoridades del Trabajador.- El Artículo 
123 Constitucional c re6 dos autoridades, las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje y las Comisiones Espe
ciales para la Fijaci6n del salario mínimo y la par
ticipaci6n en las utilidades, cada una de ellas en -
su integraci6n responde a la divisi6n de la sociedad 
en grupos, pues son por una parte 1 os obreros y -
por otra parte los patr~es como unidades y sin -
atender el número de cada uno de los grupos quie
nes designan a sus miembros, completándose la i.n
tegraci.6n de estos organismos con los representan
tes del Estado. 

Derecho Internacional.- Son dos reglas las 
que el artículo 123 contiene sobre materia: la pri.-
mera es la prevenci.6n de que a trabajo igual, sin -
que puedan establecerse diFerencias por raz6n de la 
nacionalidad; la segunda ti.enda a proteger a los me 
xi.canos que son contratados para servir en el ex-= 
tranjero. Se dispone en esta, que los contratos 
respectivos deberán ser legalizados por la autoridad 
municipal competente y visauos por el C6nsul de la 
naci6n donde vaya a prestar sus servicios y que - -
además de las cláusulas ordinarias, deberá especif'i 
carse claramente que los gastos de reparaci6n que= 



30 

dan a cargo del empresario contratante. 

Se reForrna la reacci6n XII del apartado "A" 
del artículo 123 de la Constituci6n general de la Re 
pCibl ica. 

Se establece el Instituto del Fondo Nacio- -
nal de la Vivienda para los trabajadores, corno i...n -

organismo Fiscal a.ut6norno. 

La reforma consiste en que se estipula - -
que el O rganisrno Encargado de administrar los Re 
cursos del Fondo Nacional de la Vivienda est:uvie- = 
sen integrados por representantes del Gobierno Fe
deral, de los trabajadores y de los patrones. 

f 
J 
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JUSTICIA SOCIAL REIVINDICATORIA 

Cada época hist6rica crea términos acerta
dos para expresar sus más (ntimas preocupaciones, 
sus necesidades o esperanzas peculiares, también -
estructuras formulas jur(dico Sociales para lograr
resolver los ingentes problemas que en el seno de 
la comunidad se. suceden y se agitan; naciendo as( -
revoluciones con el Fin de una mejor convivencia -
social. Los individuos en su busqucda por encon- -
tr¿;.r alivio a la injusticia en que viven y alcanzar -
un r<lejoramiento en sus condiciones han creado un 
nuevo vocablo, una cxpresi6n salva.dora que sinteti -
ce sus clamores y sus justas esperanzas: LA JUS
TICIA SOCIAL REIVINDICATORIA. 

Vamos a continua..- este breve estudio ha- -
ciendo un a.nál is is de las deFiniciones de Justicia en 
General para, posteriormente, entrar a deFinir a la 
Justicia Social, que es una de las metas, por las -
cuales la 1-iumani.dad debe luchar y alcanzar a cual
quier precio. 

Desde el antiguedad la Justicia ha sido en
tendida siempre, corno una Armonia., como una igual 
dad proporcional, corno una medida armónica de - = 
cambio y de distribuci6n. 

Para corroborar lo anterior son de citarse 
brevemente algunas deFiniciones que se han Formula 
do sobre Justicia en general . 

Los Estoicos siguiendo a Aristoteles conFi
gura.n a la Justicia corno el saber que da a cada -
quien lo suyo . 

El ilustre Romano Ulpiano la define: "Jus
ticia est constans et perpetua vol untas jus suun cu~ 
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que tribuendi. (La Justicia es la perpetua y constan 
te voluntad de dar a cada quien su derecho). 

El maestro Plat6n def'ine a la Justicia. en -
General diciendo: "La virtud f'undamental de donde -
se derivan las demás que consisten en una armonía 
entre los elementos constitutivos de la Polis-Esta-
do" Arist6teles, habla de la proporcionalidad de -
los actos. 

Kant, basa su opini6n en la idea de igual-
dad, pero proyecta.da .sobre la. libertad. 

El Ilustre Grocio def'ine a la Justicia: "La 
justicia signif'ica equivale cia y proporcionalidad en 
los cambios y en la Distribuci6n" 

El pensamiento Marxista considera. a la 
Justicia, corno la noción o categoría ideo16gica., su 
blimada, de las condiciones econ6rnicas circunstan= 
ciales. Elevado a la categoría. de principio general. 
La justicia aparece corno algo natural porque se 
deriva., naturalmente, de las relaciones de produc
ci6n imperante; es justo lo que es adecuado a. ese -
régimen y su clase dominante, e injusto lo que se 
opone a el lo. 

El maestro Sta.mbler: "La justicia cc::nsiste 
en la. idea f'orrnal de una. absoluta armenia, según -
la cual debe ser ordenada la materia. Jurídica., 
para este autor la Justicia en la idea del Derecho, 
es L.rla. categoría l6gica, puramente f'ormal que res
tituye al derecho a la totalidad del mundo de los f'i. 
nes y consiste en el ideal de una comunidad de 
hombres con voluntad libre cuyas relacicnes recí- -
proca.s estan regidas por dos grupos de principios: 
los de respeto a la Personalidad de otro y los de -
Coope raci6n . 
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Del Vecchio Af'i.rma: "Que la Justicia exige 
que todo sujeto sea reconocido por aquello que vale 
y que a cada uno se le sea atribuido aquello que le 
corresponde". 

En conclusi6n todos los pensamientos enun_ 
ciados estan alentados por la idea de una igualdad, 
una proporcionalidad, una armon(a, Vemos con cla
ridad, que estos .son los elementos que se encuen-
tran contenidos esencialrnente en todos estos concep 
tos de Justicia. 

Una. vez establecido el concepto de Justicia 
en general ana.liza.rcnoos oropiamente el término, 
Justicia Social . 

As( pensado res exclusivamente conservado
res como Baldomero del Castillo, ''Considera a la
Justicia Social como idéntica la Justicia Común f'un 
dada .sobre la igualdad de Derechos Civiles y Pol(tt 
co.s de todos los Ciudadanos" (1) 

El pensador Joaquin Azpiazu def'ine: "A la 
Justicia Social con•o una virtud obl iga.tori.a cuya pe 
nal idad y objeto es el bien cornún" . (2) Dicho au--= 
tor conf'unde a la just:icia .social como la Justicia en 
General, e.s decir no .se r.a.n podido .substraer de -
sus ideas netamente conservadoras." 

El maestro P. Guillet nos expresa; "Que 
la Justicia Social es la que ti.ene di rectamente por
objeto el bien com•::Jn de la Sociedad, y por f'unci6n, 
regular las relaciones de los Ciudadanos con este -
bien común" . (3). 

Brucculeri. la def'ine: "Justicia Social e.s la 
virtud que mueve a cumpl i. r con el interés público, 
todo acto virtuoso al cual el hombre no podr(a sub.s 
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traerse sin violar el Derecho de la sociedad a la 
cooperaci6n de sus rniernbros" (4). 

De igual Forma que el anterior reduce a la 
Justicia Social a Justicia en General. 

Riel-ar B. Brandt nos dice que la Justicia -
Social debe considerar y proteger la buena vida de 
cada hornbre, y así también debe de darles igualdad 
de consideraci6n, de oportunidad, de trato entre la 
Ley. (5). 

El terna de Justicia Social ha .sido descui
dado por los Juristas Mexicanos, que por una ra.z6n 
extral6gica, buscan en el extranjero, lo que real- -
mente pueden encontrar en lo Mexicano. Quien ha -
dedicado gran parte de su investigaci6n jur(dica al 
estudio de este apasionado tema es el Dr. Alberto
Trueba Urbina y con absoluta raz6n, pues considero 
que diariamente hemos de anal izar si una norma o 
una decisi6n es justa y si atenta en contra de las -
clases explotadas. Uno de los más graves rnale.s -
de nuestro ticrrpo se debe a la injusticia distribu- -
ci6n de la riqueza, por ello considero que la Justi
cia Social Reivindicatoria es y debe .ser un ideal 
de la clase obrera. y campesina si esto no Fuera po 
sible .se rompe la arrnonra y equilibrio de la Socie
dad y vendría una verdadera Revoluci6n. -
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1 CONCEPTO DE JUSTICIA SOCIAL EN LA NUE 
VA LEY FEDERAL DEL TR.C..BAJO. 

El artículo segundo de la Ley Federal del -
Trabajo nos dice: "Las norm<.l..s de trabajo tienden a 
conseguir el equilibrio y La Justicia Social en las -
relaciones entre trabajadores y patrones". (6) si- -
guier1do al maestro Trueba Urbina en su comentario 
al Artículo 2o. pensar-nos también que la fuente de
este artículo se encuentra en la fracci6n X'\./III del -
artículo 1 23, ya que nos dice que las huelgas serán 
lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equil i 
brío entre los diversos ractores de la producci.6n, = 
armür'lizando los derect•os del trabajador con el Ca
pital". 

Así la nueva Ley Federal del Trabajo trata 
de conseguí r el equilibrio entre trabajadores y pa-
trones en sus relaciones, pero se debe de con.se- -
guir la Justicia Social, que está vigente en el Artí 
culo 1 23 Constitucional, yu Héctor Victoria nos de= 
cía que para hacer fructífera la labor de los Cons
tituyentes, se debía consignar en la Constituci6n las 
bases fundarncnb:llcs de 1 <=t Lcaislac:ión del Trabajo, 
entre otras las siguientes: Jornada n•áxima, salario 
mínin-.o, descanso senoanario, higienizaci6n de los -
talleres, fábricas, mi.nas cre:::ici6n de tribunas de -
concil iaci6n y arbitraje, prohibici6n del trabajo no~ 
turno a las mujeres y niños, accidentes, seguros, -
indemnizaciones etc. (7). 

L<.l. te.o.sis de Justicia Social en la nueva Ley 
Federal del Trabajo es incomp<eta, pues solo se re 
riere a un aspecto de la n-1isma, el mejoramiento 
econ6mi co de los trabajadores, el texto original del 
artículo 123 constitucional, 8!? más amplio, porque, 
no solo tiene por objeto que los trabajadores alcan
cen su dignidad de personas humanas y su IT'ejora.--
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mi.ente de condi.ci.ones econ6mi.cas, sino que también 
logren la Reivindicaci6n de sus derechos. 
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2 .- MAYOR ALCANCE DE LA JUSTICIA SOCIAL 

La deFini.ci6n de Justicia Social que expo -
ner la Ley Federal del Traba.jo vigente y que he- -
mos con•entado en el inciso anterior, es una copia 
que el leQislador ordinario ha hcci•c.. de la idea uni
versa-l de Justicia Social, esta la encontramos ex-
puesta en la Enciclopedia Jur-,rdi.ca Omega que dice: 
"La Justicia Social busca aganosamente un equili- -
brio y una justa armonizaci6n entre el capital y el 
trabajo, estando (ntirnan•cnte vinculado el bien co- -
n•Ún''. (8) 

Vemos con claridad que la idea. expuesta -
por el legislndor ordinario de Justicia Social es in
completa y ello es consecuencia de que ha buscado 
la Fuente de la Justicia Social Fuera del ámbito jur( 
dico de México, i'oan ido a las deFini.ciones extranje
ras y han copiado extral6gica y absurdarnente teo-= 
r(as inaplicables al derecho mexicano, desechando -
as( lo nuestro corno es el Diario de Debates del 
Congreso Constituyente de la Ciudad de Querétaro -
de 1917. 

Al apartarse de li.1 clara idea de Justicia 
Social que exponen los Constituyentes de 1 91 7, esta 
no resuelve de n•anera con-1pleta el problema que su 
f're la clase obrera y menos aún el probl erna de la
clase r--nas humilde y desprotegida de México, la - -
Campesina y as( de error en error el legislador or 
dinario va hundiendo rnás y más en la miseria a -= 
estas dos cla.s8s que Forman ol Proletariado 1\1\exica 
no. 

En la deFinici6n que expone la Nueva. Ley -
Federal del Trabajo, ésta úni.carnente hace alusión -
a una parte de la Justicia Social, es decir única. y 
exclusivamente se reFi.ere al mejoramiento econ6mi 
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co de los trabajadores y le Falt6 incluir dentro de 
sus textos la parte medular de la Justicia. Social y 
que consiste en 1 a Reivindicación de lw. el ase obre
ra mexicana. 

El maestro Alberto Trueba Urbino. derine a 
la Justicia Socia.l diciendo: "E1 derecho Social Me
xicano se identiFica con la Justicia Social, corno ex 
presi6n de normas proteccionistas de integraci6n o
cie incorpora.ci6n para. nivelar desigualdades y pre-
ceptos reivindicatorios de los derechos del prolet:a -
riado para la socializ<01ci6n de la tierra y del capi
tal" . 

Continua diciendo brillantemente el rnaes- -
tro: "Cuando la Justicio. Social no trata de Reivindi 
car al trabajador o a la clase obrera, Frente al P":__ 
trón o a los propietarios, no puede hablarse de Jus 
ticia Social. 

"La Funci6n de 1 a Justicia Social no es so
lo tutelar en la Ley y en el proceso, sino corregir 
injusticias originadas en el pasado y subsistentes en 
la actualidad, reivindicando los derechos del prole
tariado". (9). 

Creemos prof"undamcnte convencidos que el 
Legislador ordinario no ha entendido la problemáti -
ca de la Justicia Social Reivindicatoria. y si verda
deramente desea llegar a comprender ésta., debe de 
leer las obras del Dr. Alberto 11-ueba Urbina, pues 
él no ha inventado la Justicin Social Reivindicatoria, 
su mérito indiscutible consiste en que no sea ha - -

apartado de la Fuente vital del a.rt(cul o 1 23 Constitu 
cional y corno consecuencia a la Ley Federal del -
trabajo; el citado rnacstro ha estudiado el Diario -
Deba.tes del Congreso Constitu:yente de 1917 y así' 
ha logrado conocer el derecho social del traba.jo. 
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Las nuevas generaciones observamos que el Legis
lador Ordin.:::trio se aparto de los l inean•ientos que -
le rnarco el Constituyente de 1 91 7 y hasta. la fecha. 
no ha podido, ya no superar sino siquiera igualar, 
la grandiosidad y efectividad del Art(culo 123 Cons
titucional originario; esto Fue lo que me inspiró a -
tratar de dar a conocer los conceptos del rnaestro 
Alberto Trucba Urbi.na, divulgarlos aún en forrna -
breve y sencilla no con la prorundidad que el rnulti.ci 
tado rnaestro lo hace en sus obras y desde este - -
traba.jo yo solicito de los actuales Legisladores rnás 
valentfa y t•onradez al plantear sus iniciativas, se -
debe luchar incansablcrnente para ha.cer efectivos to 
dos los postulados que rnarca nuestro Art(culo 1 23 
Constitucional y que algún d(a tocio lo que se le re
clarne al individuo se ajuste a la Justicia Social 
Reivindicatoria y que la Constituci6n de a la Socie
dad verdaderarnente lo que es debido y no como a.e::__ 
tualrnente que a 55 años de distancia rnuy poco de -
los preceptos constitucionales se han puesto en prác 
ti.ca y los que as( ha sido se aplican en forrna in- -
completa y en varias ocasiones errónea. 
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3 . - ANTECEDENTES DE LA PARTICI PACION DE 
UTILIDADES, EL ARTICULO 126 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABA.JO UNA EXCEPCION 
AL PRINCIPIO DE JUSTICIA SOCIAL. 

Ya. en la época Cola--.i.u.l se hab1é:tt:>a clara y 
terrni.nanternente de los Derechos del trabajador Mi. 
ne ro a la Pa.rti.ci.paci.6n de Uti.1 i.dades; el L icenci.ado 
Villa Mi.chel, en su estudio "Probl omas del Sala- -
ri.o" ~ nos di.ce que conrornoc a las Ordenanzas de -
1776 los salarios de los trabajadores de las Mi.nas, 
se fijaba de acuerdo a determinadas ta.riras, en las 
que se estipulaba que los obreros tent'a.n derechos -
al 50% del metal cxtrat'do, después de descontar el 
señalado como tarea. Esta Partici.pa.ci.6n se llarna-
ba Partido y daba lugar a constantes di.ri.cultades -
entre los Empresarios y los Mineros, ya que los 
primeros eran capaces de cualquier arbi.trari.edad 
en contra ae los trabajadores, a. f'in de obtener el 
mayor lucro y no darle parti.ci.paci.6n alguna a los 
mineros. Aglosa de ejemplos recordemos al Conde 
Pedro Romero de Terreros, qui.en en 1 759 descubrió 
vetas del mineral del n-iontc, en la misma si.erra 
de Pachu=, y por enri.qucccr<_c.c con todos los bene 
fi.ci.os de lo obtenido, trat6 de suprimir el "Partí.--= 
do", pero lo que provoco ruc un tumulto que tuvo 
ca.ractert'sti.cas graves, pues el 13 de agosto de - -
1776, al conocerse lw.s intenciones del propietari.o -
de las Mi.nas, estall6 la i.ndi.gnaci.6n popular en con
tra del cita.do conde Romero de Terreros, qui.en se 
vi.o en pel i.gro de muerte; esto provoco que el 22 -
de mayo de 1783, el Rey de Espai"la di.ctara, lo que 
se llam6 "Ordenanzas de Aranjuez", cuya Ley I del 
tftulo Quinto, textualmente dice: "Que las minas son 
propi.edn.d de mi Real Cor-ona, ast' por su Naturale
za y origen como por su reuni6n en la Ley Cuarya, 
artículo trece, libro sexto de la Nueva RecopUacién. 
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Fueron tan innumerables las dificulta.des -
que determinaron que las autoridades Coloniales de
clararan la a.bol ici6n del sistema. de "Partido" rija'2._ 
dose nuevas tariras de sala.rios; pero c011sidero, 
que aún cuando en forma breve cornete en este pe
queño es::udio, los antecedentes de la participaci6n
de Utilidades, el conA icto que ~.>e suscit:6 en la Ciu 
dad de Pachuca, es suficiente parc::t demostrar que 
la Participaci6n de Util ida.des y-'l. e.xistí"a en 1776. 

Hcnoos visto como las fuerzas absurdas, 
re;:>resentadas por Pedro !'---:Cornero ce Terreros, de
terminaron que fuese abolido el "r-~u.rtido de la Mine 
ríc::i. en la Colonia, y este anhelo de la clase traba.ja 
dora vuelve .::i. manifestarse en fo rrna rotunda, con -
hon-.bres, conoo: Ignacio Ram(rez, Guillermo Prieto, 
Ponciano Arri<:J.ga, Juárc::: y su gencraci6n Liberal, 
quienes ponen el dedo en ln llaga de ese urgente -
problema social. 

El Diputado Constituyente Ignacio Rarn(rez, 
en ses i6n de 7 de Julio de 1 856. afi rrno en su bri. -
llante discurso lo siguiente: "El rnás grave de los -
cargos que hago a la cornisi6n es 
la servidumbre de los jornaleros. 

h-:i.ber conservado 
El jornalero es 

un hombre que a fuerza do penosos y continuos tra_ 
bajos arranca de la tic rra, ya l ::i. espiga que al irne~ 
ta, ya la seda y el oro que engalanan. En su ma
no creadora., el rudo instrumento se convierte en 
máquinas y la inrorme piedra en magnfficos pala- -
cios; las invenciones prodigiosas de la Industria. se 
deben a un reducido número de sabios y millones 
de jornaleros, a donde quiera que exisLa un valor, 
anr se encuentra la efigie .soberana del trabajo". 

"Esta operación exigida imperiosamente -
por la Justicia, asegura al jornalero no solamente 
el salario que conviene a su subsistencia, sino un -
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Derecho a dividir proporcionalmente las ganancias 
con todo smpresario" _ 

Considero que es un acto de Justicia procla 
rnar que estos insignes liberales son los precurso
res más distinguidos de las grandes rerorn•as Socia 
les. 

Don Guillermo Prieto en sus "Nociones de 
Economía Política" nos dice: A primera vista, en -
lo rundarnental, nada más obVio y justo que el que -
participen de los beneri.cios de la Empresa o de las 
ganancias de un negocio o arteracto, los que contri 
buyen a su rormaci6n y hechura". 

"Lo. equitativo es que cada cual se ajuste 
y convengan libremente el percibir la parte que sea 
justa". 

Como podemos apreciar por lo mencionado 
estos hombres de la Rerorma, advirtieron en 1856-
que el Capitalismo como sistema debe participar al 
trabajador de las utilidades, y esto lo vemos en - -
rorma clara con el pensamiento del ilustre Ignacio 
Ramíre:z quien hace 1 1 2 años insti tuy6: REPARTIR 
LAS UTILIDADES. 

Quede claro que la participación de las uti 
lidades de las Empresas no ha sido en México pro
ducto de generación espontánea., sino rruto de una -
evoluci6n cuya madurez se logrará, al tiempo que -
nuestra clase trabajadora. haga posible que la Revo
lución Social rinda los benericios correspondientes 
y obligatorios_ 

En 1 91 7 se rija ron las bases para la parti
cipaci6n de utilidades en el Artículo 1 23 Constitucio 
nal que establece ese derecho de los trabajadores_-
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Esto no fue terna fácil, porque en realidad el Artt'
culo 1 23 es la culminación de un largo proceso de -
debates, de acaloradas discusiones, durante las cua 
les el grupo constituyente lucho por dejar plasmado 
en las leyes. los fundamentales principios sociales -
que hab(a.n lanzado al Pueblo lV\exicaroo a la lucha, -
entre estos principios fundarnentales estaba el dere 
cho de los trabajadores a participar en las util ida
de.s. 

El diputado Carlos L. Gracidas continuo -
el pen.sam1 en to del Constitucional isrno Mexicano, en 
favor de lb participaci6n de las utilidades, exacta-
mente en donde lo habfa dejado trunco la voz visio
naria del "Nig rornante". Hay pues una .sorprenden
te continuidad Hi.st6rica entre la petici6n fracasada 
del Ilustre Ignacio Ram(rez y la triunfante del dip~ 
tado Constituyente Carlos L. G racida.s. 

No obstante que el Artículo 1 23 en sus frac 
cienes VI y IX, creo el derecho de los trabajadores 
para participar en las utilidades de las empresas, -
esto no t-.:i.bía .sido realidad por negligencia absurda 
de los Gobernantes. En 1925, .se discuti6 y aprob6 
en la Cámara de Diputo.dos un proyecto de la Ley -
reglamentaria del Artículo 1 23 Constitucional, que -
al pasar a la Cámara de Senadores suf'ri6 algunas 
modificaciones, pero antes de .ser aprobada aparen
temente se extra.vio. El mérito de este proyecto 
es que fué el primer intento de llevar a la práctica 
la participaci6n de utilidades y por el lo fue atacado 
brutalmente ¡::..or el sector patronal, el Artículo 242 
del mencionado proyecto facultaba a los trabajado- -
res para practicar investigaciones en el Administra 
ci6n de los negocios, pa.rticula rrnente en .su contabi 
l idad, relacionadas con las utilidades obtenidas po;
la.s Empresas. Igualmente debernos agregar que -
dicho proyecto, desvirtuaba el .sentido constitucional 
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del reparto de utilidades, pu.:;s participaba a los 
trabajadores de una sun-ia igual al 1 0% de los sala
rios percibidos, entonces lo que recibía. el trabaja
dor se traducía en un .sobresueldo. 

Es as( como una impormnte conquista revo 
lucionaria había quedado sin vigencia eFectiva. 

El 20 de Diciembre de 1 962, el poder eje
cutivo envio al Congreso Federal una iniciativa de -
reglamentación de la Fracci'.'."n IX de la Oeclaraci6n 
de los derechos, la cual entr6 en vigor el primero 
de enero de 1963, al respecto el maestro Mario de 
la Cueva nos dice: "La nueva Legislaci6n se compo 
ne de tres partes: "La primera paso a. Formar el -
capítulo quinto bis del título segundo de la Ley Fe
deral del Trabajo; la segunda y la tercera constitu
yeron los cap(tul os seis bis y tres del tí"tulo octavo 
de la misma Ley". 

"La expo.sici6n de motivos explica que la -
primera parte contiene las normas generales, los -
principios reguladores de la institución, en tanto -
que los otros dos se ocupan de la estructuraci6n y 
Funcionamiento del órgano al que corresponde la de 
terminaci6n del derecho y del procedimiento que - -
debe seguir la comisi6n para cumplir su misi6n." 
(1 O). 
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EL ARTICULO 1 26 DE LA NUE'v'A LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO UNA EXCEPCIOh.I AL PRINCIPIO 
DE JUSTICIA SOCIAL . 

Quisimos exponer aún cuando Fuese de una
manera breve, los antecedentes del reparto de utili 
dades, pues es una Forma de lograr la Justicia So
cial y es una aspi raci6n Fundamental de toda la cla
se obrera. Como pudimos apreciar desde la colo
nia y posteriormente con el Congreso Constituyente 
de 1856, para culminar en Forrna brillante con el 
Congreso Constituyente de 191 7, la clase trabaja
dora ha luchado por alcanzar tan noble Fin, pero 
aspiraci6n tan lcgítimu se ve ensombrecida por el -
Artículo 126 de la Ley Fede1~a1 del Trabajo, este -
artículo desvirtua el pensamiento del Constituyente 
de Querétaro y no cumple con la verdadera Justicia 
Social, base de est:a debe ser el reparto de util ida-
des. 

El artículo 126 de la Ley Federal del Tra
bajo dice; "Quedan exceptuados de la obligación de -
Repartir Utilidades, 

1 .- "Las Empresas de nueva creaci6n du-
ra.nte el primer año de Funcionamiento"; 

2. - "Las Empresas de nueva creaci6n, de
dicadas a la elaboraci6n de un producto nuevo, du
rante •los dos primeros años de Funcionamiento, la 
Determinaci6n de la novedad del producto se ajusta
rá a lo que dispongan las leyes par.:i. Fomento de in 
dustrias nuevas''; 

3 .- "Las empresas de industria extractiva, 
de nueva creaci6n durante el período de explora
ci6n"; 



49 

4 .- "Las Instituciones de Asi.stencia priva -
da, reconocidas por las L_.eyes, que con bienes de -
propiedad particular ejecuten actos con Fines huma
nitarios de asistencia., sin prop6sitos de lucro y sin 
designar individualmente a los beneFiciC1.rios"; 

5 .- "El Instituto Mexicano del Seguro So-
cial y las Instituciones públ ica.s descentralizadas - -
con Fines cultural es asistencial es o de beneFiciencia; 
y 

6 .- "Las empresas que tengan un capital -
menor del que Fije la secretarr'"a del Trabajo y Pre 
visi6n Social por ramos de la Industria, previa co"ñ" 
sulta con la Secretarf"a de Industria. y Comercio. 
La. resolución podrá revisarse total o parcialmente, 
cuando existan circunstancias econ6micas importan -
tes que lo justiFiquen". (11) 

Indiscutiblemente que los trabajadores que
la.boran en las empresas de nueva creaci6n se sien 
ten justif'icadamente discriminados al no tener dere 
cho al reparto de util ida.des en los plazos a que se 
reFiere la Ley, en varias ocasiones estas empresas 
tendra.ri cuantiosas utilidades y con apego a la ley -
no haran particr'"pe a los trabajadores de estas utili 
da.des; existe también un problema que es el de in-= 
terpreta.r "La. inicia.ci6n del Funcionamiento" pues es 
ml_ij importante que sepamos en que momento desa
parece el perfodo de inicia.ci6n de Funcionamiento 
para que nazca en ese momento la obligaci6n de - -
participar a. los trabajadores las utilidades logradas, 
pues dicha iniciación del Funcionamiento en ocasiones 
se prolonga indef'inidamente y los únicos perjudica
dos en esta interpretaci6n del término son los traba. 
jadores. 
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Así mismo se exceptua de participar de 
las utilidades a personas mor<0tles que no tienen Fun 
cienes de lucro, como el Instituto Mexicano del Se 
guro Social y otras, se atento también en estas Frac 
cienes en contra de la Justicia. Social, porque es -
ihnegabl e que dichas instituciones aún cuando son 
de beneFiciencia, explotan el trabajo del hombre y -
los trabajadores que prestan sus servicios a las ci 
tadas Instituciones sirven a éstas como lo haría a = 
cualquier otra Empresa y no existe diFerencia en la 
bores entre una enFermera de un Sanatorio particu= 
lar y otra del Seguro, la única diFerencia es que la 
primera percibe en un momento dado el reparto de 
utilidades y la segunda no tiene derecho a éste, con 
sidero que el Instituto Mexicano del Seguro Social= 
o cualquier instituci6n similar debe remunerar de 
alguna manera a sus empleados ya que las cuotas -
obrero patronales alcanzan ciFras muy elevadas y 
lo jus~o sería que participaran con alguna cantidad 
a sus citados empleados. 

Con respecto a la Fra.cci6n quinta y siguien 
do al maestro Alberto Trueba Urbina es notoriarnen 
te anticonstitucional, por que las excepciones a que 
se reFiere el inciso (b) de la Fracción IX apartado 
"A" del artículo 123 constitucional, se basa en la -
!hdole y naturaleza de las actividades de la Empre
sa y no en el Ca.pi tal de las n-üsmas. 

E1 Congreso Constituyente de 191 7 acogio 
las ideas, principios e Instituciones jurf"dica.s rnás 
adelantadas de su épcca y claramc.:-1tc demostro su 
prop6sito de establecer un régin,en que tuviera -
corno base a la Justicia Social, estn característica. 
de la declaraci6n de Derechos Sociales aún no se -
ha. logrado y el deber del legislador ordinario es -
de superar su contenido, complementando las dispo-
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sic iones y 1 og ra r el cumpl i mi en to de las aspi ra.cio -
nes del proletariado, y una de las aspiraciones de -
los trabajadores es el legítimo derecho de partici-
par en las utilidades .sin excepciones de ninguna el~ 
se y deben los trabajadores rormular objeciones a -
las declaraciones que presenten los patrones y pug
nar por que el reparto de las mismas se haga de -
conrormidad a lo que establece la Ley. 
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4 .- LA ESENCIA DE LA CONSTITUCION DEBE DE 
SER LA JUSTICIA SOCIAL. 

La Historia ha. demostrado plenamente, que 
siernpre que una rninorfet acapare la riqueza, sea 
que goce de privilegios, tendrá que venir un rnovi
miento que destruya tal estado de cosas y lo substi 
tuya por un régimen rnás justo y equitativo en el -
que todos sin excepción tengan la oportunidad de ac 
ceso al bienestar y a la riqueza. 

En México, ::>' entre otras razones, Fué el -
acaparamiento de la riquezn lo que di6 lugar al na
cimiento de la revolución que tanta sangre derramo 
de nuestro Pueblo, sin embargo parece ser que la-
1ecci6n no rué aprendida, pues actualmente rnucha.s 
de las situaciones de aquellos tiempos tienen vigen
cia plena en esta época, a pesar de que la Revolu
ción de 191 O culmin6 brillantemente con el Congre
so Constituyente instalado en la. Ciudad de Queréta
ro en 1916. 

Si la Ley suprerna de 1824, f'inc6 la f'orma 
de gobierno y la de 1857 los Derechos del hornbre, 
Fue la de 191 7 al f'ructif'icar la sangre derrarnada 
en los carnpos de batalla, la que dio vida al Dere
cho Social en el rnundo, y corno consecuencia lógi
ca a la verdadera ..Justicia Social. 

Ya hemos expuesto que los Constituyentes -
de 1917 se mantuvieron alertas o. ·Las ideas del rnun 
do corltt=mpor~r . ._:c· ;Jo pe:r-c er. ni.1-¡(JCa:-:: mcrnt.-nto cJ..:-~sater. 

dieron los problérnas y las r<:.,al ~da.des •..::n rv\8xico y
es que en su mayor(a. éstos erar, obreros y r.ab(an -
sentido el hambre rnuy de cerca ocasionada por la -
injustica distribuci.6n de la riqueza. Supieron y pu 
dieron asimilar y desechar, incorporar y adaptar -

ic!eas y procedimientos cxc:::ctos para nuestro Pue--
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blo. 

Los Constituyentes de 1 857 abordaron los -
problemas de su época .saliendo venturosamente -
triunrantes, y los Constituyentes de 1917 se enrren
taron a los problemas del siglo XX con un pre.si.- -
ci6n, pues maravillosamente conjugaron la i.nteli.gen 
cia con la audacia y el lo los condujo a consignar -
Formulas sociales que .se anticipa.ron .si las que más 
tarde ha.brí"a.n de converti. rse en tendencias universa 
les. El consti.tuci.onal i..smo Social Mexicano abri6 = 
la brecha a corrientes Jurídicas que actualmente 
predominan en el mundo entero contemporáneo. 

La Con.stituci6n de 1917 establecio normas 
Sociales y econ6micas en las que debe rundarse las 
luchas del proletariado y con base en la Consti.tu- -
ci6n debe logr.sir un mejor ruturo; el trabajador de
be vigilar que se cumpla con los salarios mí"nimos, 
con la jornada máxima de trabajo, con el derecho -
de a.sociaci6n, que se cumpla con el derecho de - -
huelga, que se cumpla con la seguridad social, con 
la participaci6n de util ida.des, es decir que .se cum
pla con la Justicia social Rei.vindi.catoria consigna-
da en el Derecho Social del Trabajo. Con base en 
la Constituci6n debernos de combatir la absurda - -
concentraci.6n del poder econ6rnicb en pocas manos. 
E.s el texto de la Consti.tuci.6n Polí"tica de los Esta
dos Unidos Mexicanos la que reivindica al traba.ja-
dar de sus derechos aun no otorgados y debe suje
tar a la propiedad a una verdadera runci6n social; -
cuando éstos principios se real icen plenamente dis
minuira.n las múltiples injusticias existentes y ha- -
bremos de obtener una paz y un bienestar apoya.do 
en la Justicia Social . 

Fue tal la previ.si6n de los Constituyentes 
de Querétaro que si los gobernantes siguieran los 
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lineamientos tra.sados por la Constitución se logra
ría el desarrollo econ6rni.co sin sacri.f"icar a la cla:
se obrera y a la clase campesina, el desarrollo de 
México no debe vasarse en la explotación del hom
bre, pues si. se permitiera tal aberración .se esta-
ría lesionando lo esencial de la Consti tuci.6n de 1 91 7 
y no se estaría apl i.cando la verdadera Justicia so
cial. Todos los Mexicanos estamos obl i.gados a lu
char incansablemente por rornper las cadenas de -
mi.seria que atan al proletariado, ya que la libertad 
no debe ser un privilegio de pocos, sino un Dere- -
cho de todos. Los gobernantes tienen la obligación 
de aplicar~ en Forma real y crecti.va los preceptos 
Constitucionales, no basta enunciarlos y utilizarlos 
únicamente en la rnal entendida demagogia, los tex
tos de la Constitución deben incorporarse a la vida 
diaria y convertirlos en cotidiana realidad, pues del 
respeto que los gobernantes tengan a la Consti.tuci.6n 
y a las Leyes emanadas de ésta depende que en Mé 
xico se disrrute de paz, .si ésto no se cumple ven-= 
drá irremediablemente la verdadera Revolución del 
Pueblo Mexicano, ya que actualmente al.Jt'"") subsisten 
desigualdades dolorosas y ha.y carencias por satis-
f"acE::r tanto en el campo como en las grandes ciuda
des, y la l abar de los gobe rriantes es inapla.zabl e 
para resolver estos problen--.a.s y evitar así' una nue 
va Revolución en la que se plantearían muchos obs-= 
táculos, pero el Pueblo de México los vencería con 
tal de lograr el bienestar que anhela.. 
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LA TEORIA INTEGRAL DE DERECHO DEL TRABA 
.JO Y PREVISION SOCIAL • 

a).- Que es la Teoría Integral de Derecho del Tra
ba.jo y Previsi6n Social? . 

b).- Su nacimiento en el Diario de Deba.tes del Con 
g reso Constituyente de 1 91 7; 

e).- Normas Proteccionistas, Dignif'icadoras y Re-· -
ivindicadoras; 

d). - Criterio personal de la Teoría Integral de De
recho del Traba.jo y Previsi6n Social. 
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a).- QUE ES LA TEORIA INTEGRAL DE DERE
CHO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 

Considero oportuno que para el desarrollo -
del tema que me ocupa es necesario seguir una se
cuencia l6gica y ordenada, por ello vamos a empe
zar por conocer Qué es la Teorf"a Integral del Dere 
cho del Traba.jo y Previsión Social? y as(' tenemos 
desarrollando poste riorrnente 1 os incisos que comp~ 
nen este interesante terna. 

Para tener un mejor conocimiento de la -
Teoría Integral de Derecho del Trabajo y Previsi6n 
Social, tenemos que acudir a las obras del maes- -
tro Dr. Alberto Trueba Urbina, pues son sus tex-
tos los más importantes y donde se encuentra prin
cipalmente la esencia de esta Teoría. 

E1 Dr. Alberto Trueba Urbina nos dice: 
"La Teorf"a Integral explica la Teorf"a del Derecho 
del Trabajo para sus eFectos dinámicos, como parte 
del Derecho Social y por consiguiente como un ar-
den Jurf"dico digniFicador, protector y Reivindicador 
de los que viven de su esFuerzo manual e intelectual 
para alcanzar el bien de la comunidad obrera, la 
seguridad colectiva y la Justicia Social que tiende a 
Socializar los bienes de la producci6n; estimula la 
práctica Jurf"dico-Revolucionaria de la asociaci6n -
proFesional y de la huelga en Funci6n del devenir -
hist rico de estas normas Sociales; comprende, 
pues, la Teorf"a Revolucionaria del Artf"culo 123 de 
la Constituci6n Político Social de 1 91 7, dibujada en 
sus propios textos". (1) 

1 .- La Teorf"a Integral de Derecho del Ira 
bajo y Previsi6n Social, divulga el contenido del 
Artí'culo 123 Constitucional, cuya. grandiosidad insu-
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perada hasta. hoy identiFica. el Derecho del Traba.jo
con el Derecho Soci?l, siendo el primero parte de 
éste. En consecuencia, nuestro Derecho del Traba
jo no es Derecho Público, es Derecho Privado. 

del 1o. 
2 .- Nuestro Derecho del 
de Mayo de 1 91 7, es el 

Trabajo, a partir 
estatuto proFesio- -

nista y Reivi.ndicador del Trabajo; no por Fuerza - -
expansiva, sino por mandato Constitucional que co~ 
prende: a los obreros, jornaleros, empleados, do-
mé.sticos, artesanos, bur6crata.s, agentes comercia
les, médicos, abogados, artistas, deportistas, tore 
ros, técnicos, ingenieros, etc., a todo aquel que 
presta un servicio personal a otro mediante una re 
numeraci6n, abarca toda clase de trabajadores, a -
los llamados. Subordinados o Dependientes y a los 
aut6nomos. Los contrata.dos de previsi6n de SeYVi 

.... cios del C6cligo Civil, as!" corno las relaciones per= 
sena.les entre Factores y dependientes, comisiorlis- -
tas y comitentes, etc. del Código de Comercio, son 
contratos de trabajo. La nueva Ley Federal de - -
Trabajo reglamenta. actividades laborales de las que 
no se ocupaba. la Ley anterior. 

3 .- El Derecho /Vlexicano del Trabajo con
tiene normas no sólo proteccionistas de los traba.ja-
dores, sino reivindicatorias que tienen por objeto -
que estos recuperen la plusval !"a con los bienes de 
la produ=i6n que provienen del Régimen de explota 
ci6n ca.pita.lis"ª. -

4 .- Tanto en la. relaci6n Laboral corno en
el Campo del Proceso Laboral, las Leyes del Traba 
jo deben proteger y tutelar a los trabajadores Fren= 
te a sus explotadores, a.sí' como las juntas de Ccnci 
liaci6n y Arbitre.je, de la misma manera que el po 
der Judicial, estan obliga.dos a suplir las quejas de 
Ficientes de los trabajadores (art. 1 07 Fracc. II de 
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la Consti.tuci.6n), también el proceso Laboral debe -
ser i.nstrumento de rei.vi.ndicaci6n de la clase obre -
ra. 

5 .- Como los poderes pol (ticos son ineri.ca 
ces para realizar la rei.vindicaci6n de los derechos
del proletariado, en ejercicio del artículo 123 de 
la Constitución Social que consagra para la clase -
obrera el derecho a la Revolución proletaria podrán 
can1biarse las estructuras econ6micas, suprimiendo 
se el Régi.men de explotación del l1ombre por el - = 
hombre''. 

La Teor(a Integral, es en suma, no solo 
la explicación de las relaciones sociales del artí"cu -
lo 123 precepto Revolucionario, y de sus leyes re
glamentarias producto de la democracia capi.tal i.sta, 
sino Fuerza dialéctica para la transForrnaci6n de las 
estructuras económicas y sociales, haciendo vi.vas y 
di.nárni.cas las normas Fundamentales del trabajo y -
de la Previsión Social, para bienestar y Fel i.ci.dad -
de todos los hombres y mujeres que vi.ven en nues
tro país. (2) pág. XVII Nueva Ley Federal del Tra
bajo. Dr. Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba. 
Barrera; Editorial Porrúa, S.A. México, 1970. 

Observando cuidadosamente el contenido de 
la Teoría Integral, vemos que su Final i.dad es una -
labor noble, justa y humana; se propone y persi-
gue la realización de la dignidad del obrero; así" -
también la protección y reivindicación del mismo. -
Por ello, y por medi.o de esta a.mbisiosa tesis pedi 
mos a las Autoridades del Trabajo, juristas, mae~ 
tros, estudiosos del Derecho y a todos aquellos que 
tengan ingerenci.a en problemas laborales, tomen -
una actitud intensa hasta que se logre la meta de la 
Teoría Integral, ya que esta traerá el beneFicio y 
Felicidad de una clase social tan importante en la 



60 

vi.da de nuestro pars; La Clase Trabajadora. 

A este cap(tulo lo he denominado La Teoría 
Integral de Derecho del Trabajo y Previsi6n Social, 
principalmente por estas razones: 

PRIMERO.- La teorra integral de Derecho 
del Trabajo y Previsi6n Social, tiene su fundamen -
to en la dialéctica sangrienta de la Revoluci6n Mexi 
cana y en los principios y textos del Diario de De= 
bates del Gong reso Constituyente de 1 91 7, de la Ciu 
dad de Querétaro y estando vigente 55 años serra. = 
absurdo cualquier discusi6n de éstas. 

SEGUNDO.- Lo hemos denominado también 
La Teor(a Integral de Derecho del Trabajo y Prev'i
si6n Social, porque se pretende realizar a discu- -
si6n, ya que persigue la protecci6n, la dignifica
ci6n y reivindicaci6n de la clase trabajadora y tra
ta de que estos tres elementos sean la base para 
terminar con las desigualdades implanta.das por el -
régimen de explota.ci6n capitalista. 

TERCERO.- Es importante el conocimiento 
de la Teorra Integral de Derecho del Traba.jo y Pre 
visi6n Social, porque por medio de ella se llega a.= 
conocer el contenido del Artrculo 123 Constitucional, 
tan desconocido para muchos tratadistas y estudio-
sos del Derecho en México. 

CUARTO.- Es importante conocer el conte 
nido de esta Teorfa porque pugna para que se digni 
fique a la clase trabajadora, por mandato Constitu= 
cional y se integre tocio lo que los Legisladores Or 
dinarios se han encargado de desintegrar y agrupar 
a todos los Trabajadores que viven de su esfuerzo, 
ya sean médicos, abogados, bur6cratas, domésti- -
cos, artistas, artesanos, to re ros, etc . 
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El maestro Alberto Trueba Urbina en su 
obra Nuevo Derecho del Trabajo, al justiFicar el tí 
tulo de la Teoría Integral exponer: "Despul?.s de todo 
lo expuesto queda plenamente justiFicada la denomi
naci6n y runci6n de la Teort"a Integral: es la inves
tigación jurídica y Social, en una palabra, cientr'Fi
ca, el artículo 1 23, por el desconocimiento del pro 
ceso de Formaci6n del precepto y Frente a la inco,,=;
prensi6n de los tratadistas e interpretaciones con-= 
tra.rias al mismo de la más alta magistratura". 

Tuvimos que proFundizar en la entraña del 
Derecho del Trabajo para percibir su identiFicaci6n 
con el Derecho Social y su Funci6n revolucionaria, 
componiendo cuidadosamente los textos desintegra- -
dos por la Teoría y la Jurisprudencia fvlexica.na se
ducidas por imitaciones extral6gicas, a Fin de pre
sentarlo en su conjunto maravilloso e integrandolo -
en su propia contextura: en su extensi6n a todo -
aquel que presta un servicio a otro, en su esencia 
reivindicatoria, y descubriendo en el mismo el De -
recho inmanente a la revoluci6n proletaria; por el lo 
la teoría que lo explica y diFunde es integral". (3) 

Concluimos que los defensores del Régimen 
de explqtaci6n capitalista, podrán en un momento -
dado obtener el desarrollo y cumplimiento de la -
Teoría Integral, pero la clase trabajadora. llevando-
la como bandera de lucha tendrá que cumplir con 
su cometido y su destino histórico; ellos pretenden 
en todo momento discutir la autenticidad de nuestra 
teorí'a, argumentando situaciones absurdas, como -
es "Un sentimiento pa.triotico por todo lo mexicano 
cayendo dentro de un covinisrno absoluto", y esto 
es con el Fin de seguir obteniendo mayores beneFi-
cios, en perjuicio del patrimonio de la clase trabaja 
dora., pero la clase obrera despertará de su letargo 
y tornará el poder ya sea siguiendo un cause legal, 
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o por la fuerza mi.sma con una nueva revoluci.6n. 
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b).- SU NACIMIENTO EN EL DIARIO DE DEBATES 
DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1917. 

La Teor(a Integral de Derecho del Trabajo 
y Previsi6n Social, nace en el Diario de Deba.tes 
del Congreso Constituyente de 1917, la verdadera y 
única 'fuente del derecho obrero mexicano, invaria
ble y válido mientras en México existan gentes ho
nestas y capaces de'fensoras de la Constituci6n de -
1917. 

El mérito innegable del maestro Alberto -
Trueba Urbina, consiste en que 'fué al abrevadero -
hist6rico de nuestro Derecho Social, al Diario de -
Deba.tes del Congreso Constituyente de 1917, ah( -
descubri6 e integro la teor(a Integral pues esta ya 
existía en las páginas brillantes del Diario de Deba 
tes, el maestro Trueba Urbina no invento la teor(a, 
él estudi6 lo nuestro sin dejarse inFluir por ideas -
extranjeras, extrañas a nuestra manera de ser, tan 
peculiar, pensando que la 'fuente del derecho laboral 
mexicano, tenía que encontrarse en el Diario de De 
bates del Congreso de 191 7, el resultado de su es= 
'fuerzo intelectual, después de muchos años de tra
bajo, es la Magn('fica. leona Integral de Derecho 
del Trabajo y Previsi6n Social, de la cual hemos 
participado los que hemos sido sus alumnos. 

Vamos a transcribir el pensamiento de al-
gunos ilustres Constituyentes, para corroborar de 
una manera 'fachaciente lo expuesto en el párraro 
anterior y veremos como el pensamiento l impío y 
honesto de los hombres que integraron el Congreso 
Constituyente, tales como: Heriberto Jara, Héctor -
Victoria, Al'fonso Cravioto, Carlos L. Gracidas, 
José Natividad Macias, Cayetano Andrade, Pastor -
Roauix, Manjarrez, Francisco J. MC.jica, Modesto 
González Galindo, y otros, que en esas célebres se 
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.siones le dan vi.da a un nuevo derecho, más amplio 
que el Derecho PCibl ico y Privado, y junto con el 
nuevo Derecho Social nace la Teor!"a Integral de De 
recho del Trabajo y Previsión Social. 

El Constituyente Cayetano And rade dice: "La 
Constituci6n actual debe responder, por consiguien
te, a los principios generales de la Revoluci6n co
mo la maderista o la de ayutla, un movimiento me 
ramente instintivo para hacer abajo un tirano, la 
Revoluci6n Constitucional ista tiene la gran trascen
dencia de ser una Revoluci6n eminentemente Social, 
y por lo mismo, trae corno corolario una transFor
maci6n en todos los 6rdenes". 

"Uno de los grandes problemas de la Revo 
luci6n Constitucional ista ha sido la cuesti6n Obre- = 
ra., que se denomina "La Política Social Obrera". 
Por largos años no hay para que repetirlo en gran
des parra.Fadas, tanto en los obreros en los talle- -
res, como en los peones en los campos ha existido 
la esclavitud". (5) 

El Constituyente Héctor Victoria dice: Los 
trabajadores estamos enteramente cansados de la 
labor pe rf"ida que en detrimento de las libertades -
pCiblicas han llevado a cabo los académicos, los 
ilustres, los sabios, en una palabra los jurisconsul 
tos. Necesitamos para hacer FructíFera nuestra la= 
bor, consignar en la Constitución, las bases Funda
mentales acerca de la legislación del trabajo .•. En 
tre otras las siguientes: Jornada máxima, salario 
m!"nimo, descanso semanario, higienisación de talle 
res, Fábricas, minas; convenios industriales, crea= 
ci6n de tribu-iales de concil iaci6n y arbitraje, prohi 
bici6n del trabajo nocturno a las mujeres y niños, 
accidentes, seguros, indemnizaciones, etc." (6). 
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El Cons·tituyente Froilan Manjarrez nos di
ce: "Cuando en 1913, se inici6 la Revoluci6n, mu-
chos aún amigos de la causa, creyeron en ella un -
movimiento esencialmente pol{tico, pero no señores 
Diputados, comenz6 la revoluci6n a invadir por to
das las regiones del pa{s ... entonces señores Dipu
tados, es cuando se ha. visto que la revolución no -
es una re.vol uci6n pol i'.'tica., si.no una re.vol uci6n So
cial cuyo adelanto viene no copia.ndose nadie, sino 
que viene poniendose de ejemplo a todo el mundo". 
(7). 

Continua el Constituyente Manjarrez: "Es 
ya el tercer dt"a que nos ocuparnos de la discusi6n 
del a.rt{culo quinto que está a debate ... las iniciat~ 
vas que se ha.n presentado no son, ni con mucho, 
la resolución de los problemas del trabajo, bien al 
contrario, quedan aún muchos -escollos y muchos -
c.apftulos que llenar, na.da se ha. resuelto sobre las 
limitaciones de las ganancias de los capitalistas, 
nada se ha resuelto sobre el seguro de vida de los 
trabajadores y todo el lo y mucho más aCn; es pre
ciso que no pase desapercibido de la consideración 
de esta honorable Asamblea". 

En esta virtud y por muchas otras razones 
que podr(an explicarse y que es obvio hacerlas, me 
permito proponer a la Honorable Asamblea, por dig 
no conducto de la presidencia que se concede un ca 
p{tulo exclusivo para tratar los asuntos del traba.jQ, 
cuyo caprtulo podr{a llevar corno tftulo "Del Traba
jo" o cualquier otro que estime conveniente la H. 
Asamblea" . (8) 

El Constituyente Carlos L . G racidas nos di 
ce: 



66 

"Luego quedarnos en que la justa retribu-
ci6n será aquella en que, sin perjudicar al produc
to elevándolo de precio, dé al trabajador una parte 
de las utilidades que el patr6n va obteniendo" . 

"Las huelgas se sucederán y esto lo creo 
sinceramente con todos mis compañeros, mientras -
no se determine la justa retribuci6n". 

Si. la asamblea presente no la encuentra, 
porque no qui.ere, o penque no desea entretenerse 
en buscarla, no habrá obtenido, señores, la Revolu 
ci6n Constitucional ista el tri.unFo que espera por par 
te del Pueblo". (9). 

En su obra Carlos L. Graci.das nos dice: 

"La serie de antecedentes consignados en 
el Di.ario de Debates del Congreso Constituyente de 
1917, eri.caz cuando el gran problema social que e'2.. 
tra.ñan las relaciones obrero-patronales, oFrece opor 
tunidad e impone la obl igaci6n de interpretar la -
Ley; antecedentes escritos en que constan los prop6 
si.tos explicados por el legislador en el momento de 
elaborar el texto Legal, es decir, el espí"ritu que -
Fortalece el mandamiento Constitucional a que esta.n 
sujetos gobernados y gobernantes". (1 O). 

El constituyente Alronso Cravioto nos di.ce: 
"El problema de los Trabajadores, así" de los talle 
res corno de los campos, asr de las ciudades como 
de los Surcos, así" de los gallardos obreros como -
de los modestos campesinos, es uno de los más -
hondos problemas sociales, p¿,lí"ticos y Econ6micos 
de que se debe ocupar la Revoluci.6n. 

''La..s rerormas Sociales pueden condensar
se así": luchar contra el peoni.smo, o sea la reden-
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ci6n de los trabajadores del Campo; lucha contra el 
obrerismo, o sea la REIVINDICACION LEGITIMA 
DE LOS OBREROS, a.sí" de los talleres como de -
las f'ábrica..s y de las minas, lucha contra el Hacen 
dismo, o sea la Creaci6n, rormaci6n, desarrollo y 
multiplicaci6n de la pequeña. propiedad; lucha con- -
tra el Capitalismo monopolizador y contra el Ca.pita 
l ismo abso rvente y p ri:vil eg iado . . . (1 O) 

El Constituyente José Natividad Macias nos 
di.ce: "Este contrato de Traba.jo comprende todos -
los Servicios que un hombre puede prestar a otro 
y, .sin embargo, no es este el trabajo obrero. No -
es este el trabajo que indicaron los oradores que 
aquí me han precedido al tratar esta cue..sti.6n; aquí 
esta comprendido el Trabajo doméstico; que no es -
ningCin contra.to obrero. Aqut" esta comprendido el 
trabajo de los médicos, de los abogados, de los in
genieros, que tampoco es trabajo obrero, ni se ha
con.si.derado en ninguna parte del mundo por el So
cialismo más exagerado, porque son privilegios ex
clusivos de las clases altruistas; aquí esta compren 
dido también el trabajo que no es productivo, el - = 
trabajo que no ti.ene por objeto la. producci6n, y en 
tonces había que dcf'ini.r y precisar, había que se-= 
parar de esa clase de trabajo, el trabajo que no -
tiene que .ser objeto de la ley obrera. 

"La protecci.6n al trabajador es completa; 
ni las leyes Americanas, ni las leyes Inglesas, ni
la.s leyes Belgas conceden en los trabajadores de -
aquellas naciones lo que este proyecto de ley conce 
de a obreros Mexicanos". "Casas secas, aerea.das 
perrectamente higiénicas que tengan cuando menos 3 
piezas; tendrán agua, estarán dotados de agua y - -
sino la hubiere a una distancia de 500 mt.s. , no se 
le podrá exigir que paguen; en caso de que no haya 
marca.do como se establece en el artí"culo 270., es 
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ta obligado· el propietario de la negociaci6n a llevar 
los artí°culos de primera necesidad ... viene ahora -
las horas de trabajo, el dQscanso obligatorio, la -
jornada. legal de traba.jo será de 8 horas en las mi 
nas, Fábricas, etc .. 1 "Hay que elevar, senores Di.= 
putados, al trabajador de la miseria en que .se en
cuentra, hay que sacarlo de la postración en que -
se halla., hay que sacarlo de esas chozas inmundas 
en que vive, en las haciendas y en las Fábricas - -
para decirles: "Sois hombre y mereceis corno ciu
dadanos de la. República., todas las consideraciones 
que merece un hombre libre ... " "Un pueblo misera 
ble, un Pueblo harapiento, un Pueblo pobre, no po
drá ser jamás un Pueblo libre. (11). 

El Constitu:yentc Francisco J. Mujica nos 
dice: 

"La comisi6n no tiene ningún empeño en 
que los casos queden en este o en aquel lugar, con 
tal de que queden en la Constitución" ... "La Corni
si6n tiene en cuenta los principios y declara. que -
donde quiera que se resuelva el problema. del Traba 
jo, bien deflnido, con claridad meridiana., ahí la. -= 
comisión readherirá con todas las Fuerzas de sus -
convicciones y suplicara .:i. 1.:i. Asa.n•blea que se una 
en rnasct por;::i. dor al Pueblo obrero la única. verdade 
ra solución del problema, porque en su porvenir". 
(1 2). 

En nuestras necesidades actuales, en la. -
rnu:y justa arnbicim que se ha apoderado de nues- -
tres Trabajadores para mejorar económicamente ·· 
puede llevarlos a un vicio ruin.,so, de la misma -
manera que ruinoso es el deseo avariento de los es 
peculadore's que han explotado todo Su vigor y toda
su energía para tener no ocho, ni diez sino doce -
hora.s del día. 
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"El descanso Hebdomadario es obra de las 
rerormas que trajo la Comi.si.6n de este Artí"culo --
5o. Desde cuando se. vi.ene debatiendo en México 
esa necesidad? Cuántos confl i.ctos, cuantos ruegos -
han arranca.do de todas esas clases que se llaman -
erytpleados y que vi.vt"an pagados a.l mostrador o bu
rete sin descansar ni. un solo dí"a a la .semana, si.n 
l ibert.ad para pasar en el seno del hogar, tranqui-.-·. 
los, sin ningúna pre=upaci.6n un s61o dí"a de la .se
mana. 

Cuánta.s veces se han producido e.sos con- -
fli.ctos? Ustedes lo saben. Desde la época. Porfiria 
na se ha trabajado en ese sentido y la comisión - = 
qui.ere y es deber de este Congreso elevarlo a la -
Categoría de precepto Constitucional, poner este -
precepto donde no se pueda burlar, porque es una 
necesidad social de nuestro medio ambiente. (13). 

El Constituyente Heri.berto Jara nos dice: 
"La jornada máxima de 8 horas no es sencillamente 
un aditamento para .si.gni.ricar que es bueno que solo 
se tr.:iba.je ese número de horas; es para garantizar 
la libertad de los individuos, es precisamente para 
garantizar su vi.dn, es para garantizar sus energ(a.s, 
porque hasta a.hora los obreros Mexicanos no han 
si.do ma..s que carne de explotación ... 

Ahoru, nosotros hemos tenido empeno de 
que figure esta .:idi.ci6n en el art(culo 5o. porque la. 
experiencia, los desengaños que hemos tenido en el 
curso de nuestra lucha por el proletariado, nos ha. 
demostrado que hasta. ahora, que es muy di.ríci.l que 
los legisladores se preocupen con la atenci.6n que 
me~ce, del ·problema económico. 

La l i.b<='rtad misma no puede estar garanti
zada :;i. no ~ca re.suelto el problema Económico. 

/ 
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Ahora en lo que toca a la instrucción Qué
deseos puede tener un hornbre de instruirse, de leer 
un libro, de saber cuales son sus Derechos, cuales 
sus prerrogativas que ti.ene, si. sale del trabajo pe..!: 
rectamente agobia.do, rendido y perrectamente inca
paz de hacer otra cosa rnás que tomar un mediano 
bocado y hecharse sobre el suelo para descansar; -
Qué aliciente puede tener para el trabajador un li-
bro, cuando su estómago esta vacio? ... la miseria 
es la peor de las tiranías, y esa tiranía, debemos 
procurar emanciparnos y para eso es necesario vo
tar leyes eficaces, aun cu<:tndo estas leyes, confor
me al Artículo de los Tratadistas, no encajen per
fectamente en una Consti.tuci.Ón''. (14) 

El Constituyente Nicolas Ca.no nos di.ce: - -
"Propongo esto a la Honora.ble Asamblea.: que no se 
declare alteradores del orden ni de la Paz Pública 
a los Huelguistas, las razones que tengo para pedir 
esto son las siguientes: la Huelga habida a rnedi.a.-
dos del año que corre (1 91 6) en la Ciudad de Méxi
co, corno Ustedes saben concluyó con el fusi.larnien 
to de los compañeros Si.ndicali.zados. (15). 

El C onsti.tuyente l\/\odesto González Gal indo 
nos di.ce: "E. trabajo es una espado. de dos filos -
para el individuo; si. es excesivo, es peligroso, es 
nocivo; si. se reglamenta, si. es moderno, si. esta 
sujeto el traba.jo a las condiciones de las energías -
de cada individuo, es salvador, es conservador, es 
perfeccionador, es vivificante; por esta raz6n tene
mos que considerar, de una manera muy conci.enzu_ 
da el problema del trabajo, y al hablar del trabajo 
no ha.ble solo de los obreros de las fábricas, hablo 
tambi.l§n de los barrenderos .•. hablo de los peones 
ya sean indios, ya sean mestizos, ya sean criollos, 
ya sean extranjeros, pues todos estan sujetos a la.
ley inexorable del Trabajo; hablo también de los -
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artesanos, de los herreros, de los sastres, de los 
zapateros, de los carpinteros, de todas las artes 
liberales que dan vi.da a un 25 6 50% del Pueblo de 
la Repúbl i.ca." (1 5) 

Esto es en f'orrna breve y si.mple una par
te muy somera del bri.l lante pensamiento de los 
Constituyentes de 1917. Este Di.ari.o de Debates del 
Gong reso Constituyente de 1 91 7, Constituye el conti. 
nente del contenido de la f'uente de nuestro Derecho 
del Trabajo, es aquí de donde el maestro Alberto -
Trueba Urbi.na torn6 y descubri.6 nuestra Teoría In -
tegral de Derecho del Trabajo y Previsi6n Soci.al, 
en esa Fuente nace también el nuevo Derecho Soci.al 
tomando posteriormente como ejemplo para todas -
las Consti.tuci.ones del mundo. 
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c).- NORMAS PROTECCIONISTAS, DIGNIFICADO
RAS Y REIVINDICATORIAS. 

La clase tra.bajadora y la clase campesina, 
desde tiempos mu:v remotos han tenido múltiples -
problemas para pcx::Ier subsistir como género huma
no, esto es ocasionado por la desigualdad econ6mi
ca en que viven, exis_te en el mundo capital is ta una. 
voraz deter1'linaci6n de los poderosos con el rin de 
aumentar sus riquezas y pana. lograr ésto, explotan 
al máximo a estas dos clases a que hemos hecho 
reFerencia., 1-.aciendo rná.s proFundos los l ímite.s en
tre el proletu.riado l<lexicano y la clase privilegiada. 
de la Revolución Mexicana. 

Para superar la crisis econ6mica en que 
vive el proletariado mexicano, .se le deben otorgar 
la aplicación de la.s normas protectoras, digniFica-
doras y reivíndicadoras, que se entran consignadas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Todas las normas que emanan del artículo 
1 23 Constitucional, tienen corno rinc:tl idad el mejora
miento y superaci6n de las condiciones econ6mica.s 
de los Trabajadores y por ser uri Derecho Social, -
trata de alcanzar el bienestar de la comunidad, lo
grando =to con base, en las normas protectoras, -
reivindica.doras y dignif'icadoras . 

El maestro Octavio M. Trigo al respecto -
nos dice: "El estado cada día sigue ensanchando su 
acción intervencíonal isto. en materia de traba.jo, has 
ta llegur a la crcncí6n de una verdadera institución 
tutelar de la clase trabajadora, y así es como ve-
mos que este intervencionismo inFluye hasta trans-
rorrnarla .siempre con un l<larcado espíritu protec- -
cionista para la clase laborante". (16). 
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El maestro Porras L6pez nos dice: "A pro 
p6sito de la naturaleza jurídica del Derecho Proce
sal del Trabajo, que una de sus características - -
esenciales es la de ser proteccionista de la clase -
econ6micamente dábH, de la clase trabajadora" (17) 

El maestro Mario de la Cueva, nos dice: -
"Cuando el patr6n se negaba a Firmar un contrato -
colectivo justo, no quedaba otro camino que la huel 
ga, pero la huelga persigue también una rinal idad = 
mediata y es, acostumbrar a los trabajadores a la 
lucha de clases y a la idea de que una huelga gene 
ral es el camino para transt=ormar al régimen Capi -
tal ista. La huelga es uno de los instrumentos de = 
lucha de la clase trabajadora. La asociaci6n proFe 
sional es una garantra de los trabajadores, existe= 
ciertamente en ravor de los empresarios_. pues su -
misi6n consisti6 en igualar las ruerzas sociales, el 
6rgano jurí'dico lo extendio a los empresarios en 
vi rt:ud de principio de igualdad, cuando no existe 
una raz6n t=undamental para ella". (18). 

El maestro Alberto Trueba Urbina nos di--
ce: 

Nuestro Derecho del Trabajo, a partir de -
su vigencia el 1 o. de Mayo de 1 91 7, es el estatuto 
proteccionista y reivindicador de todos los trabajado 
res, no por ruerza expansiva, sino en virtud del -= 
texto constitucional del artí'culo 123 de la carta polí 
tico social mexicana. En Consecuencia dos son los 
Fines del artículo 123: uno la protecci6n y tutela -
jurídica y econ6mica de los trabajadores industria
les o de los prestadores de servicio en general ya 
sean obreros, jornaleros, emplea.dos privados y pú 
blicos, domésticos, artesanos, artistas, prot=e.siona
les, agentes de comercio, técnicos, etc., a tra.vés
de la legislaci6n, de la administraci6n y de la ju- -
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risdicci6n; y otro la reivindicaci6n de los derechos 
de la clase trabajadora por medio de la evoluci6n o 
de la revoluci6n proletaria" . (19). 

La idea de transcribir el pensamiento de 
estos maestros es con el f"in de poder constatar ple 
namente que el Único maestro que ha comprt.~ndido a 
rondo la problematica del art{culo 123 es el rnaes-
tro Alberto Trueba. Urbina, realmente en el conteni. 
do del citado art{culo, existen normas protectoras,
ni.veladoras, pero lo mas i.rnportante es que por pri 
mera vez:, en un Art{culo Consti.tuci.ona.l, existen --= 
normas Rei.vi.ndi.co.doras de la Clase Obrera, cum- -
pliendose la idea de Ignacio Ramt"rez "El Ni.groman 
te", En donde qui.era que exista un valor, a.lli se = 
encuentra la. eri.gie soberana._ del trabajo". 

Es as{ que cuando nuestro artículo 123 
Constitucional rija como jornada. máxima de trabajo 
8 horas diarias; establece una jornada de 7 horas -
para el traba.jo nocturno, prohibe a las mujeres y -
a los menores dedicarse a labores peligrosas, cuan 
do prohibe a los menores de 14 años ef"ectuar traba 
jos remunerados, cuando exige que por cada seis = 
dí"as de labor el trabajador disf"rutara de uno de des 
canso; cuando el artículo 1 23 Constitucional exige -
el pago de un salario mínimo que debe ser suf"ici.en 
te para. so.tisf"a2er las necesidades esencia.les del --= 
trabajador y su f'amilia; cuando a consecuencia. del -
traba.jo suf"re un riesgo, enf'ermedad o accidente, la 
ley responsabiliza al patr6n y le impone la obliga.-
ci.6n de compensar el daño que suf"ri.o el trabajador: 
as( también cuando obliga a.l patr6n a evitar los ac
cidentes de trabajo rnedi.a.nte la irnplantaci6n de me 
di.das preventivas si. el patrón cumple con todas es-= 
tas medidas, realmente se cumple con el cometido 
del artículo 123 Constitucional. 
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Asi.mi.smo cuando el art!culo 1 23 i.mpone la 
obli.gaci.6n del patron a parti.ci.par de las uti.l ida.des -
a sus trabajadores, o cuando se reconoce e1 de re-
cho de los trabajadores para asoci.arse en defensa -
de sus i.ntereses (asoci.aci6n profesi.onal-si.ndi.cato), 
se cumple tarnbi.én con 1os postulados del artt'"culo -
123 Consti.tuci.onal; solo de esta forma se recupera
ra la. plusva1(a de los bienes de proclucci.6n que ac
tualmente se encuentran en manos de los ca.pi.tal i.s
ta.s. 
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d).- CRITERIO PERSONAL DE LA TEORIA INTE
GRAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y PRE'v'I 
SION SOCIAL. 

La Teoría Integral de Derecho del Traba.jo 
y Previ.si.6n Social, es un estudio de los textos del 
Artículo 123 de la Constitución Mexicana. de 1917 y 
lucha. por integrar todos los elementos constitutivos 
de este artículo que son artimañas de abogados me_ 
xi.canos y legisladores ordinarios han logrado desor 
denar logrando con lo mismo que el mencionado ar 
tículo no cumpla con su cometido hi.st6ri.co. La -
Teoría Integral del Trnbajo se propone alcanzar el 
bi.en de la comunidad obrera, alcanzar la. seguridad 
colectiva y la justicia social. Esta teoría se propo 
ne social izar los bienes de la. producci.6n por medio 
del Derecho Social del Traba.jo, dignif'icando, prote 
gi.endo y reivindicando a los que viven de sus esfuer 
:zos materiales e intelectuales. 

La Teoría Integral de Derecho del Traba.jo 
y Prevtsi6n Social se propone la transformaci.6n de 
las estructures econ6mica.s y sociales, haci.endo vi.
vas y dinámicas las normas fundo.mentales del Dere 
cho del Traba.jo y Previsión Social, para bienestar 
y fel ici.dad de todas las gentes que viven de su es
f'uer:zo en nuestro País. 

La Teoría Integral de Derecho del Traba.jo 
y Previ.si.6n Social surgi.o como una revelaci6n de -
los pri.nci.pi.os y textos del artículo 123 Constitucio
nal y de los debates surgidos en el Congreso Cons
tituyente de 1 91 7 y todo esto ti.ene como fundamento 
la Dialectica Sangrienta de la Revoluci.6n Mexicana 
de 191 o. 

Al amparo de la. Teoría Integral del Dere
cho del trabajo y Previ.si.6n Social son sujetos de 



77 

Derecho todos los que viven de su esf'uerzo, sean -
obreros, jornaleros, abogados, médicos, ingenieros, 
carniceros, plomeros, mecánicos, etc., a todos 
ellos los protege, los digniFica y los reivindica. 

Considero que toda Teorf'a que tenga corno 
meta el bien de la comunidad obrera, la. seguridad 
social, la justicia social, la dignificación, proteo- -
ci6n, y reivindicaci6n de los trabajadores merece y 
nos obliga a brindarle toda clase de apoyo y colaba 
raci6n, con el objeto de que real ice plenamente su -
cometido, aunque para. ello debamos de luchar te- -
nasmente en contra los capitalistas que siendo ene
migos acerrimos de las clases débiles tratarán de 
marginarlos del desarrollo econ6mico, social y cul 
tural. 

Tenemos la obligaci6n de apoyar a la Teo
rra Integral de Derecho del Trabajo y Previsi6n So 
cial para que se convierta. en una realidad deFiniti-= 
va.. 
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CONCEPTO DE RESICION 

a.). - Breves antecedentes hist6ricos. 
b).- El término resici6n eminentemente 

civilista. 
e).- La resi.ci.6n en las relaciones de 

traba.jo. 
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a).- EDAD MEDIA Y DERECHO CANINO. 

Durante esta época y por el Derecho Canóni 
go, se sostuvo el principio de que cuando 2 perso-= 
nas contrataban, y una no cumplí"a su promesa, da
ba lugar a un hecho ilícito por no cumplir lo pacta
do. L<:t otra parte no s6lo se hallaba libre de cum 
plir su pron•esa, sino que podía en vez de recla- = 
mar la ejecuci6n Forzada, citar a su adversario an 
te el tribun<:l:l eclesiastice par-u hacer constar la vio 
laci6n de la fé prometida, y exigir que se le rele= 
vase de su obl igaci6n. 

DERECHO FRANGES. 

Las anteriores ideas del derecho Can6nigo, 
las preconiz6 en Francia, Demoul í"n y con su consi 
derable autoridad hizo que éstas penetraran en la = 
jurisprudencia Francesa durante el siglo XVI. 

Ourn.ntc el siglo XVII Domat explica, como 
la acci6n re.solutaria se admite ya, no solo en bene 
Ficio del vendedor, sino tarnbi6n en favor o en pre;;= 
vecho del comprador. 

En el siglo ><VIII Pothicr sostiene que la 
Falta de pago del precio permite. demandar la Re.so
luci6n del Contrato aunque no hubiera pacto comiso 
rio. 

En el siglo XIX en que se gesta el vigente 
C6digo Civil Francés, el C6digo de Napole6n, se -
sub.sumen todas estas ideas en el texto del arti'culo 
11 84 de ese ordenamiento, el cual a la letra dice: 
"La condición resolutoria se sobreentiende en todos 
los contratos Sinalagmáticos para el ca.so de que 
una parte no cumpla. en obl igaci6n. 
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DERECHO MEXICANO 

El C6di.go Civil de 1 870, si.gui.endo los pa-
sos del C6di.go de Napole6n estableci.6 el mi.smo si.s 
tema y se reprodujo i.dénti.ca.mente en el C6cti.go de-
1 884; El C6di.go Ci.vi.l de 1 928, igual solo supri.rni.en 
do una parte del Artt"culo 1527, del C6di.go de 1870, 
que corresponde al último párrafo del artículo 1184 
del C6di.go Frances. 

Esto es a grondes pasos la historia de la -
Resci.si.6n o Pacto Comi.sori.o. Como podemos dedu 
ci.r se trata de un término eminentemente Ci.vi.l, y -
un Término de Derecho Privado no ti.ene nada que -
hacer en Derecho Social, pero vamos a continuar 
con la defi.ni.ci.6n de resci.si.6n, para demostrar de -
una manera más clara el que exi.ste el emplear 
este t~rmi.no. 

Carnelutti. define a la. resci.si.6n "El acto 
mediante el cual se priva de efi.ci.encia a un acto 
precedente a causa de su injusticia". 

La Resci.si.6n supone que el acto es váli.do
esto es, que produce efectos legales, pero que es -
i.ntrínsicamente injusto. 

Guti.érrez y González la definen como "La 
termi.naci.6n de plano Derecho "Ipso Jure" sin nece
sidad de declaraci6n Judicial, de un acto bilateral -
plenamente válido, por incumplimiento de una de las 
partes en sus obligaciones". 

Landeros Si.gris di.ce: Que es de gran tras_ 
cendenci.a afirmar que opera "ipso jure", sin necesi 
dad de declaraci.6n judicial, pues ello presenta. un -
cambio muy serio respecto del clásico sistema que 
hasta hoy equivocadamente se ha sostenido por más 



83 

de mil años" . (11). 

Con esto hemos demostrado que el término 
Rescisi6n pertenece al Derecho Civi.l y por lo consi 
guiente esta. mal empleado en la. Ley Federal del ..:= 
Trabajo por lo que se debio de seguir con el pensa 
miento de los Constituyentes de 1 91 7, que con má~ 
vi.si6n que los actuales legisla.dores ordinarios, lo-
gra.ron desligar la terminología del Derecho Social 
de la Terminología del Derecho PCibl ico. La. Fra.c
ci6n XXII del Artículo 123 Constitucional, emplea. 
términos propios, sin recurrir a términos equivoca. 
dos, pues nos di.ce: "El Pa.tr6n que despida. a un ...:= 
obrero sin causa justifica.da. o por haber ingresado 
a una asocia.ci6n o sindica.to, o por haber tomado 
parte en una huelga. lícita, estará obligado, a. elec
ci6n del Trabajador, a cumplir el contra.to o a in-
demniz:a.rlo con el importe de 3 meses de salario. 
La Ley determinará los casos en que el Patr6n po
drá ser eximido de la obliga.ci6n de cumplir el con 
trato, mediante el pago de \...lrla i.ndemniz:a.ci6n. Igual 
mente tendrá la obligaci6n de indemnizar al trabaja 
dor con el importe de 3 meses de salario, cuando -
se retire del servicio por falta de prohibida.d del 
patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya. 
sea en su persona, o en la de su conyugue, padres, 
hijos o hermanos. El patr6n no podrá eximirse de 
esta responsabilidad, cuando los malos tratamien- -
tos provengan de dependientes o fa.miliares, que - -
obren con el consentimiento y tolerancia de él" .(12) 

Si el Legislador ordinario desea enmendar 
su error debe de substituir los términos en el artí' 
culo 47, en lugar del rescisi6n debe de emplear -= 
Despido y en el artículo 51 debe de substituir resci 
si6n por el de Retiro, que son las palabras corree 
tas en el Derecho del Traba.jo y no el Término Civt 
lista de Resci.si.6n . 
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b).- EL TERMINO RESCISION EMINENTEMENTE 
CIVILISTA. 

El capí't:ulo IV de la Ley Federal del Traba. 
jo se denomina: Rescisi6n de las relaciones de tra."= 
bajo. 

El artículo 46 nos dice: 

El trabajador o el Patr6n podrán rescindir 
en cualquier tiempo la relaci6n de trabajo, por ca.u 
sa justificada sin incurrir en re.sponsabil idad. 

El Artículo 4 7 nos dice: Son causas de 
Rescisi.6n de la relaci6n de Traba.jo, sin responsabi 
l idad para el Patr6n, etc . 

Artículo 51 
relaci6n de trabajo, 
bajador etc . 

Son causas de Rescisi6n de la 
sin responsabilidad para el tra 

Hemos titulado este inciso, como: "El Tér 
mi.no resci.si6n eminente civilista"; y vamos a tra-= 
tar de justificar dicho título, primera.mente expon-
dremos la Historia del Término rescisión, lo defi.ni. 
remos y daremos nuestro punto de vista. 

Al término Resci.si.6n también se le conoce 
con el nombre de Pacto Comisario. 

Eti.mol6gi.camente "Pacto Comi.sorio se for
ma con los vocablos latinos "Pacto" que significa, 
estipulaci6n y "Comissorio" que denota lo obligato -
rio o válido por deterrni.nado tiempo u o recido pa
ra cierto día. 
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Origen hist6rico y rormaci6n de la Resci-,- . 
si6n: 

Derecho Romano.- Las características en -
el Derecho Romano son las siguientes: 

a).- La Rescisi6n solo se daba en el con
trato de compra-venta. 

b) .- Solo se otorga al vendedor; 

e).- No requería declaraci6n judicial y op~ 
raba ipsojure, por voluntad del vendedor. 
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c) .- LA RESCISION EN LAS RELACIONES DE 
TRABAJO. 

Los Constituyentes de 191 7, al crear el 
Derecho Social del Trabajo en el artículo 123, lo 
hicieron con el fi.rrne propósito de que el trabajador 
gozara de estabilidad en su trabajo; pero si este -· -
trabajo se ha.cía imposible o la relación laboral rue 
ra insostenible por causas imputables al patrón o 
trabajador, les da el derecho a disolver di.cha rela 
ci6n. 

La rra.cci.6n XXII del artículo 1 23, estable
ce el pri.ncipi.o que debe regir para que el patrón 
tenga derecho a despedir a. un trabajador. 

"El patrón que despida a un obrero si.n cau 
sa justiricada, estará obligado, a elección del traba 
jador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con -
el importe de tres meses de salario". 

De esta rorrna., no podrá ser posible la di
soluci.6n, sino por una causa justi.ricada; la Ley Fe
deral del Trabajo regla.menta. la rorma de disoluci.6n 
de la relación laboral, por causas imputables al - -
trabajador o al patr6n. 

Rescisi.6n es la racultad que otorga la Ley 
a uno de los sujetos de la relaci.6n jurídica para 
darla por concluida, cuando el otro miembro de la 
relación cornete alguna ralta e incumple en sus obli 
gaciones. 

Podernos arirmar en tal virtud, que la res 
cisión es una pena o sanción, a la que se ha.ce - -
acreedor el inrractor y que raculta al agraviado -
para disolver de pleno derecho la relación indivi
dual de trabajo existente entre las partes. 
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La legislaci6n Univer.\'. .tl ha considerado que 
para que surta eFectos la rescisi6n, es necesario 
que sea motivada por una Falta grave si la Falta es 
leve, dará lugar a una sanci6n disciplinaria, si no 
Fuera así", las partes estarían siempre con la incer 
tidumbre de la rescisi6n ya que es bien sabido que 
las Faltas leves son inevitables entre obrero y pa- -
tr6n_ 

Ahora bien, los trabajadores y los patro- -
nes, independientemente de los nexos origina.dos por 
el pago de salario y el servicio prestado, se unen
por una relaci6n personal, cu:ya principal ca.racterí"s 
tica es la consideraci6n y respeto mutuo; todo acto 
que perturbe en Forma grave, esa relaci6n personal, 
será causa de rescisi6n de las relaciones de traba
jo_ Por otra parte, la relaci6n de trabajo impone 
obligaciones: La. presta.ci6n personal del servicio en 
determinadas condiciones, la calidad, eFiciencia, lu 
gar, tiempo, etc_, y el pago de salarios; la Falta. 
de curnpl imiento a las obligaciones de In rela.ci6n 
de trabajo, es también causa justiFicada de resci
si6n _ 

La Falta debe de ser voluntaria, esto es, 
dependiente de hecho consiente de su autor y consti 
tuir una violaci6n de las normas y principios sobre 
los cuales se Funda la. relaci6n de trabajo"_ (22)-

La Falta debe de ser actual; si el patr6n 
al tener conocimiento de la. Falta no considera nece 
sario despedir al trabajador, no puede después invo 
car esta Falta. como motivo de disoluci6n-

El maestro Pérez Botija, (23) nos dice -
que: "El despido es un acto jurí"dico de naturaleza 
unilateral; recepticio, de carácter dipositivo, que 
res1.,elva la relaci6n de trabajo"_ 
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Para Guillermo Caba.nellas, es una declara 
ci6n de voluntad unilateral, con el propósito de ex= 
tinguir el v{hculo jurídico, es el acto por el que el 
empresario rompe o considera terminado el vínculo 
laboral subsistente; puede ser justo o injusto y -
hallarse ampara.do por la Ley o no, más en todos 
los ca.sos, será una declaraci6n unilateral de volur
tad, que produce la denuncia y por ende el rompi-
miento del v<nculo laboral entre los contratantes. 

Consideramos conveniente, tratar aunque 
sea. brevemente, los diversos sistemas que la doc
trina y legislaci6n ha.ro llevado a. cabo para cla.sif'i-
ca.r las ca.usas que se conside!"'Cn justas, pero la -
rescisi6n del contrato. 

Las legislaciones de ciertos países suelen 
adoptar un método casuístico que si bien a.segura 
cierta estabilidad en las relaciones jurídicas, tiene 
el inconveniente de no permitir al juzgador o autori 
dad laboral, la valorizaci6n exacta que con respecto 
a la s ituaci6n debatida establece la Ley. 

Cabanellas nos dice, que la mayoría de las 
legislaciones de los países Latinoamericanos, tienen 
un capftulo especial en donde se expresan las cau-
sa.s que se consideran justas. 

La Ley Española. de trabajo dispone: Se e~ 
timarán causas justas de despido: La impuntualidad 
del trabajador, indisciplina, of'ensas, inaptitud, el -
Fraude, deslealtad, embriaguez, Faltas de aseo, con 
fl ictos con los demás compañeros. 

La Ley de Venezuela estipula las sigui en- -
tes: Falta de probidad,,. injurias, conducta. inmoral, 
perjuicios material, inasistencia, abandone de traba 
jo y Falta grave a las obligaciones que impone el -
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co:1trato. 

Del inciso a) del artículo 1 60 del c6digo de 
cornercio Argentino, se han deducido las siguientes 
causas; daños a la empresa, injurias Fraude o abu
so de conFianz:a, negoci.aci6n por cuenta propia, de
lito, huelgas, impuntualidad, ebriedad, ernbargos o 
concurso ci.vi.l, indisciplina, vi.olaci6n a los regla- -
mentes interiores. 

En general podemos decir que son siste
mas taxativos y lirnitativos, a la par que enumerati 
vos. Son texativos, pues Fijan en Forma terminan
te las causas de despido; son limitativos porque d~ 
terrninan previamente esas causas; y son merativos 
porque expresan cuales son las causas justiFicadas, 
con detalle de las conductas que pueden determinar 
el despido. 

Existen otras legislaciones que adoptan un
sistema de clasiFicaci6n, al que se le denomina 
ecléctico; tal es el caso de nuestra ley Federal del 
Trabajo, la que después de enunciar las causas jus 
tas de rescisi6n de la relaci6n, señala, en sus Cilti 
mas Fracciones de los artículos correspondientes, 
que será causa de rescisi6n ''Las causas análogas a 
las establecidas en las Fracciones anteriores, de -
igual manera graves y de consecuencias semejantes 
en lo que al trabajo se reFiere; con esto el legisla
dor dej6 la puerta abierta a eFecto de poder alejar
se por las partes, otras causas diFerentes a las es 
tablecidas y que motivarán que el arbitrio judicial 
entre en acci6n, para apreciar la procedencia de la 
analogía hecha valer. 

Los mns modernos c6digos y leyes especia 
les de trabajo, estructuran las causales de despido 
en Forma semejante a las expresadas anteriormente 
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y corno ejemplo tenernos: La de la República Domi
nicana, la de la República del Salvador. 

Considerando que, por ser los creadores 
de las leyes seres humanos, es imposible que se 
puedan preever todas y cada una de las causas que 
en t..rl momento dado, puedan llegar a ser válidos 
para la rescisi6n de un contra.to de traba.jo; en nues 
tra opini6n no considerarnos adecuados los sistemas 
texativos, es mas acorde al tiempo actual, el sis-
tema mixto. Anal izando las distintas legislaciones, 
vernos que las causas de la rescisi6n, se pueden -
clasiFicar en: Causas que oFenden la dignidad per.so 
nal de las partes; Faltas contra la disciplina estable 
cida en los centros de trabajo; Faltas al contra.to -
celebrado y Faltas de garantía. 

Las Faltas pueden ser de distinta naturale
za, las cal if'icadas de graves, traen como conse
cuencia la disoluci6n de la relaci6n laboral; es un -
poco drástica la sanci6n aplicable, puesto que con
siste en la pérdida del empleo, el trabajador se ve 
de un momento a otro desamparado por la Ley labo 
ral, ya que ésta no lo puede proteger por ser ella
misma la que le esta dando al pntr6n el derecho -
para aplicar la pena correspondiente. 

Existen corno antes dijimos las Faltas le- -
ves, Faltas leves que estan .sancionadas en los re-
glarnentos interiores de cada una de las empresas. 
Pero estas Faltas leves, nos dice el Maestro Caba
nellas se pueden volver cr6nicas, por la repetici6n 
de una serie de hechos que s6l o revisten gravedad 
al reiterarse; el empresario debe de apercibir a la 
parte previamente, indicándole que su reincidencia 
ocasiona la ruptura de la relaci6n de trabajo. 
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Sucede así con la f"alta injL.itiFicada de pun
tualidad o asistencia al trabajo con la disminución -· 
en el rendirniento, con la ernbria.guez habitual, etc. 
Pero debernos de considerar necesaria.mente que tan 
solo las Faltas graves constituyen causa suf"iciente -
de despido; pero que la. suma de Faltas leves o le-
vísirnas pueden llegar a constituir una. Falta. grave. 

La Ley Federal del Trabajo, ha adoptado -
un sistema ecléctico, intermedio, pues de la. enurn.::_ 
ra.ci6n que hace la Ley, se desprende que no es 1 i
rn ita.tiva sino enurnera.tiva; en consecuencia., lo que 
en las f'racciones se pla.srn6, f'ueron los rnotivos -
rnás importantes, más no los únicos. 

La Ley Federal del Trabajo reglamenta en 
su artí"culo 47 las causas por las cuales el patrón -
puede despedir al trabajador sin responsa.bil idad al
guna para él: Y en el artí"culo 51 las causas por 
las cuales el trabajador se puede retirar de la em
presa, sin que el patr6n pueda argurnentar alguna -
responsa.bil idad en su contra. 

Artículo 47 .- "Son 
la rela.ci6n de trabajo, sin 
pa.tr6n: 

causas de rescisi6n de 
responsabilidad para el -

I .- Engañar a.l trabajador o en su caso, el 
sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado 
con certificados Falsos o reFerencias en los que se 
atribuyen al trabajador capacidad, aptitudes o fa.cul
ta.des de que carezca. Esta causa. de rescisión deja 
rá de tener erecto después de treinta dí"as de pres= 
tar sus servicios el trabajador; 

II .- Incurrir el trabajador, durante sus la 
bores, en Faltas de probidad u honradez, en actos 
de violencia, amagos, injurias o rnalos tratamien--
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tos en contra del patr6n, sus Familiares o del per~o 
nal directivo o administrat:ivo de la. empresa o esta 
blecimiento, salvo que medie provocaci6n o que -
obre en deFensa propia; 

III .- Cometer el trabajador contra alguno -
de sus companeros, cualquiera de los actos enume
rados en la Fracci6n anterior,. si como consecuencia 
de ellos se altera la disciplina del lugar en que se 
desempeñe del trabajo; 

IV.- Cometer el trabajador,. Fuera. del se~·· 
vicio, contra el patrón, sus Familiares o personal -
directivo o administrativo, alguno de los actos a. -
que se reriere la Fracci6n II, si son de tal manera 
graves que hagan imposible el cumplimiento de la. -
relaci6n de trabajo; 

mente,. 
de las 

V.- Ocasionar el trabajador, 
perjuicios materiales durante 

labores o con motivo de ellas, 

intencional- -
el desempeño 

en los ediri -
cio.s, obras, maquinaria, instrumentos, materias -
primas y demás objetos relacionados con el traba-
jo; 

VI.- Ocasionar el trabajador los perjuicios 
de que habla la Fracci6n anterior siempre que sean 
graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella. 
sea. ca.usa Cinica. del perjuicio; 

VII.- Comprometer el trabajador, por su -
imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad -
del establecimiento o de las personas que se encuen 
tran en él; 

VIII.- Cometer el trabajador actos inmora
les en el establecimiento o de las personas que se 
encuentren en él; 
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IX.- Revelar el trabaju.dor los secretos de 
fa.bri.caci.6n en o dar a conocer asuntos de carácter 
reservado con perjui.ci.o de la empresa. 

X.- Tener el trabajador rnás de tres faltas 
de asi.stenci.a en un perí"odo de trei.nta días, sin pe!: 
mi.so del patr6n o .si.n causa justificad<:>.. 

XI.- Desobedecer el trabajador el patr6n o 
a sus representantes, si.n causa. justi.fi.cada, siempre 
que se trate del trabajo contratado; 

XII.-· Nega.rse el trabajador a adoptar las 
me.di.das preventivas o a seguir los procedimientos
indi.ca.dos para evitar accidentes o enfermedades; 

XIII.- Concurrir el trabajador a sus labo
res en estado de embriaguez o bajo la influencia de 
algCsn narc6tico o droga cncrvo.nte, salvo que, en 
este último caso, exista prcscripci6n médica. An-
tes de iniciar su servicio, el trabajador deberá po
ner el he.cho en cor1oci.micnto del pa.tr6n y presentar 
la prescripci6n suscrita por el m6dico; 

XIV.- La .sentencia ejecutoria.da que impon 
ga al trabajador una pena. de prisión, que le impida 
el cumplimiento de la re1aci6n de trabajo; y 

'X'v' .- Las ~álogas u. las cstablecida.s en 
las fracciones anteri.ores, de. igual manera graves 
y de conse.cuenci.as semcju.ntcs en lo que el trabajo 
se refiere. 

El patr6n deberá. dar al traba.jador avi.so 
escrito de la fecha y causas de la rescisi6n". 

Artrculo 51 .- "Son causas de rescisi6n de 
la. relaci6n de trabajo, sin re.sponsabil idad para el -
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trabajador; 

I .- Engañarlo el patr6n o, en su caso, la
agrupaci6n patronal al proponerle el trabajo, respec 
to de las condiciones del mismo. Esta causa de 
rescisi6n dejará de tener eFecto después de treinta 
dí'a.s de prestar sus servicios el trabajador; 

II. - Incurrir el patr6n, sus Familiares o 
.su personal directivo o administrativo, dentro del 
servicio, en Faltas de probidad u honradez, actos 
de violencia, amenazas, injurias, malos tratamien
tos u otros análogos, en contra del trabajador, c6n 
yuge, padres, hijos o hermanos; 

III .- Incurrir el patr6n, sus Familiares o -
.trabajadores, Fuera del servicio, en los actos a que 
.se reFiere la Fracci6n anterior, si son de tal mane 
ra graves que hagan imposibles el cumplimiento de 
la relaci6n de traba.jo; 

IV.- Reducir el patrón el .salario al traba-
jador; 

V. - No recibí r el salario correspondiente 
en la Fecha o lugar convenidos o acostumbrados; 

VI.
mente por el 
de trabajo; 

SuFrir perjuicios causados mal icio.sa
patr6n en sus berre.mientas o útiles 

VII.- La existencia de un peligro grave - -
para la seguridad o salud del trabajador o de .su -
Familia, ya .sea por carácter de condiciones higiéni 
cas el establecimiento o porque no se cumplan las -
medidas preventivas y de seguridad que las leyes 
establezcan; 
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VIII.- Comprometer el patr6n, con su im
prudencia 9 descuido inexcusables, la seguridad del 
establecimiento o de las personas que se encuentran 
en él; y 

IX.- Las análogas a las establecidas en 
las fracciones anteriores, de igual manera graves y 
de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo -
se refiere". 

Haciendo un análisis de los artí"culos antes 
expresados, llegamos a la conclusi6n que, el legis
lador les otorga estas causas de sioluci6n de la re 
laci.6n laboral, a los empleados de base. 
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CONCLUSIONES 

El artí'culo 123 Constitucional es el magní"
rico resultado de las acaloradas discusiones de una 
generaci6n limpia y brillante de Mexicanos que en -
un momento dado de la historia, hicieron posible, -
el nacimiento de L.rl nuevo derecho que se apartaba. 
de los ca.nones establecidos por el Derecho Positi-
vo vigente de la época.. El Derecho del Traba.jo es 
eminentemente Social y es indiscutible que corres
ponde a México el mérito de ser el primer paí"s - -
del mundo que contiene dentro de sus normas Cons 
tituci.onales esta nueva rama del Derecho. Son los -
art:í'culos 1 23; regulando el Derecho del Traba.jo y -
la Previ.si6n Social el 27 regulando el derecho a la. 
tierra, (socializando la propiedad privada que esta
ba en pocas manos de odiosos latif"undistas y entre
ga.ndosela a qui.enes verdaderamente la necesitan, 
los campe.sinos y haciendo vi.gente así" el pensa.mi.en 
to de Ernil i.o.no Zapata, "La tierra es de quien la -
trabaja"; el 3o. consagra.do el Derecho del Pueblo -
de México a la educa.ci6n; el 28 imponiendo la ínter 
venci6n del estado en la Producción y Circulaci6n; -
el 130 compenetrando al estado en materia de culto 
religioso. Los artí"culos anteriormente expuesto son 
los que principalmente dieron origen a la creaciein -
de L.r1a nueva Forma de Constituci6n los innegables -
derechos sociales en Favor del proletariado, rece- -
giendo así" las aspiraciones del proletariado mundial. 

II .- Que la Justicia Social en México sinte 
ti.za los clamores y las justas esperanzas de los -= 
mexicanos a progresar en todos los ámbitos, siendo 
este el Cinico medio de encontrar alivio a las paupé 
rrimas condiciones en que viven y alcanzar un mejo 
ramiento en. las condiciones socia.les y en las condi 
ciones econ6micas. 
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III .- Que los juristas mexicanos deslumbra 
dos por teorías extranjeras, han descuidado el estu 
di.o de la Justicia Social Reivindicad ora, terna tan -
primordial en el desenvolvimiento de nuestro País. 
Solo el maestro Alberto Trueba Urbi.na, qui.en es 
un apasionado de este estudio, ha tratado de obte- -
ner un mejoramiento en el proletariado mexicano, -
por medio de la Justicia Social Reivindicatoria. 
Considero que este es la ..Justicia Social Reivindica 
tori.a. Considero que este es el único camino para 
lograr ese anhelado bienestar de las clases obrero 
y campesina; el Legislador Ordinario deberá tomar 
conciencia de ésto y luchar para que se cumpla efi 
cienten•ente con esta justicia, pues si. así no fuera 
las clases, cansadas de vivir en la mi.seria y si.em 
pre explotadas por las capitalistas, tornaran por la
fuerza lo que en derecho les corresponda logrando -
a.si. la apl icaci6n completa de la Justicia Social Re
ivindicatoria. 

IV.- Que el reparto de utilidades en Méxi
co no ha sido producto de generaci6n espontánea, 
sino fruto de una evoluci6n, s-u madurez se lograra 
en el momento que nuestra clase trabajadora ha.ga -
posible que la Revoluci6n Social Mexicana rinda - -
sus verdaderos logros. Patentizo desde este traba
jo mi. adrniraci.6n a ese gran precursor de las re- -
formas sociales, el insigne liberal, Don Ignacio Ra 
rnírez, asimismo al ilustre Constituyente Don Ca~ 
los L. Graci.das, continuador del pensamiento del 
Constitucional isrno Mexicano en favor de la partici
paci.6n de uti.l i.dades, ah( donde lo había dejado trun 
co la voz: visionaria del Nigromante. 

V. - Que la Teoría Integral de Derecho del 
Trabajo y Previ.si.6n Social, se propone alcanzar el 
mejoramiento de la comunidad obrera, la seguridad 
colectiva, la Justicia Social Reivindicatoria y socia 
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li.zar plenamente los bienes de la producción. Esta 
Teoría entiende al Derecho del Trabajo única.mente 
como lo que es, un Derecho Social, considerandolo 
también como un orden jurídico digniricador, pro- -
tector y reivindicador de todas aquellas personas 
que viven de .sus esruerzos materiales e intelectua
les. 

VI . - Que la Teorra Integral de Derecho del 
Trabajo y Previsión Social nace de los textos del -
Diario de Debates del Congreso Constituyente de - -
1917 y su fuente .se encuentra en la historia contem 
plada. a la luz del material i.smo dialéctico pero prin 
ci.palmente en el artículo 123 Constitucional y gra--= 
ci.as al maestro Alberto Trueba U rbina se logr6 - -
conocer la mencionada teoría el la ordena, la coor 
di.na y sistematiza. Además nuestra Teoría In te- -= 
gral de Derecho del Trabajo y Previ..si.ón Social tie 
ne como rundamento la di.alecti.ca sangrienta de la -= 
Revoluci.6n Mexicana de 191 O. 

VII.- Que la Teoría Integral de Derecho 
del Trabajo se propone. la Transformaci.6n de las 
estructuras económicas y sociales haciendo vivas y 
dinámicas las normas rundamentales del trabajo y -
de la previsión social para bienestar y rel icidad de 
todos los hombres y mujeres que viven en nue.stro
pa(.s. 

VIII . - Que toda la teoría que tenga como 
meta alcanzar el bienestar de la comunidad obrera, 
la .seguridad colectiva, la .Justicia Social Reivindica 
toria de esa clase se economi.camente débiles, y -
que considera a nuestro derecho del trabaje como -
un orden jurídico digniricador, protector y reivindi
cador de los que viven de .sus e.sruerzos materiales 
e intelectuales debe de obtener toda clase de apoyo 
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de los Tribunales del Trabajo, de legisladores, de 
los a.boga.dos y estudiosos del Derecho; pues solo 
de esa manera cumplira. con su cometido y se lo- -
g rará sacar a la clase trabajadora. del estanca mi en 
to econ6mico, social y cultural en que se encuen- -
tra., por eso debemos luchar para que esta. Teor(a. 
Integral del Derecho del Traba.jo y Previsi6n Social 
se convierta. de transitoria en Dcriniti.va. 

IX.- Que el legislador Ordinario debe de 
ser preciso en la terminolog(a que emplea al redac 
tar las distintas leyes mexicanas, y tener en mente 
siempre el criterio de los Constituyentes de 1917 • 
ya que estos hombres ilustres no recurrieron a tér 
minos civilistas o de otra índole cuando se rerie- := 
ren al Derecho del Trabajo; as< vemos como la - -
rracci6n XXVII del artí"culo 123 Constitucional decla 
r6 la nulidad de pleno derecho de cualquier renun-
cia que hagan los trabajadores de las Leyes que - -
consignan derechos en su Favor o cualquier estipula 
ci6n al respecto y esto se debio por la naturaleza -
eminenternente social del multicitado artt'culo 123 
Constitucional• por esto considero que el término 
"Orden público" no tiene raz6n de existir en un de
recho social . 

X.- Que el empleo del término Subordi.na
ci6n es repugnante en un Derecho Social ya. que el 
mismo da unn. idea. de sujeci6n absoluta de una per 
sona a otra. Los legisla.dores ordinarios con com-= 
plejo de Burgueses añoran la vieja y absurda a.utori 
dad de los patrones hasta sobre la vi.da del trabaja;:: 
dor, pero en la actualidad, gracias al artí"culo 123 
Constitucional, se ha supera.do esa etapa• es por -
ello que debemos pugnar por que desaparezcan és
tos términos que of'enden la dignidad humana y exi
gir que el legislador emplea términos adecuados y 
dignos. 
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Asimismo el término rescisi6n pertenece 
al Derecho Privado, Derecho Civil. Si el Legisla
dor ordinario desea enmendar su grave error debe 
substituir los términos incorrectos y emplear los 
precisos. En el artículo 47 de la vigente Ley Fede 
ral del Trabajo en lugar de "Rescisi6n" debe de - :: 
emplear la palabra "Despido" y en el artículo 51 
debe utilizar el término "retiro" ya que éstos térmi 
nos son los correctos dentro de la terrninaci6n so-= 
ci.al. 
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