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INTRODUcc¡oN 

La lectura de los dabates del Congreso Constituyente en -

torno•a los artículos So., y 12Jo., no3 llev6 a plantearnos el 

siguiente problema: 

¿Cu~l es la din~mica interna del Congreso Constituyente de 

Quer~taro {1916-1317) que explica la transformaci6n del art1cu

lo So., Constitucional, tal como fuera présentado en el proyec

to de Ca~ranza, a los articulas So., y 1230., Constitucionale3 

aprobados por dicho Congreso? 

Entendernos por dinámica interna el movimiento que se pre-

senta dentro de las cosas. 

Por Congreso Constituyente la asamblea de diputados reuni-

dos con el prop6sito de transformar o crear una Constituci6n. 

Por transforrnaci6n, hacer cambiar. 

Por proyecto de Carranza la propuesta que éste presentara 

ante el constituyente para su discusi6n, ap~obaci6n y/o -

rnodificaci6n. 

El estudio de la dinámica intern~ del Constituyente se nos 

presentaba como un problema de conformac16n, agru9amiento, opo

sici6n y reagrupamiento de fuerzas. 

En un primer momento, la ccrnposici6n del Congreso de Quer~ 
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taro parecía responder a la existencia de dos grandes bloques: 

conservadores y radicales. 

Estos grupos·diferenciados constituían las fuerzas presen-

tes al interior del Constituyente de cuya correlaci6n depende--

r!a el resultado final. 

La clasificación de los diputados en conservadores y radi-

cales parte del supuesto de la existencia de proyectos diferen-

ciados en en seno del Congreso de Querétaro: mientras los con--

servadores buscaban únicamente la modificaci6n de :1a Constitu--

ci6n de 1857, y eran clasificados come la derecha :del Congreso, 

los radicales buscaban la creaci6n de una nueva constitución --

que recogiera las demandas populares cristalizadas a lo largo -

del movimiento revolucionario. Los radicales eran consi~erados 

la izquierda del Congreso. 

As! pues, si bien la lectura de los debates del Constitu--

yente en torno a los artículos mencionados nos había llevado a 

la conclusi6n de que no existían proyectos antagónicos entre -

ambos grupos, también indicaba que 6stos en realidad parec!~n -

conformarse como tales y que era el producto de las interaccio-

nes qu~ estos bloque mantenían entre si lo que nos podía llevar . 
a explicar la dinámica interna del Congr~so. No siendo idcol6-

gicamente antagónicas había que llegar a describir primero, p~-

ra explicar después: 1 
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a) C6mo se conformaban los grupos. 

b) Las interacciones que mantenían entre sí. 

e) La dinámica ~e la correlaci6n de fuerzas que se esta-

bl~c1~ a partir de b) • 

Para elaborar nuestro trabajo partimos de la concepción -

materialista de la historia. Es por ello que iniciamos el ca-

pitulado con la presentación de las condiciones de la vida ma-

terial que posibilitan o no en un rnome1,1to dado la capacidad de 

una clase social para conformar un proyecto de estructuración 

total de la sociedad a partir de los intereses particulares de 

dicha clase. 

El materialismo histórico sostiene que el modo de produc-

ci6n de la vida material condiciona el proceso de la vida so--

cial, política y espiritual. Los hombres adquieren conciencia 

de estas condiciones objetivas a través de formas ideológicas 

o bien a trav6s de una aprehon~i6n objetiva de dichas condicio 

nes matcrL"lles. 

Una ideología es ~una labor sobre ideas concebidas coma -. 
entidades con propia sustativ.idnd, con un desarrollo inder~~ncli~ 

r 
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te y sometidas tan s6lo a sus leyes propias". (1) 

Los hombres se. representan pues es.tas condiciones materi~ 

les de manera idecl6gica cuando ignoran que son dichas candi-

cienes las que determinan en altima instancia el proceso ide2 

l6gico que se desarrolla en sus cabezas, pero que no determi-

na la vida material, sino a la inversa: es determinado por --

Son diversas las formas idcol6gicas que los hombres des--

arrollan a partir de las condiciones objetivas: la filosof1~, 

la pol!tica, la jurisprudencia, el arte y la religi6n son to-

das ellas formas ideol6gicas que constituyen a su vez diver--

sas formas de la conciencia social. 

Llamemos conciencia de clase a la: 

• ••• reacci6n racionalmente adecuada que se atribuye de --

este modo a una determinada situaci6n t1pica en el proce-

so de la producci6n. Esa conciencia no es, pues, ~i la su 

.ma ci la media de lo que los individuos singulares que 

-componen la clase piensan, sienten, etc. 

Esa determinaci6n fija desde el primer momento la di.ntan-

cia que separa la conciencia de clase de las ideas do los 

hombres acerca de su posici6n en la vida, ideas empírico-

(1) ENGELS, F. "Ludwing Fevcrbach y el fin de la filosoftu -
clási<.:a alemana". en <l. Marx, F. Engels, Ob:cas Escogidas_, 
T. III, Ed. ?regreso, Mosca, 1074. p. 391. 



-factuales, describibles y explicables psicológicamente." 
• 
(2) • 

Ast pues distinguiremos entre la conciencia de clase, el 

deber de ser consciente a partir de las determinaciones objet~ 

va~ y las formas de la conciencia social existentes en los in 

dividuos cuando estos ideologizan dichas determinaciones. 

No siendo el estudio de las relaciones de producci6n el -

motivo del presente trabajo nos limitamos a señalar algunos 

razgos relevantes remitiendo al lector a diferentes fuentes a 

las que puede recurrir en caso de interesarse por alguno de 

los problemas que ah! se tocan. Nosotros nos limitamos a dár 

V 

por sentadas las conclusiones que all1 presentamos para, una -

vez habiendo señalado la existencia o no de la posibilidad re-

al de las diferentes clases sociales de presentar un proyecto 

de estructuraci6n social que contemple a los diferentes grupos 

sociales, pasar al estudio de los debat~s de los artículos 5o. 

y 1230., constitucionales. 

Es por ello que no pretendernos elaborar un an&lisis exh~us 

tivo de la estructura clasista de l~ sociedad mexicana sino 

(2) LUKACS. "Consciencia de Clase" en Historia y Consciencia -
~lase. Ed. Grijalbo, M6xico, 1969, p.55. 

' 



presentar tan s6lo algunas consideraciones relevantes. Por ser 

~ste ~n estudio de la ideolog1a del Constituyente, se fundarne~ 

ta básicamente en el análisis del mismo. 

El procedimiento que seguimos para llegar a describir y -

explicar la dinámica interna del Congreso Constituyente fue el 

siguiente': 

VI 

lo.- Clasificaci6n de los diputados al Congreso en diputa-

dos de derecha e izquierda. La clasificaci6n que 

aqut adoptamos fue la elaborada por Borquez (3). 

2o.- Elaborac~6n de lista de participantes. Las listas y -

el estudio de los debates se efectuaron sesi6n por se 

si6n. 

3o.- Una vez obtenidas las listas y clasificados los dipu-

tados que intervinieron en cada sesi6n se procedi6 a 

obtener las frecuencian de intervenci6n de cada grupo 

y el porcentaje que representaban con respecto al to-

tal de intervenciones. 

4o.- Corno nuestras variables se encontraban a nivel nomi--

nal la informaci6n que podíamos obtener era muy limi-

tada para los fines que perseguíamos. Se hizo nccesa 

y 
(3) Cfr. Borquez, OJEO, Crónica del Constituyente, MAxico. Ed.

Botas, 1938. pp. 735-744. 



rio buscar otras tdcnias que nos ayudaran a describir 

y explicar el comportamiento de nuestro fen6rneno. 

Recurrimos al sociograma donde podtamos representar -

graficamente los apoyos/rechazos manifestados por los 

diputados que intervinieron en cada sesi6n
1
hacia o- -

tros diputados del Congreso. La informaci6n recabada 

de esta manera no abarcaba la totalidad de las inter

·venciones ya que ~stas solo pod!an ser registradas -

cuando manifestaban actitudes de apoyo/rechazo. Sin 

VII 

embargo la informaci6n obtenida en esta forma nos pe~ 

miti6 un tratamiento mucho m~s amplio de nuestras va

riables y el registro de correlaciones que no habta-

mos podido llegar a obtener mediante el análisis del 

contenido de los debates del Constituyente. 

So. Una vez elaborados los socioqramas y efectuada su le~ 

tura las conclusiones que habtamos obtenido, si bien 

eran más ricas que las que desprendimos mediante el -

análisis cuantitativo de las variables, no nos permi-

t!an sino la mera descripci6n de los apoyos/rechazos 

registrados en torno a individuos de izquierda y/o de 

derecha. Los sociogramas suger1an as1 mismo nuevas -

l!neas de investigaci6n, que hdb~!an que retomarse en 

el análisis de contenido. Decidimos entonces vaciar 

la informaci6n obtenida mediante la técnica del socio 



grama en cuadi:·os donde se reagrupara la informaci6n -

en funci6n de las ocho posibilidades 16gicas de cornbi 

naci6n de las variables: 

Izquierda apoya a la izquierda 

Izquierda rechaza a la izquierda 

Derecha apoya a la derecha 

Derecha rechaza a la derecha 

Izquierda apoya a la derecha 

Izquierda rechaza a la derecha 

Derecha apoya a la izquierda. 

Derecha rechaza a la izquierda 

VIII. 

60. Una ~ez reagrupada la inforrnaci6n,el an~lisis de los 

resultados nos l lev6 una vez más a descubrir nuevas líneas de 

investigaci6n que abrieron amplías perspectivas al estu 

dio de las correlaciones entre los diferentes grupos. 

Como se puede observar el paso de So. a Go. implica -

un cambio en los niveles de análisis: de los sujetos 

se pas6 al estudio de las categor!au •.1ue representa-

han a los grupos en cuesti6n. Las conclusiones aquf 

obtenidas nos llevaron a reformular el problema lni-

cialmente planteado. El e~tudio de la dinámica inter 

na del Congreso a partir de lo fénom~nic~de la axi! 

tencia de grupos antag6nicos,de las relaciones de ap~ 
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yo/rechazo, nos ~levaba a concluir que o bien l s gr~ 

pos terminan fundiendose o desintegrandose, o b en no 

existían en realidad dichos grupos desde el pri er mo 

mento·. Para lograr responder el por qu~ de los resul 

tados obtenidos se hacta necesario recurrir al n~li-

sis de contenido • . 

7o. Las nuevas lineas de investigaci6n sugeridas y os --

problemas planteados nos llevaron a reforrnular 1 pr~ 

blema inicial: 

Pl ¿Cuáles son los motivos de los rechazos/apoy s de 

los miembros de un grupo hacia su mismo grup o ha-

cia otro grupo? 
1 

P2 ¿Se apoyan entre s! los individuos más avanzrdos? 

¿Se apoyan entre s! las facciones más avanzaras? 

¿Se apoyan entre st los grupos más avanzados~ 

-Vid lo mismo para los individuos, facciones y ~rupos 
menos avanzados. 1

1 

i 
i 

P3 ¿Pueden circunscribirse los motivos de los 1echa-

zos/apoyos al car~ctcr más o menos avanzado de --

los proyectos? 1 

-De no ser as1: 

IX 

P4 Del universo de los motivos de rechazo/apoy 1 ¿cuá-

les son los dominantes? 

Bo. De los problemas anteriores desprendimos nueva:; 11- -
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neas de 1nvestigaci6.n que deberían orientar el análi-

sis de éontenido para poder dar respuesta a las pregu~ 

tas formuladas: 

a) Delimitación de los proyectos presentados: 

.~acterizaci6n y delirnitaci6n de sus concordancias. 

b) Análisis de los apoyos/rechazos que se generan en -

torno a los proyectos. 

e) caractérizaci6n de los motivos de apoyo/rechazo. 

Como se puede observar ahora regresabamos al punto de pa~ 

tida: el análisis nos llevaba a la explicaci6n de la dinámica 

interna del Congreso Constituyente a partir de los proyectos -

presentados (de la ideología) y no de los individuos o grupos 

diferenciados como conservadores y radicales. De all1 que la 

tesis que plantearamos como producto de la explicaci6n que nos 

delineara la concepci6n materialista de la historia quedara c~ 

rroborada por la v!a del análisis del contenido de los proyec-

tos presentados y mediante el estudio de la dinámica interna -

del Constituyente: la unicidad del proyecto de los diputados -

de Querétaro en torno a la estructuraci6n burguesa de la sacie 

dad mexicana. 

No puede pues comprenderse el resultado de dicho Congreso 

sino es a partir del estudio de la homogeneidad ideo16gica de 

X 
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los integrantes del mismo lo que a su vez se explica por el -

análisis de la posibilidad real de las diferentes clases soci~ 

les de conformar un proyecto total de estructuraci6n social a 

partir de sus intereses de clase particulares. 

A continuaci6n presentamos los resultados a los que nos -

llev6 el m~todo descrito con anterioridad. Las conclusiones -

obtenidas en el tercer momento, es decir aquellas correspon- -

dientes al estudio de los proyectos y de los motivos de recha

zo/apoyo registrados, nos llevaron a seleccionar el material -

con el que argumentamos en el cap!tulo IV el car~cter de la -

.ideología del Constituyente. Es por ello que en dicho capítulo 

se dan por sentados como principios los que en =calidad fueran 

resultados finales de nuestro an~lisis. 

Unicamente nos resta advertir al lector que por tratarse 

~ste de un trabajo en el que se presentan las conclusiones de 

nuestro estudio se hace necesario para su comprcnsi6n el cono

cimiento previo del rnateri«l que es objeto de an~lisis. Sin -

este conocimiento previo, o posterior a la lectura de los pre

sentes resultados, el lector quedar1a sin una idea clara del -

porqu~ sostenernos nuestras tesis y del como las corroboramos . 

. , 
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El escenario hist6rico. 
' ~'. 

TESIS: 

Los debates del·constituyente de Querétaro de 1916-1917 en 

torno a lo~ a~t!culos So. y 1230. Constitucionales cristalizan 

en preceptos que· constituyen la legitirnizaci6n jurídica del pr~ 

yecto de estructuraci6n c~pitalista de la sociedad mexicana. 

Este proyecto aglutinaba tanto a los llamados renovadores 

corno a los radicales. 

Las diferencias que ambos "sectores" presentaban eran bien 

de forma, bien de intensidad en los camibios propuestos. Sin --

embargo entre ambos grupos existía concenso en cuanto al proye~ 

to de desarrollo capitalista. Esta Gltimo nunca fue puesto en 

duda ni por los conservadoras ni por los llamados radicales. 

Por lo tanto por encima de los intereses personales de los 

diputados al constituyente la cxplicaci6n do los discursos manl 

festados en su seno se encuentra en las rel~ciones capitalistas 

de producci6n que los diputados de Querétaro garantizaron,inde

pendientemente de que fueran o no conscientes de ello. 

II. Los argumentos que desarrollaremos para convalidar la 



tesis que presentamos son los siguientes: (1) 

a) El proyecto de la burgues!a cristalizado en la Revolu-

ci6n es el resultado de la posibilidad real de dicha clase de -

conformar un programa que aglutinara a las diferentes fuerzas -

sociales. Esta posibilidad no exist!a para el proletariado por 

las condiciones objetivas y subjetivas de la clase. 

b) El resto de las fuerzas sociales representadas (campes~ 

nos y pequeña burguesía citadina) hab!an perdido esta oportuni

dad por razones objetivas: no son clases-~ue puedan tener un --

proyecto donde cristalicen los intereses de los diversos grupos 

sociales. En tanto que no son las clases producto del desarro-

llo del capitalismo (como la burguesía y el proletariado) su --

imposibilidad de ser dominantes resulta de su condici6n real -

de dominadas en la producci6n social. 

En M~xico en 1910 la poblaci6n total ern de 15.160,368 - -

habitantes. De este total el 71.3% era poblaci6n rural y el --

28. 7% poblaci6n urbana. ( 2) 

(1) Nuestro estudio parte de la. conccpciún de Luckucs de la ¡:osibilidwd real 
que explica "en que esté'ldo <le cosas es posible tma penetración real de -
la apariencia, una ~netración hasta la conexi6n real de la totaU.<..l~d". 
Vid. Luckétcs, Historia y conciencia de clase. M1xico, lli. Grijaloo, 1969 · 
pp. 56 y .;iguientes. 

(2) I.Ds dato3 que m.1nejairr)S del Por.firiato, fuerza de trllbüjo y actlvid~d -
ecoñ5ñ:rca ¡_x¡r sectores, r-i.'!:uco. Colegio de :.1éxico, S/F. cuando ln .i~1for
roaci6n que presentarros provenga de tll1'l fuente distinta lo indic,1rcnos. 
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La poblaci6n econ6rnicamente activa ara de 5.581,293 pers~ 

nas que representaban un 36.8% de la poblaciOn total. De la -

P.E.A. estaba ocupada el 95.6%, es decir 5.337,889 personas. 

La distribuci6n de la fuerza de trabajo por ramas de acti• 

vidaaes era la siguiente: 

Sector Primario 

Sector secundario 

Sector servicios 

3.584,191 = 

803,262 = 

884,585 = 

~ 

67.2% 

15.0% 

16.6% 

Corno puede apreciarse por estas cifras la gran mayor1a de 

la fuerza de trabajo estaba ocupada en las labores del campo. -

Los obreros industriales era num6ricamente inferiores a los tra 

bajadores del sector primario. 

La distribuci6n del número total de personas ocupadas en -

la industria por ramas de actividad era la siguiente: 

Industrias extractivas 

Industrias de transformaci6n 

Industrias de la construcci6n 

Electricidad, gas y combustible 

T o t a l 

104 093 

613 913 

74 703 

10 553 

-803 262 

"En 1910 habla 32 mil obreros textiles, nQrnero mucho menor 
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. , .. ~:t,. 
que el correspondiente a 16~ .. 'a1 timos años del siglo XIX. Este 

fen6meno se deb1a principalmente a la sustituci6n de la rnanu-

factura artesanal por la fabricaci6n industrial ••• 

En el curso del porfiriato aument6 considerablemente el ta 

maño medio .de ~as fábricas ya que mientras en 1893 menos de la 

mitad de las plantas textiles de la Reptlblica empleaban a más -

de 95 obreros y anicamente 12 superaban la cifra de 300, para -

1910 las pequeñas fábricas estaban siendo reemplazadas por o- -

tzas más modernas, especialmente en el importante Distrito de 

Orizaba. All1 la compañía industrial de Orizaba (CIDOSA) •.• em 

pleaba casi seis 1ttil obreros en sus cuatro plantas •.. " (3) 

"La generaci6n de energía el~ctrica, principalmente basada 

en la fuerza hidr!ulica, y la producci6n de gas mostraron un --

r6pido incremento al ir avanzando el proceso de industrializa--

ci6n ••• 

Aparte de proporcionar energía a los centros mineros, a --

las plantas industriales y a las grandes ciudades, las empresas 

productoras de electricidad, que eran propiedad brit5nica, est! 

ban tambi~n e~echamente relacionadas con los sistemas de tran-

v1as existentes en numerosas ciudades, los cuales fueron cons--

truídos en los altimos años del siglo XIX ••• 

(3) carr, Barry. El movimiento obrero y la pol1ttca en M6xico -
1910-1922. T.I. MÓxico~ S0[JSctcntas. pp. 18-19. 
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··~ 
Aparte de la extracci6n: de los minerales tradicionales ••• 

aumentaba con rapidez el número de trabajadores empleados en -

la producción y refinación del petr6leo •.• " (4) 

Sin embargo y a pesar de su aumento en t~rminos absolutos 

en comparaci6~ con los censos anteriores~ 

"La clase obrera mexicana, al e~tallar la revolución do -

191.0, se encontraba todav1a en la fase de ven·ir al mundo el --

proceso de industrialización iniciado tan poco tiempo atras, y 

de desarrollo tan desequilibrado, no había dado lugar a la for 

maci6n de un proletariado digno de este nombre. Además las (:a 

pas bajas de la clase obrera estaban llenas de elementos margi 

nales que mal pod!an diferenciarse de los campesinos y que, en 

consecuencia, ten!an un nivel muy bajo de conciencia de clase. 

2. Los trabajadores mexicanos, poco numerosos y muy disc-

minados geogr~ficamente, participaron en la Revoluci6n casi --

sin experiencia de lucha coordinada en el plano nacional ••• " -

(5) 

Para corroborar estas tesis ba~ta recordar que solamente 

el 15.0% de la fuerza de trabajo ocupada pertenecla al sectcr 

secundario y que esta se encontraba conce~trada fundamentalmen 

te en el centro y norte del pa!s. (6) 

(4) CEr. Ibid. pp. 17-20. 
(5) Ibid. pp. 44 
(6) Cfr. lbid. pp. 17-20 
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·!,~'. 
Por. lo que toca al nivel de conciencia ·de la clase obrera 

podemos afirmar que las condiciones que permitieran la organi

zaci6n de los trabajadores no existían: 

•r.as huelgas estaban prohibidas y se castigaba con severi 

dad a quienes en forma alguna ped!an la elevación del sa

lario o la reducción de la jornada de trabajo. "El código 

penal del Distrito Federal castigaba con 8 d!as a 3 meses 

de arresto y multa de 25 a 500 pesos a quienes pretendían 

e.l alza o la baja de los sueldos o impedían el libre eje.E, 

cicio de la industria o del trabajo por medio de la vio-

lencia física o moral" ••• El gobierno de Díaz solo permi

t!a la org~nización de sociedades mutualistas entre obre-

ros y artesanos" • ( 7) 

Resulta pues compre~sible que de las dos únicas clases --

producto del desarrollo del capitalismo: burguesía y proleta--

riada, clases desde cuy.~s condiciones de existencia es imagin~ 

ble incluso un proyecto do e~tructuraci6n social que contemple 

las necesidades de la socie•.i.:iu entera (8), el proletariado ca-

rec1a de la posibilidad real dA organiz~r a la totalidad de l~ 

sociedad de acuerdo con su~.; in te.reses. Fue inc;,lpaz de aclar.:i E. 

-se y resolver los problemas que le planteaba el desarrollo hia 

t6rico: 

(7) Cfr. S:i.lva r:c:rzoq, Brcv•.' lustori;i de la revoluci6n mex.ica
na, T.I. MtL:ico,.FcE':°·-10·¡)-:¡. pp. •l2-43. 

(8) Ctr. Luk.'1-:::1, op. cit. pp. 64 y siguientes. 
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"En estas, condiciones, los grupos sindicales concentraron 

su atenci6n en los problemas m~s inmediatos y en la exi--

qencia de obtener mejores salarios y condiciones de traba 

jo, pero no pudieron producir al mismo tiempo una ideolo-

qia verdaderamente predominante capaz de atraer a otros -

qrupos sociales a su visi6n particular del futuro" (9) . 

Es por ello comp~ensiblc que no existiera un proletariado 

con conciencia de clase en 1917: las condiciones objetivas no 

permit1an la existencia, no posibilitaban desde el punto de --
~ 

vista de su posición en el proceso de producción, la percep- -

ci6n de la totalidad de la econom1a de esa sociedad. 

De all1 pues que la conciencia del proletariado mexicano 

fuera una respuesta inmediata a sus condiciones materiales; p~ 

ra esa ~poca no presentaba un proyecto de estructuraci6n so- -

cial alternativo al de la burguesía. (10) 

El proyecto más acabado que la clase obrera apoyara era -

el Programa del Partido Liberal Mexicano. Dicho programa que

da incluido dentro de los articules 3o., 5o., 270. y 1230. de 

la Constituci6n. (11) 

La imposibilidad real de la clase obrera para presentilr -

(9) Cfr. Carr, op.cit. pp. 55 y siguientes. 
(10) Al respecto ver Ibid. ~p. 9-120 y Silva l!erzog. op. cit. 

pp. 174-179. 
(11) Cfr. Silva Herzog. !bid. pp. 76-108. 
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un programa alternativo cristaliza en el pacto que ·firmara la 

Casa del Obrero Mundial con el·movimiento constitucionalista.-

( 12). 

Por otro lado, por lo que respecta al sector primario, el 

Censo de Poblaci6n de 1910 arroja los siguientes' resultados: 

El n1lmero de hacendados mexicanos en 1910 era de 840 y el 

de peones de campo y jornaleros de 3.130,402 de los cuales - -

3,096.827 eran jornaleros agricolas. 

De otra parte, el ntlmero de agricultores arrojado por el 

censo era de 411,096 (13). 

Sin embargo, despu~s de analizar las cifras arrojadas por 

dicho censo González Roa concluye: 

( 12) 
( 13) 

( 14) 

"Todo lo anterior viene a demostrar que el dato más alto 

que podemos aceptar del número de propietarios en M~xico, 

es de 11,000 es decir, menos del namero que exist1a a pri~ 

cipios del siglo pasado, cuando la poblac16n era de -

5,800,000 y contábamos con el territorio que hoy formu 

los Estados de Texas, Nuevo M~xico, Arizona y California 

en los Estados Unidos." (14) 

Carr Dcsarroll.l ampliamente esta problema en op. cit. pp. 83-95 
Cfr. Q:>nzález Roo, rcrn<indo. El aspecto 1\gl:'ario de la Revolución M.:xi
cana, H.~xico, t\...xlcr Ejccut1ivo Federal 1912. pp. 144 y Silva Hcrzog, .Je
st1s, op. cit. pp. 20. 
G:lnzález Ro~, op. cit. pp. 147. 
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As! pues, casi habi~ndose triplicado la poblaci6n y habie>..ndo diS'll! 

nu!do el territorio nacional se manifestaba constantawante la tendencia a 

concentrar la propiedad territorial cada vez en un tteror n{j¡nerc) de manos. 

Gonz~lez Roa analiza los datos del Censo de Poblaci6n de 

1910 y concluye: 

"Si.consideramos la familia de cada pe6n de 4 personas, -

que no es número excesivo para nuestro pa!s, podernos da-

cir que unos 12,000,000 de gente miserable puebla los ca~ 

pos ••• Pues bien, el número de administradores y depen- -

dientes de campo que menciona el citado censo de 1910, os 

4761, es decir que esta cifra viene a ser un indicador del 

nQmero ce propietarios agrícolas de la República. A ~8to 

debemos agregar que un propietario dueño de varias haci~n 

das tiene tambi~n varios administradores o mayordomos ••• " 

( 15) • 

Ea decir que los 3,130,402 peones de campo y jornaleros -

agr1colas trabajaban para menos de 4761 propietarios. Las con

diciones de vida de ~stos trabajadores eran deplorables: la -

elevaci6n de los precios y la disminuci6n del sulario provoca

ba que los jornaleros y sus familias estuvieran literalmente -

muertos de hambre. Lo miserable del salario, las deudas cnn-

tra!das, la tienda de raya y el peonaje acasillado constitu1an 

(15) Ibid. pp. 144-145. 
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m~todos del propietario para tener arraigados a los trabajado

res a ·1a hacienda. 

" ••• las autoridades toleraron las tiendas de raya. Obli-

gados los peones a comprar en ellas, sus salarios, nominal 

mente ya bajos, se empobrec1an más .•. se dij6 que en tales 

tiendas de raya se vendían alimentos en mal estado y que 

los precios de los art!culos eran mucho más altos ••• Los -

amos tentan dos naturalezas al decir de Cosmes: la de ex--

plotadores agricolas y la de comerciantes sin escrúpulos." 

{16} 

"Por regla general, los peones acomodados estaban constan-

temente en deuda con sus patrones, tal era el sistema usado por 

los hacendados para retenrlos, sobre todo en las zonas donde es 

caseaban los brazos como en el Norte y el Sureste. En ellas 

el monto de la deuda era muy elevado y los estucrzos de algunas 

autoridades para acortarlo r1~sultaron siempre infruc~uosos". ( 17) 

"Los bajos salarios aunados .'.l la servidumbre por deudas -

hicieron decir a Genaro Raygosa que la situaci6n del peón era 

peor que la del esclavo. Por otr~ parte, la costumbre de pag.:ir 

mal en nada ayudaba al progreso agricola d~ ~6xico. Tan conven

cido estaba de todo osto, q1ic lleg6 a decir: a ::1alilrio bajo, --

agricultura pobre y µroducto c.'.lro" (18). 

(16) COsio VUlL"+:i~;, D.lniel. Histnria ntx:fornn de t\":,xico. M6:d.co-nuenos fün·~;. 
F.d. Herin .. 's, 1~73, EL l'ot·ünat.o, vi.da :;oci,ü, pp. 219. 

(17) Idan. 
(18) Ibidem. p:,J. 218. 
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As! pues, es comprensible que ni los campesinos, cuya - -

existencia no es connatural al proceso de producci6n capitali~ 

ta sino que tiene que ver con formas precapitalistas ·de produ~ 

ci6n, ni los jornaleros agr!colas, proletariado del campo, pu-

dieron presentar una alternativa de estructuraci6n de la sacie 

dad. Esto se explica por la imposibilidad real que esta clase 

manifestaba de conformar una unión nacional: los levantamien--

tos campesinos tuvieron siempre un car!cter regional, focaliz~ 

do. Los proyectos de los campesinos no pudieron ir nunca más 

allá de los intereses inmediatos de esta clase. Esto se cons

tata a través de los planes y manifiesto~ pol!ticos que estos 

grupos formularan durante la revolución (19). 

Es por ello que dicho movimiento(fundamentalmente repre-

sentado por Zapata y Villa) fue derrotado y el constituciona--

lisrno triunfante llevó adelante la tarea de reconstrucción na-

cional. 

Al no presentar demandas que le permitieran aglutinar a -

las distintas fuerzas sociales que participaran en el movimic~ 

to revolucionario, al presentar un proyecto donde la Qnica - -

preocupación consist!a en solucion.:ir los problemas del campo -

(y estos reduci6ndolos a l~ tenenc.ia de la tierra) olvidando --. 
los problemas del resto de los grupos sociales, el movimiento 

campesino estaba condonado al fracaso histórico. 
, 

(19) Ver por cjc..,nplo el Plan de Ayala dorrle las dunandas de los z,1¡xitist:.:is 
tienen que ver ~;ol,111~nte cun el problana político y el reparto .Jqra-
rio. Silva llcrZcx:.J, op. cit. 'l', I. pp. 240-245. 
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Lapart.icipaci.Sn de las ·c.lases medias en el.movimiento re 

volucionario se expJ.ica por su posici6n objetiva. dentro del ca 

pitalismo. La pequeña burgues!a const:Ltuye una clase en tran

sici6n donde se conjugan simult!neamente los intereses de las 

2 clases sociales caracter~sticas del capitalismo: burguesta y 

proletariado. Es por ello que la pequeña burguesía se siente 

por encima de los intereses de estas dos clases y busca en to

do momento debilitar su contraposición y convertirla en armo-

n!a. 

As1 luchará pues por ambas tendencias de la lucha de cla

ses elaborando formas cada vez más ideol6gicas que puedan miti 

ficar las relaciones burguesas para poderlas contener convir-

ti~ndolas en ~lem~ntos de equilibrio (20}. Es por ello que el 

papel que desempeñ6 la pequeña burguesía en la Revoluci6n, y -

particularmente dentro del constituyente, nunca fue la de un -

grupo independiente con demandas propias, como logr6 configu-

rarse aunque eflmerarnente el campesinado, la pequefia burgues1a 

participó al lado de las distintas facciones en pugna buscando 

siempre limar asperezas y concordar intereses Aqu1 nos refe

rimos a la poqu~~ña burgues1a que no forma parte del sector pr i 

maria. 

As! pues la burguest.a era la tlnica clase aocial que cont~ 

ba con la posibilidad real de estructurar la totalidad de ln -

(20) Cfr. Luk~cs. p~. 65. 
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sociedad de acuerdo a sus intereses. Su posici6n de dominante 

dentro de la sociedad, sus condiciones objetivas le permit!an 

llegar a elaborar un proyecto que aglutinara las deferentes -

fuerzas sociales. 

El proyecto que cristalizara en las adiciones al plan de 

Guadalupe' sintetizaba las necesidades de los diferentes grupos 

sociales: 

" ••• leyes agrarias que favorezcan la formaci6n de la pe-

queña propiedad, disolviendo los latifundios 'y restituye~ 

do a los pueblos las tierras de que fueron injustamente -

privados; ley~s fiscales encaminadas a obtener un sistema 

equitativo de impuestos a la propiedad ra1z; legislaci6n 

para mejorar la condici6n del pe6n rural, del obrero, del 

minero y, en general, de las clases proletarias .•. revi-

si6n de los C6digos Civil, Penal y de Corncrcio •.. revisi6n 

de las leyes relativas a la explotaci6n de minas, p~tr6-

leo, aguas, bosques y demás recursos naturales del país .• 

" (21) 

Como se puede observar el proyecto del constit•.icionalismo 

recog1a las demandas de los diferentes sectores y len daba - -

cuerpo en un plan que sentaba las bases para la reestructura-

ci6n del M6xico postrevolucionario. 

(21) Silva llcrzog. op. cit. T. II. pp. 165-166. 



Esta posibilidad 

•I 

l 

'/ t"~'' 
rea1,~e la hurgues! para conformar di--

cho proyecto partta de las condiciones ma eriales existentes -

en el pa!s a principios del siglo XX. 

"La econom1a se· hizo cada vez más se sible a los camb.ios 

repentinos.en.el ciclo del comercio inter acional, afectando a 

los propietarios de la riqueza tanto agr1 ·ola como industrial; 

las restricciones al cr~dito decretadas e 1~07 trastornaron -

fuertemente.• los hacendados, mientras los ndustriales mexica--

nos reflexionaban con rabia sobre la posi •i6n privilegiada - -

asignada por el grupo de los científicos· los capitalistas ex 

tranjeros" (22) •. 

En efecto, según la inforrnaci6n de Jcf s~ Luis ceceña, el -

77.7% del total del capital invertido en tas 170 empresas más 
1, 

importantes del pats (y que para 1910-191.+ ascend1a a $1650.4 
¡ 

millones de pesos) se encontraba en manos\de extranjeros. (23) 
1 

1 

El inter~s de la burguesia nacional tºr poner un 11mite -

a la participaci6n privilegiada del capitf 1 extranjero en la -

econom!a nacional es expresado ya desde 1 06 por Jos6 !ves - -

Limantour (Ministro de Hacienda de la adm'nistraci6n de D1az)-

(24) • 

(22) Carr, op. cit. pµ. 37. 
(23) Ceceña, Jos6 Luiu. Móxico en la 6rbi a imnerial, M6xico, -

Ed. El Caballito, 1970, pµ. 54 y s1gJicntcs. 
(24) Cfr. Vornon, ~aymond. El Dilema del csarrollo Económico -

de M6xico. M6xico, Ed. Diana. lY73. Jp.~U 
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Las restricciones decretadas al cr~dito (ver cita 22) que 

afectaron tanto a los hacendados como a los industriales acel~ 

raron adn más las contradicciones existentes entre er desarro

llo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de -

producci6n. 

En efecto, las relaciones de trabajo compulsivo, que ca-

racteriz~ran a la mayor parte de los jornaleros agr!colas que 

constitu1an el 67.2% del total de la fuerza de trabajo emplea

da en M~xico para 1910, se habían convertido en trabas para el 

desarrollo de las fuerzas productivas. 

La costumbre de "pagar mal en nada ayudaba al progreso -

agrtcola de M§xico" (ver cita 18) sino antes bien: lo exiguo -

de los salarios y las tiendas de raya que manten!an a los tra

bajadores atados a las propiedades se habían convertido en tra 

bas para ol desarrollo del trabajo libre asalariado que requi

riera el capitalismo para su desarrollo. Al impedir el libre 

movimiento de la fuerza de trabajo el peonaje ac.n1illado frcn~ 

ba el desarrollo de las relaciones capitalistau de producci6n: 

no permitía al capital Jisponer de los obreros all1 y cuando -

los necesitara. De otra parte las tiendas de raya constituían 

un freno al desarrollo del mercado interno necesario para la -

burguesía para realizar la plusvalía obtenida en la producci6n. 

La posibilidad del desarrollo do un mercado interno nacional -
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exist!a ya gracias al incremento que las comunicaciones, parti . -
cularmente los ferrocarriles, hab!an tenido durante el r~gimen 

de o!az. De lo que se trataba pues para la burgues!a· era de -

luchar en contra de los grandes terratenientes "sefioriales" --

que manten!an acaparada la propiedad de la tierra y el control 

de la fuerza de trabajo y del mercado interno. El proyecto de 

la burgue~ía al encaminarse en contra de las relaciones de tra-

bajo compulsivo, de las tiendas de raya y el peonaje acasillado 

al encaminarse en contra de los grandes terratenientes, crista-

lizaba las aspiraciones de los jornaleros agr1colas, campesinos 

y comunidades indígenas que se habían visto despoj'adas de sus -

tierras por los diferentes métodos que desde la re'forrna se ha

b!an venido implementando y que habían provocado la concentra--

ci6n de la tierra en pocas manos.v.Gr. las leyes de desarnorti-

zaci6n, y de terrenos baldíos. 

Así pues, al buscar abolir el trabajo compulsivo, la bur-

gues!a dejaba en libertad a la fuerza de trabajo antes atada a 

las grandes propiedades agrícolas. Al retomar una serie de me-

didas tendientes a incrementar tanto los salarios del campo 

como los de la ciudad, la burguesía garantizaba las relaciones 

de trabajo asalariado características del r~gimen capitalista -

de producci6n y posibilitaba el desarrollo del mercado interno. 

Es pues, as! como se ~xplica que dicha clase presentara, -



a partir de sus intereses, un proyecto de estructuraci6n total 

de la sociedad donde quedar.an contempladas las necesidades y -

aspiraciones de las diferentes fuerzas sociales que participa

ran en la Revoluci6n. 

De esta manera una vez conclutda la etapa armada de la R~ 

voluci6n 'Mexicana el constitucionalismo triunfante inicia un -

proceso tendiente a formalizar jur!dicarnente las demandas que 

cristalizaran en ios distintos planes, programas y manifiestos 

políticos surgidos al calor de la lucha revolucionaria. 

Ei proceso que llevar1a a iniciar la institucionalizaci6n 

del ideario de la Revoluci6n princ1pi6 con la campaña que dir! 

giera el Sr. Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ej~rcito - -

Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la Repa

blica. 

Dicha campaña ten1a como prop6sito generar las condicio-

nes favorables para la real1zac16n de un Congreso Constituyen

te cuyo objetivo consistiria en reformar la Const1tuci6n de 

1857 estableciendo las bases de un nuevo orden jur1dico que re 

cogiera las aspiraciones de los distintos sectores sociales 

que participaron en el movimiento revolucionario. 

Con este fin el 14 de septiembre de 1916, Venustiano Ca--
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rranza expidió un decreto en el que sentaba las bases para que, 

una vez habiendo triunfado ln causa constitucionalista y estan

do hechas las elecciones de Ayuntamientos en toda la· Repablica 

el Primer Jefe del Ej~rcito Constitucionalista y encargado del 

Poder Ejecutivo de la Uni6n convocara a elecciones para un Con-

greso Constituyente. 

Entre las bases que para tal efecto señalara el decreto --

arriba mencionada cabe destacar que entre los requisitos exigi-

dos para ser electo diputado al Congreso Constit~yente se esta-

blec1a que todos aquellos 

" ••• que hubieren ayudado con 1.:is armas o siguiendo empleos 

pdblicos a lo~ gobiernos o facciones hostiles a la causa -

constitucionalista." (25) 

no podr1an ser electos diputados a dicho Congreso. 

De tal suerte que todas aquellas facciones disidentes al -

constitucionalismo (zapatistas y villistas) no podr!an estar r~ 

presentadas en el Congreso que sentarla las bases del nuevo or-

den jur!dico. 

Es as! como hubiendo triunfado en las armau (el gobierno -

de Carranza dominaba en aquellos d1as m~s del 80% del tcrrito--

rio nacional) el constitucionalismo garantizaba tarnbi~n de ~ata 

manera la hcgcmonia idcoll'igica dnl Congreso Constituyente. 

( 25) Tornado de Borquez DEJO'. Cr6nic.:i. del Consti tuycnr.e. M~x ic0. 
Ed. Botas, 1938, pp. 103. 



Una vez ülstalado en Quer~taro, el constituyente inici6 -

sus labores el lo. de diciembre de 1916. El c. Carranza con~

forme a lo dispuesto en el decreto del 14 de septiembre de - -

1910 y en la convocatoria al constituyente del 19 del mismo -

mes y año, presentó un proyecto de Constituci6n refm:mada ante el Con- -

greso para que ~ste lo discutiera, aprobara o modificara. 

A pactir de dicho proyecto se gener6 la ~ctividad del 

constituyente. Uno a uno de los art!culos presentados por Ca

rranza fueron puestos a discusi6n en la Asamblea del Congreso 

resultando desde simples cambios de estilo hasta la modifica-

ci6n radical de los contenidos de los diversos art!culos pro-

puestos a discusi6n. En los pr6xirnos capitulas abordaremos el 

estudio de la dinámica interna del constituyente para intentar 

explicar como se generan dichos cambios. 



ANALISIS DINAMICA INTERNA 
DEL CONGRESO CONSTITUYENTE I PARTE 

·~. i~' ' 
El presente estudio pa~~e de la supuesta divisiOn de los 

diputados constituyentes en conservadores y radicales. Esta -

divisi6n ha sido comunmente aceptada por los diferentes estu--

diosos del problema aunque existen autores que defienden la te 

sis de la unidad ideol6gica de los diputados al Congreso de 

• Quer~taro •. (l~ Partimos de esta tesis para establecer una pr! 

mera diferenciaci6n entre los diputados constitucionalistas -

que nos permitiera el estudio de la dinámica interna del con--

greso que a primera vista parece responder a la existencia de 

grupos diferenciados en el seno del constituyente. 

A continuación presentamos los resultados a los que nos -

lleve el estudio de los debates referentes a los art1culos So. 

y 1230., de la Constitución. 

(l) Vid. Roman, Richard. Ideoloq!a y Clase en la Revoluc16n -
Mexicana, L~ Convcnci6n y el Congreso Constituyen~c, M6x~ 
co, Ed. Sep. Setentas. p. 72. La tesis que ali! formula 
la desarrolla en los capítulos siguientes. 



RELACION DE DIPUTADOS QUE PARTICIPAN EN LA 

23a. SESION ORDINARIA DEL CONGRESO CONSTI-

TUYENTE (MARTES 26 DE DICIEMBRE DE 1916). 

Clasificaci6n Nombre del Diputado F. de interven-
cienes 

Derecha 1.- Lizardi, Fernando 3 

Izquierda 2.- Andrade, Cayetano 1 

Derecha 3.- Mart1, Rub~n 4 

Derecha 4.- Guiffard, Juan Manuel 1 

Izquierda s . .:. Jara, Heriberto 1 

Izquierda 6.- Victoria, H~ctor 1 

Izquierda 7.- Zavala, Dionisia 1 

Izquierda B. - Von Versen, Jorge 1 

Izquierda 9.- Manjarrez, Froylan 1 

Izquierda 10.- Pastrana Jaimes, David 1 

Derecha ll.- Santos, samuel de los 1 

Izquierda 12.- Mllg ica, Francisco 3 

*Total de participaciones 19 

*Ver hoja siguiente. 



DERECHA* INTERVENCIONES IZQUIERDA INTERVENCIONES 

l 3 2 1· 

3 4 5 1 

4 1 6 1 

11 .1 7 1 

T= 4 T= 9 8 ·• 1 

9 1 

10 1 

T = 47% 12 3 

T= 8 T= 10 

T = 53% 

- Las intervenciones estaban aparenteme11te homogenizadcls 47% -

de la derecha y 53% de la izquierda, sin embargo el promedio 

de intervenciones por participante de la derecha es de 2.25 

mientras que en la izquierda es de 1.25. 

- Los elementos que más participan son: Mart1 y Lizardi de de

recha y MOgica de Izquierda. 

*La derecha representaba el 35% del total de diputados al con~ 

tituyente según la clasificaci6n elaborada por norquez, DEJO. 
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SOCIOGRAMA CORRESPONDIENTE A LA 23a. SESION ORDINARIA DEL CON 

GRESO CONSTITUYENTE. (26 DE DICIEMBRE DE 1916) * (l)" 

SIMBOLOGIA 

= apoyos - - - - ... = rechazos 

~ = apoyo de la asamblea ~ rechazo de la asamblea ' 

e • comisi6n 

!Da núr.eros ar5bigos rcprcsentill1 a los orudores que i:xuticiparon en el del.xi- , 
te. (Ver roja sigui.ente) 
Las letras minúsculas rq>rescntan a los tlJ.¡:.utados iooncionados por los oradores. 
Las l~ cruzndas con doble punta indican reciprocidad en el npoyo/roclmzo • . 
*Para la lectura del SociCXJr<l!TU ve.1sú el apéndice. 
(1) No todos lm; diputados que intervienen en las sesiones son rcgistr,vlou en, 

el aocioqranu yn que p.1ra rx:xicr ser representados en este, es requüllto _. 
que los intorvenc:10níst,1~¡ hayan m.:mifostL\do apoyo/recruzo rucia otr<Jfl - -
diputados y/o a la asamblm. 'I:.:s 1.:or ello que la b.:loo de análisis de lnn -
sociogrrun.:i.H es diforcnb3 a la que manejruros en las p.iginus antcriornn. 



Í''. --

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON EN LA 

23a. SESION ORDINARIA DEL CONGRE 

SO CONSTITUYENTE. (26 DE DICIEM-

BRE DE 1916) 

Clasificaci6n Nombre del Diputado 

Derecha 

Izquierda 

Derecha 

Derecha 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Derecha 

1.- Lizardi, Fernando 

2.- Andrade, Cayetano 

3.- Mart!, Rub~n 

4.- Giffard, Juan Manuel 

5.- Jara, Heriberto 

6.- Victoria, H~ctor 

7.~ Zavala, Dionisia 

8.- Ven Varsen, Jorge 

9.- Manjarrez, Froylan 

10.- Pastrana Jaimes, David 

11.- Santon, Samuel de los 

.•. : 

Representaci6n 

Guanajuato 

Michoacán 

M~xico 

M6xi,co 

Veracruz 
\ 

Yucatán 

24 

San Luis Potos! 

Coahuila 

Puebla 

Puebla 

San Luis Petos! 

Diputados mencionados por los oradores 

Izquierda a.- Medina, Hilario Gunnajuato 

Derecha b.- Palavicini, F61lx Distrito Federal 

Derecha c.- Mac!as, Jos6 Natividad Jalisco 

Izquierda d.- Castillo, Porfirio del Puebla 

' 



i. 

25 

COMBINACIONES RESULTADAS DEL SOCIOGRAMA DE LA 23a. SESION OR

DINARIA DEL CONGRESO CONSTITUYENTE. (MARTES 26 DE DICIEMBRE -

DE 1916) 

IZQUIERDA DERECHA 

1 
AP,OYA RECHAZA 

I 10 s 

APOYA RECHAZA 

D 2 2 

D o 8 I o 8 

En consecuencia se deduce que de un total de 35 apoyos/ 

rechazos que constituyen el 100% de los eventos registrados 

la izquierda tuvo 23, es decir el 65.71% mientras que la -

derecha registró 12, que equivale a un 34.28%. 

De los cuadros arriba presentados se deduce que las in

tervenciones de la izquierda se distribuyen de la siguiente 

manera: 

Izquierda apoya a la izquierda = 43.47i 

Izquierda rechaza a la izquierda = 21. 7 H 

Izquierda apoya a la derecha = 
Izquierda rechaza a la derecha= .34.78% 

99.98% 
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De lo anterior podemos concluir que: 

-La izquierda mantiene una posici6n más hegem6nica en 

sus intervenciones.que aquella que presenta la derecha. 

-un 21.73% de sus opiniones se dirigen contra el propio 

bloque. 

-No obstante no apoya a la derecha y la rechaza fuerte

mente. 

Las intervenciones de la derecha se distribuyen: 

Derecha apoya a la derecha = 16.66% 

Derecha rechaza a la derecha = 16.66% 

Derecha apoya a la izquierda= 

Derecha rechaza a la izquierda = 66.66% 

96.98% 

De lo anterior podemos concluir que: 

-La hegemon1a en la derecha es inferior n la que prese~ 

ta la izquierda. 

-Sus intervenciones contra el propio bloque son mayaren 

a la que presenta la izquierda. 

-No obstante la derecha no apoya a l~ izquierda sino que 

la rechaza con más fuerza (66.6%) de lo que la izqui~~ 

da la rechaza a ella. 
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-Podr!a decirse que las opiniones de la derecha tienen -

por objetivos atacar a la izquierda (66~ del total de -

las intervenciones tienen este propósito). 

-Mientras que la izquierda tiende a fortalecerse a ella 

misma y no atacar a la derecha (43%). 

-Sin embargo los % de rechazo al interior de cada fac- -

ci6n indican las divisiones internas de cada bloque que 

coostituyen un peligro. En el an~lisis de contenido 

detectar si las pugnas de izquierda contra izquierda 

son por una posici6n más radical o más tibia·, si es por 

una posici6n más radical existen las posibilidades si-

guientes: 

a) que tienda a ser dominante. 

b) que logre restar a la izquierda como bloque el ap~ 

yo de la asamblea por presentar una pos1ci6n m~s -

radical que aquella que la media sostenga. 

si es m~s tibia: 

a) puede llegar a sumarse a la derecha. 

-La izquierda y la derecha sin embargo se encuentran 

frente u frente. No existe en ningGn sentido apoyo de 

una posici6n hacia la otra. Solo diferencias, por lo 

tanto constituyen bloques diferenciados. La izquierda 

interviene en una relaci6n de 2 a 1 el 65. 7% de las -

intervenciones rechazo/apoyo las efectda la izquierda. 
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RELACION DE DIPUTADOS, QUE PARTICIPAN EN LA 
·" 

24a. SESION ORDINARIA DEL CONGRESO CONSTI-

TUYENTE. (MIERCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 1916) 

Clasificaci6n Nombre del diputado F. de interven-
e iones 

Derecha 1.- Marquez, Josaf at 1 

Izquierda 2.- Castillo, Porfirio del 1 

Izquierda 3.- Fernández Mart!nez, Luis 1 

Izquierda 4.- Gracidas, Carlos L. 3 

Derecha s.- Palavicini, F~lix 4 

Izquierda 6.- Aguirre, 2 

~Total de participaciones 12 

*Ver hoja siguiente. 



DERECHA UlTERVENCIONES IZQUIERDA INTERVENCIONES 

1 1 2 r 

5 4 3 l 

T=2 T=S 4 3 

6 2 

T .. 42% T=4 T=7 

T = 58% 

- Se conserva la tendencia del d1a anterior. La izquierda lle 

va una ligera ventaja, sin embargo su número de intervencio 

nistas es el doble que el de la derecha. 

El promedio de intervenciones por participante de la izquie~ 

da es 2:l mientras que el de la derecha presenta 2.5 inter

venciones por diputados. 

- Los elementos que más participan son: Palavicini de derech~, 

Graciadas y Aguirre de Izquierda. 
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SOCIOGRAMA CORR,ESPONDIENTE A LA 24a. SESI;ON ORDINARIA DEL 

CONGRESO CONSTITUYENTE (.27 DE DICIEMBRE DE 1916)* (1) • 

SIMBOLOGIA 

= apoyos - - - - ... 

. cp 
, 
' 

' ' 

= rechazos 

30 

~ = apoyo de la asamblea ~ rechazo de la asamblea 

C e Comisión. 

Los números arábigos representan a los oradores que participaron 
en el debate. (Ver hoja siguiente). 
Las letras minúsculas representan a los diputados mcncionadoo -
por los oradores. 
Las l!neas cruzadas con doble punta indican reciprocidad en el -
apoyo/rechazo. 

*Para la lectura del Sociograma veáse el ap~ndice. 

(1) No todos los diputados que intervienen en las sesiones eon -
registrados en el sociogramc'.l ya que para poder sor roprcsent.i 
dos en este, es requisito que los intervencionistas hayan m~ 
nifestado apoyo/rechazo ~acia otros diputados y/o a la nsam= 
blea, Es por ello que la baae de análisis de los socioqrJmaa 
es difercnto a la que m3nejamos en las pa~inas anteriores. 
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DIPUTADOS QUE PART'ÍCIPARON EN LA 

24a. SESION ORDINARIA DEL CONGRE 

SO CONSTITUYENTE.(27 DE DICIEM-

BRE DE 1916) 

Clasificaci6n ·Nonibre del Diputado Representaci6n 

Derecha 

Izquierda 

Izqui..erda 

Izquierda 

Derecha 

Izquierda 

Derecha 

Izquierda 

Derecha 

Izquierda 

Izquierdu 

Izquierda 

1.- Marquez, Josafat Michoacan 

2.- Castillo, Porfirio del Puebla 

3.- Fern~ndez Martínez, Luis Guanajuato 

4.- Gracidas, Carlos L. Veracruz 

s.- Pa~avicini, Felix Distrito Federal 

6.- Aguirre Escobar, Juan Zacatecas 

Diputados mencionados por los oradores 

a.- Mart!, Rubén M6xico 

b.- Jara, Heriberto Veracruz 

c.- Lizardi, Fernando Guanajuato 

d.- Von Varsen, Jorge Coahuila 

e.- G6ngora, Victoria H. Veracruz 

f.- Calder6n, Esteban B. Jalisco 
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COMBlN~ONES' RESULTADAS. DEL. SOCIOGRAMA. DE 

LA 24a. SESION' ORDINAR!A DEL CONGRESO CONS 

TITUYENTE:~ (M:LE:RCOLES 27 DE. lUCIEMBRE DE 1916) 

IZQUIERDA 

APOYA 1 RECHAZA APOYA RECHAZA 
-

10 1 o o o 

o 4 I o 1 

-

En consecuencia se deduce que de un total de 16 apoyos/ 

rechazos que constituyen el 100% de los eventos registrados 

la izquierda tuvo 15 ': es decir el 93. 7 5% mientras que la -

derecha registró 1, que equivale a un 6.25%. 

De los cuadros arriba presentados se deduce que las in

tervenciones de la izquierda se distribuyen de la siguiente 

manera: 

Iaqui-e-rcda apoya a la izquierda = 

Izquierda rechaza a la izquierda = 

Izquierda apoya a la derecha 

Izquierda rechaza a la derecha = 

66. 66% 

6. 66% 

26.66\ 

99.98% 



Las intervenciones de la derecha se distribuyen: 

Derecha apoya a. la derecha = lO) 

Derecha rechaz~ a la derecha = {O) 

Derecha apoya a la izquierda = {O) 

Derecha rechaza a la izquierda (1) = 100.00 % 

100. ºº % 

33 

-La derecha no apoya y no rechaza a la derecha. Tampoco 

apoya a la izquierda, su única intervenci6n((100~)es en 

contra de la izquierda. 

-La lectura de los promedios de intervenciones to~ales -

registradas•son(SB.33% izquierda 41.66% derecha) no se 

traduce en una participaci6n m~s o menos homogene~ der~ 

cha-izquierda en el sociograma que representa los apo--

yes/rechazos de las intervenciones. En análisis de -

contenido vid las razones por las qua no se registran 

como apoyo/rechazo. Esto puede indicar que las propue~ 

tas de la derecha ya no son de apoyo/rechazo personal -

sino que combate a partir de contrapropuestas. Enton-

ces: 

a) existe la posibilidad de que sus propuestas sean 

más avanzadas que las de la izquierda de ser as1 le 

arrebatan la bandera. 

• Ver pp. 29. 



RELACION DE DIPUTADOS QUE PARTICIPAN EN LA 

25a. SESION ORDINARIA DEL CONGRESO CONSTI

TUYENTE (JUEVES 28 DE DICIEMBRE DE 1916). 
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Clasif icaci6n Nombre del diputado F. de.interven
ciones 

Izquierda 

Derecha 

Derecha 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Derecha 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Derecha 

Derecha 

Izquierda 

~echa 

1.- Manjarrez, Froylan 

2.~ Palavicini, F~lix 

3.- Cravioto, Alfonso 

4.- Rivera Cabrera, Crisoforo 

5.- Monz6n, Luis 

6.- Gonz!lez Galindo, Modesto 

7.- Mac!as, Jos~ Natividad 

a.- Rouaix, Pastor 

9.- Espinoza, Luis 

10.- Mtígica, Francisco 

11.- Ugarte, Gerzayn 

12.- Reynoso, José 

13 .- Pastrana Jaimes, David 

-l.4 ... - Santos Samuel de los 

*Total de participaciones 

, 
•ver hoja siguiente. 

2 

5 

2 

2~ 

1: . 
1' 

3 

1 

1 

6 

4 

2 

1 

1 

32 
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DDEC:tm INT!!RVfiliCION ES IZQUIERDA TII1'ERVENCIONES 

2 5 1 2 

3 2· 
4 2 

7 3 5 1 

11 4 6 1 

12 2 8 1 

14 1 9 1 

T= 6 T= 17 10 6 

13 1 

T = 53% T= 8 T= 15 

T = 47% 

La. ventaja en el número de intervenciones es ligeramente su-

perior a favor de la derecha (53%), sin embargo se mantiene 

la tendencia de los d1as anteriorc3 pues, con menos partici-

pante.s la ucrecha logra un mayor númuro clo intervenciones --

que presentu la izquierda. 

- Los elementos que m~s participaron son: Palavicini, Ugarte 

y Mac1as de Derech<l y Múgic.::a de Izquierda. 



SOCIOGRAMA CORRESPONDIEN.TE A LA 24a. SESION ORDINARIA DEL 

CONGRESO CONSTITUYENTE. (28 DE DICIEMBRE DE 1916)* (1) 

SIMBOLOGI1'1.. 

= apoyos ----· = rechazos 

36 

~ = apoyo de la asamblea ~ rechazo de la a¡_.:imblea 

C = Comisi6n. 

Los nCuneros ar~bigos representan a los oradores que participaron 
en el debate. (ver hoja siguiente). 
Las letras minQsculas representan a ~os dipµtados mcncionadou por 
los oradores. 
Las lineas cruzadas con doble punta indican reciprocidad en ol -
apoyo/rechazo. 

*Para la lectura del ~ociograma veáso el apéndice. 
1 

(1) No tedas los diput<1dori que intervienen en las scsioncil son registrados i!n 

el socioqr;:una yn quu para txx.icr ser n~prcsentaúoc en e!;tc, es r<.."<.jUisit.n -
que los intcrvencionint<.1::1 h.1.yun ml.nifostn.do a¡.x:iyo/n•c:hazo hJci.:l otro~ d ipu 
t..:\JOB y/o ,1 la as.:irnbleu. Es ¡,:or ello qu<~ l.:\ l\l!iO cfo .m.11 iDÜi de luu ~;.>cLCÍ: 
qrL\11\.lS es di fcrcnta .i la que mnncjillros en la~; i.:6q inau •Hlb!r iur.e~. 



DllUTl\COS .. QUE l'ARTIC·IPARON EN LA 

25&. SESION ORDINARIA DEL CONGRE 

SO CONaTITUYENTE. (28 DE DICIEM

BJU!:~ DE 1916) 

C1asif1caci6n ·Nonfbre del Diputado 

I.%qUierda 1.- M.anjarrez, Froylan 

Derllcha 2.-·Palavi.c:1ni, Felix 

DeJ:echa 3.- Cravi.oto, Alfonso 

Izquierda 4.- Rivera Cabrera, Criso~ 
fQro 

Izquierda s.- Monzdn, Luis 

1%quierda 6.- Gonzdlez Galindo, Mo-
desto 

D9!recha 7.- Mac!as, Jos~ Natividad 

Izquierda 9.- Rouaix, Pastor 

J:%quierda 9.- Espinoza, Luis 

I.2quierda 10.- Md9ica, Francisco 

Derecha 1i.- U9arte, Gerzayn 

Derecha 12.- Reynoso, Jos~ 

Representaci6n 

Puebla 

Distrito Federal 

Hidalgo 

Oaxaca 

Sonora 

Tlaxcala 

Guanajuato 

Puebla 

Oaxaca 

Michoacán 

Distrito Federal 

M6xico. 

Diputados mencionados por los oradores 

.. I.zqni er:da 

Izquierda 

Izquierda 

Derecha 

a-- Alonso.Romero, Miguel 

b.- J~ra, Heribcrto 

c.- Rojas, Luis Manuel 

d.- Mart!ncz do Escobar , 

'iucatán 

Veracruz 

Jalisco 

Tabasco 



Derecha e.-; Lizardi, Fernando Guanajuato 

Izquierda f.- Van Varsen, Jorge Coahuila 

Izquierda g.- Victoria, H~ctor Yucatán 

Izquierda h.- Colunga, Enrique Guanajuato 

Izquierda i.- Gracidas, Carlos L. Veracruz 

Derecha j.- J!.guilar, C!ndido Veracruz 

Izquierda k.- G6ngora, Victoria H. Veracruz 

Izquierda 1.- Castillo, Porfirio del Puebla 

Izquierda m.- Barrera, Antonio de la Puebla 

Izquierda n.- Medina, Hilario Guanajuato 

Derecha o.- Ibarra, Federico Jalisco 

Derecha p.- Mart!, Rub~n M~xico 

Izquierda q.- Pastrana Jaimes, David Coahuila 

Izquierda r.- Recio, Enrique Yucatán 

Izquierda s.- Rodríguez, Mat!as Hidalgo 

' 



I 

D 

COMBINACIONES RESULTADJ~S DEL SOCIOGRAMA DE 

LA 25a. SESION ORDINARIA DEL CONGRESO CONS 

TITUYENTE (JUEVES 28 DE DICIEMBRE DE 1916) 

IZQUIERDA DERECHA 

APOYO RECHAZO APOYO RECHAZO 

7 6 l) 9 1 

1 10 I 14 9 

-· 
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En consecuencia se deduce que de un total de 57 apoyos/ 

rechazos que constituyen el 100% de los eventos registrados -

la izquierda tuvo 24, .es decir el 42.10%, mientras que la -

derecha registró 33, que equivale a un 57.89%. 

De las consideraciones arriba presentadas se desprende -

que las intervenciones de la izquierda se distribuyen de la -

siguiente manera: 

Izquierda apoya a la izquierda = 29 .16% 

Izquierda rechaza a la izquierda= 25. ooi 

Izquierda apoya a la derecha "" 4 .16% 

Izquierda rechaza a la derecha = 41. 6 6% 

99.93% 
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Las intervenciones de la derecha se distribuyen: 

Derecha apoya a la derecha = 27 .27 % 

Derecha rechaza a la derecha= 3 .03 % 

Derecha apoya a la izquierda= 4 2. 42 % 

Derecha rechaza a la izquierda= 27 .27 % 

'.9~ .!19' % 

-Con respecto a los 2 d!as anteriores se decrement6 el -

apoyo de la izquierda hacia la izquierda (del 66.66% del 

27 baja al 29% menos de la 1/2). Esto puede indicar una 

esici6n fuerte al interior de la izquierda. 

-Aunque menor que s~ rechazo (41.6%) aparece el apoyo de 

la izquierda hacia la derecha (4%). 

-La tendencia sugerida por el sociograma del día anterior 

se corrobora: la derecha incrementa fuerza. Esto compl~ 

mentado con el incremento de rechazo (esiciones) de la 

izquierda contra la izquierda: 6.66% el 27 y 25% el 28 

por lo tanto las esicioncs casi se cuadriplican. 

-La derecha incrementa su apoyo hacia ellu misma (16.6% 

el 26 (el 27 no aparece) contra 27.27% dol 28 por lo -

tanto con respecto al ler. d!a la derecha más que dupl! 

ca su solidaridad interna. Esto indica w1 incremento do l 

consenso • Ello aunado al hecho de que contra el 16.6% 

de rechazo interno que presentaba la derecha el 26 este 



,, 
'i 
1 

¡}l 
baja ahora considerablemente:· a un 3% t 

cremento del consenso en la derecha. 
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indica un in 

-La tendencia a la unificaci6n se verifica: el 42.4% de -

las intervenciones de la derecha apoyan a la izquierda -

(contra el 4% de apoyo de la izquierda a la derecha) por 

lo tanto el cámbio en la correlaci6n de fuerzas se -

logra dividiendo a la izquierda y hegeroonizando a la de-

recha m!s que consolidando el apoyo de la izquierda a la 

derecha. Esto podr!a llevar a desechar la hip6tesis de 

que la izquierda cede frente a las proposiciones m~s 

avanzadas o no d~ la derecha. La victoria de la derecha 

se debe a su fue~za y hegemon1a ideol6gica al interior -

de su mismo bloque contra la heterogeneidad de po~icio--

nea en la izquierda. 

Simult~neamente la derecha incrementa su rechazo a la --

izquierda (del 66.6% del d1a 26 a 27.27% del 28) por lo 

tanto decrece en más de un soi el rechazo de la derecha 

hacia la izquierda y se incrementa su apoyo. 

De no apoyar la derecha a la izquierda ni el 26 ni el 27 

el dta 28 la apoya en un 42.4% de sus intervenciones. 

-En an!lisis de contenido ver como se .genera este apoyo -

que puede ser producto de acuerdos en el proyecto o de -

transacciones pol1ticas. , 
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Pero entonces de ser as1 ¿c6mo explicar por qu4 persisti6 

el rechazo de la izquierda hacia la derecha? Vid. en an!

lisis de contenido si la izquierda es más o menos avanza

da. 

La izquie~da continGa encaminando sus intervenciones a 

fortalecerse internamente (66.6% de las intervenciones de 

apoyo a la izquierda contra el 43.47% del d!a anterior). 

De la misma manera baja la divisi6n de la izquierda de un 

21.7% del d!a 26 a un 6.6%. El ataq~e a la derecha se 

mantiene más o menos constante el 27 fue de 26.6%.: 

Mientras la derechi se consolida internamente ya que no -

existe ataque de la derecha a la derecha. 

Del análisis de contenido podemos deducir que: 

-Apoyar a la izquierda significaba ir contra la comisi6n -

y lo que la derecha buscaba (segGn se constata en los de

bates) era formar una nueva comisi6n que quedara en manos 

de la derecha para decidir en lo referente al trabajo. -

Sin embargo el análisis de contenido indica el carácter -

avanzado de la propuesta de la derecha contra la izquier

da. 
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RELACION DE DIPUTADOS QUEPARTICIPAN EN LA 

57a. SESION ORDINARIA DEL CONGRESO CONSTI

TUYENTE' (MARTES 23 DE ENERO DE 1917). 
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Clasif icaci6n Nombre del Diputado F. de interven-

Derecha 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Derecha 

Izquierda 

Derecha 

Izquierda 

Derecha 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Derecha 

Izquierda 

Derecha 

ciones 

1.- ·Davales, Marcelino 1 

2.- Victoria, Héctor 2 

3.- Calder6n, Esteban B. 1 

4.- Mercado, Refugio M. 2 

5.- MOgica, Francisco 9 

6.- Ibarra, Federico 2 

·¡. - Rodrtguez González, José 1 

8.- Mac!as, José Natividad 1 

9.- R!os, Rafael de los 2 

10.- Rediles, Saúl 1 

11.- Terrones B., Alberto 1 

12.- Barrera, Antonio de la 2 

13.- L6pez Lira, Jesús 1 

14.- Medina, Hilario 2 

15.- Cano, Nicol~s 2 

16.- Aguirre Escob~r, Juan l 

17.- Martt, Rub6n 1 

18.- Torre, Jesas de la l 

19.- Ugart~, Gerzayn 1 



..... -

I.&qU.i.erda 

Derecha 

20.- Jara, Heriberto 

21. •· Palavicini, Félix 

* Total de participaciones 

*Ver hoja siguiente • 

·.', ,·., 

l. 

l 

36 

·44 
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DERECHA INTERVENCIONES IZQUIERDA INTERVENCIONES 

1 l 2 2 

6 2 3 1 

8 1 4 2 

10 1 5 9 . 
17 1 11 1 

19 1 12 2 

21 1 13 1 

T= 7 '1'=8 14 2 

15 2 

T = 22% 16 1 

18 1 

20 1 

T=lS T=28 

T - 78% 

- La tendencia el d!a de las votaciones cambia notablemente. -

La derecha disminuye significativamente sus intervenciones a 

un 22% contra 78% de la izquierda. 

- En el an~lisis de contenido y de correlaci6n de fuerzas ente 

se debe a que la derecha ya obtuvo la heqemon1a interna y la 

victoria de su proposici6n. El proyecto presentado por la -

derecha es aprobado por unanimidad, por lo tanto, ya no neco 

sita intervenir ni buscar el conccnso de la asamblea. 

--------
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• §~ ~n.~!-.!ª!s <i~ ~~R~@~!4~ §~ nota como la mayor1a de las in

t@.li:V@n.g!9!1@~ de !~ ~eq~J~!~-ª provienen del bloque que no se 

ªª!m~!9 ~ !4 def@eR~ (e~F;!2~pando con Rouaix), o constitu

Y@fl ff\~~ª§ a.9la~ªq:f.~:m~~: 

• IU 'ªi~µmt:g qJ.!~ ~ª§ !~EHI~!.~!-~ª ~s Mdgica de izquierda. 
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SOCIOGRAMA CORRESPONDIE~TE A LA 57a. SESION ORDINARIA DEL 

CONGRESO CONSTITUYENTE. (23 DE ENERO DE 1917)* (1). 

~------

SIMBOLOGIA. 

' ', 

... 

\ ', 

... 

' ' '· 

', \ 
' \ 1 ..... \ ' 

... ... \ 1 
... ' 1 

',®~ 

= apoyos - - - - ,.. = rechazos 
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~......._....__., = apoyo de la asamblea ~· rechazo de la asrunblea 

C = Comisi6n 

- ·Los nlíneros arábigos representan a los oradores que participaron en el debate. 
(ver roja siguiente). 
ras letras m1núsculas representan a los diputados rrencionados p:>r los orndores. 
ras Hncas cruzadils e.un doble pw1ta itrlican reciprocid.:id en el apoyo/rccluzo. 

* Para la lectura del Socioqr<lll'a vetisc el np.~ndi<:o. 
(1) No t.cdos lo~; diputados que intervienen en las sesiones son registr'1dos en -

el scx:io.Jr<lr\.1 ya que para poclfr ser reprcscnt.:idos en este, es requisito '{llC 

los intcrvcmcioniHtas luyan imnifost<ldo ,1¡xJyo/rcchc'lZO lucia otros <lip11t..:1dou 
y/o a la au;unbl.ea. Es rnr ello que la l.x1so de arúlisis de los soc.ioqr<.unas 
oa difcrcntl~ .:i la que munc]ruros en l.:is p .. 'iginas <lt1tcriorcs. 
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DIPUTADOS QUE PART?CI.PARON EN LA· 

57a. SESION ORDINARIA DEL CONGRE 

SO CONSTITUYENTE. (23 D~ ENERO -

DE 1917). 

Clasificaci6n Nompre del Diputado 

Izquierda 

Izquierda 

Derecha 

Izquierda 

Derecha 

Derecha 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Derecha 

Izquierda 

Derecha 

Izquierda 

Izquierda 

Derecha 

1.- Mercado, Refugio 

2.- Múgica, Francisco J. 

3.- !barra, Federico 

4.- Rodr!guez González, 
Jos~ 

5.- Macias, José Natividad 

6.- Rediles, Saúl 

7.- Terrones B. Alberto 

B.- Barrera, Antonio de la 

9.- L6pez Lira, Jesús 

10.- Cano, Nicolás 

11.- Aguirre Escobar, Juan 

12.- Mart!, Rubén 

13.- Torre, Jesús de la 

14.- Ugarte, Gerzayn 

15.- Victoria, Héctor 

16.- Jara, Heriberto 

17.- Palavicini, Felix 
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Representaci6n 

Hidalgo 

Michoac~n 

Jalisco 

Coahuila 

Guanajuato 

Veracruz 

Durarigo 

Puebla 

Guanajuato 

Guanajuato 

Zacatecas 

M~xico 

Durango 

Distrito Federal 

Yucatán 

Veracruz 

Distrito Federal 

.. 



Derecha 

Derecha 
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Diputados mencionados por los oradores 

a.- Lozano, Amador 

b.- Amaya, Manuel 

Distrito Federal 

Nuevo Le6n 

--
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COMBINACIONES RESULTADAS .. DEL SOCIOGRAMA DE 

LA 57a. SESION ORDINARIA DEL CONGRESO CONS 

TITUYENTE. (MARTES 23 DE ENERO DE 1917). 

IZQUIERDA. DERECHA 

APOYO RECHAZO APOYO RECHAZO 

I 3 10 D 3 o 

D 5 4 I o 6 

En consecuencia se deduce que de u~ total de 31 apoyos/r~ 

chazas que consti tuye.n el 100%. de los eventos registrados la -

izquierda tuvo 22, es decir el 70.96%, mientras la derecha -

registr6 9,que equivale a un 29%. 

De las consideraciones arriba presentadas se desprende 

que las intervenciones de la izquierdo se distribuyen de la si 

guiente manera: 

Izquierda apoya a la izquierda = 13. 6 3% 

Izquierda rechaza a la izquierda= 45.45% 

Izquierda apoya a la derecha "" 22.77% 

Izquierda rechaza a la derecha ""' 18 .18 % 

99. 98 % 
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Las intervenciones de la derecha se distribuyen: 

Derecha apoya a la derecha = 33.33% 

Derecha no apoya a la derecha = 
Derecha no apoya a la izquierda= 

Derecha rechaza a la izquierda = 66.66% 

,99.99% 
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-Las tendencias del 28 de diciembre se desarrollan: se in 

crementa el apoyo de la "izquierda" hacia la "derecha" -

de un 4% del 28.a un 22.7% el 23 de enero. Simultánea--

mente se incrementa el rechazo de la izquierda a la dere 

cha del 41.66% al 18.18% (menos del 50% para las mismas 

fechas). 

-La escisi6n de la izquierda se agudiza: el apoyo de la iz 

quierda hacia la derecha decrc~enta de un 28.16% a un 

13.6% (menos del 50%). 

-El rechazo de la izquierda hacia la izquierda S'! incre--

menta de un 25.00% a un 45.45%. Es evidente que las con 

clusiones obtenidas de la lectura del sociograma del 28 

de diciembre se confirman: la derecha impone su proyec--

to. 

-La derecha incrementa el apoyo del~ derecha de un 27.27% 

a un 33.33% lo que no es significativo. Sin embargo de~ 

aparecen el rechazo a la derecha (es decir, las divisio-
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nes en el grupo) y el apoyo a la izquierda: (esto puede 

explicarse porque ya no tiene que sumar votos: su proye~ 

to logr6 imponerse) • 

-Simult4nearnente el rechazo de la derecha a la izquierda 

se incrementa notablemente de un 27.27% a un 66.66% lo -

que indica que su posici6n de fuerza le permite atacar -

a sus adversarios abiertamente. La correlaci6n de fuer

zas est! a su favor, por lo tanto la derecha se dedica a 

rechazar a la izquierda y la izquierda a atacarse a si -

misma. 

-En análisis de contenido vid actitud de Múgica que vie

ne a corroborar esta hip6tesis: la Comisi6n clasifica

da de izquierda cede en todo frente a las propuestas que 

se le hacen llegar. 

1 



RELACION DE DIPUTADOS QUE PARTICIPAN EN LA 

58a, SESION ORDINARIA DEL CONGRESO CONSTI

TUYENTE. (MARTES 23 DE ENERO DE 1917). 
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Clasificaci6n Nombre del Diputado F. de interven
ciones 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Derecha 

Izquierda 

Derecha 

Izquierda 

Derecha 

Derecha 

1.- Zavala, Dionisia 

2.- MQgica, Franci~co 

3.- Calder6n, Esteban B. 

4.- Gracidas, Carlos L. 

5.- R1os, Rafael de los 

6.- Terrones B, Alberto 

7.- Rivera Cabrera, Crisoforo 

8.- RÓdr!guez, Jos~ Mar1a 

9.- Colunga, Enrique 

10.- Mart1nez, Epigmenio 

11.- Bojorqucz, Juart de Dios 

12.- Navarro, Gilberto 

13.- Rediles, Saül 

* Total de participaciones 

*Ver hoja siguiente. 

1 

7 

6 

3 

2, 
' 

l\ 
1 

1 

l 

1 

2 

1 

l 

28 
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DERECHA INTERVENCIONES IZQUIERDA INTERVENCIONES 

8 1 1 1 .. 

10 1 2 7 

12 J. 3 6 

13 1 4 3 

T= 4 !I'= 4 s 2 

6 1 

T= 14% 7 1 

9 1 

11 2 : 

T= 9 T=24 
" 

T = 86% 

- La tendencia observada en la sesi6n 57a. se cons~rva y acen-

taa. Las conclusiones obtenidas se ratifican. 

- Los elementos que más intervienen son: Magica, Calder6n y --

Gracidas de Izquierda. 



SOCl'DGID\MA CORRESPONDIENTE A LA:'';saa. SESION ORDINARIA DEL 

COllGRESO CONSTITUYENTE (23 DE ENERO DE 1917)* (1). 

SD!BOLOGIA. 

= apoyos - - - - ... = rechazos 
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= apoyo de la asamblea ~ rechazo de la asamblea 

C = COmisi6n. 

LOs nt!mcros arábiqos representan a los oradores que participaron 
en el debate. (ver hoja siguiente). 
Las letras minúsculas representan a los diputados mencionados por 
.los aradores. 
Las líneas cruzadas con doble punta indican reciprocidad en el -
apoyo/rechazo. 

·•·Para la lectura del sociograrna veáse el ap6ndice. 

(1) No todos los diputados que intervienen en las sesiones son -
registrados en el sociograma ya que para poder ser repres~nta 
dos en este, es requisito que los intervencionistas hayan rna= 
nifeatado apoyo/rechazo hacia otros diputados y/o ~.la psam--

·-clea: Es por ello que la base de análisis de los sociogramas 
es diferente a la que manejamos en la~ páginas anteriores, 



DIPUTADOS QUE PARTICIPARON EN LA 

58a. SESION ORDINARIA DEL CONGRE 

SO CONSTITUYENTE (23 DE ENERO -

DE 1917). 

Clasif icaci6n Nombre del Diputado 

Izquierda 1.- Zavala, Dionisia 

Izquierda 2.- Múgica, Francisco 

Izquierda 3.- Fernández Mart!nez, 
Luis. 

Izquierda 4.- Gracidas, Carlos 

Izquierda s.- calder6n, Esteban B. 

Derecha 6.- Mart!nez, Epigmenio 

Izquierda 7.- Bojorquez, Juan de Dios 

Derecha s.- Navarro, Gilberto 
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Representaci6n 

San Luis Po tos! 

Michoacán 

Guanajuato 

Veracruz 

Jalisco 

Puebla 

Sonora 

Guanajuato 



I 

o 

t,. 

a:DllINACtONES RESULTADAS DEL SOCIOGRAMA DE 

la 514.. SESION ORDINARIA DEL CONGRESO CONS 

T.1'?UYENTE. (Rl\RTES 23 DE ENERO DE 1917). 

DERECHA 

APOYO RECHAZO APOYO RECHAZO 

l 6 D o o 

o o I 2 o 
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En consecuencia se deduce que de un total de 9 apoyos/re-

chaz.os que constituyen el 100% de los eventos registrados la -

i.zq.ui.erda tuvo 7, es decir el 77.77%, mientras que la dere--

cha registr6 2 que equivale a un 22.22%. 

De las consideraciones arriba presentadas se desprende 

que las intervenciones de la izquierda se distribuyen de la si 

<}Ui.ente manera: 

1Zquierda apoya a la izquierda = 14.28% 

rzquierda rechaza a la izquierda = 85.71% 

I.zquiorda 

Izquierda 

apoya a la derecha = 

rechaza a la derecha= 

.99. 99% 

. " 
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Las intervenciones de la derecha se distribuyen: 

Derecha apoya a la derecha = 

Derecha no apoya a la derecha = 

Derecha a·poya a la izquierda = 100% 

Derecha rechaza a la izquierda 

100% 

-El apoyo de la izquierda hacia la izquierda se mantiene 

m!s o menos constante (14.28%) se incrementa el rechazo 

de la izquierda hacia la izquierda de un 45.45% a un -

85.7%. Esto indica una fuerte divergencia de opiniones 

en el seno de la izquierda, m!s del 85% de sus interven 

ciones las lanza contra ella misma. Mientras tanto la 

izquierda ni apoya ni rechaza a la derecha. 

-La derecha por su parte no apoya ni rechaza la propia -

derecha, tampoco rechaza a la izquierda. El total de -

sus intervenciones van en el sentido de apoyar a la iz

quierda. De esto se derivan los siguientes problemas: 

Pl a) ¿A cu.11 izquierda es a la que apoya la derecha? a 

la que es rechazada por la izquierda o a la iz- -

quierda rcchazantc. 

P2 b) ¿Por qu~ se da ataque de la izquierda a la izquie~ 

da de una forma tan sostenida e incrementada? 

Esto a6lo es posible explicarlo por análisis de -

' 



contenido. 

P1 e:.) E.s máa avanzado el proyecto de la derecha o el de 

la izquierda rechazada. 

P4 d) Es mas avanzado el proyecto de la derecha o de la 

izquierda rechazante. 

PS e) Determinar motivos de rechazo/apoyo. 

59 

-Sin embargo sea cual fuere su proyecto, la lectura de -

los socipgramas nos lleva a concluir queJindependiente-

mente del contenido~la derecha impone su proyecto. 



ANALISIS DE LA DINAMICA INTERNA 

DEL CONGRESO CONSTITUYENTE II PARTE. 
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Los resulta~os de la revisi6n de los debates del Congreso 

Constituyente orientaron las l!neas de investigaci6n que ha- -

br!a que retornar en el an4lisis de contenido para poder expli-

car los resultados a lbs que nos llevara nuestro primer estu--

dio. En efecto, para poder explicar los rechazos/apoyos regi~ 

trados en los sociogramas se hace necesario iniciar una nueva 

investigaci6n•en torno a los rn6viles que explican las actitu--

des antes mencionadas. 

Las conclusiones a las que llegarnos despu~s de elaborar -

nuestro estudio fueron las siguientes: 

I. El d!a 26 de d.iciembre la pol~mica gir6 en torno a -

las adiciones propuestas por la Comisi6n al articulo So.-

Constitucional: 

a) La propuesta de servicio obligatorio en el ramo judi-

cial para todos los abogados de la RcpQblica. 

b) La afirmaci6n de que la ley no autoriza la vagancia. 

c) La jornada rn~xirna de trabajo obligatorio. 

d) La prohibici6n del trabajo nocturno a mujeres y niños. 

e) Los contratos de trabajo. 

Las Pol~micas se originaron por los siguientes motivan: . 
a) apoyos/rechazos personales debidos a rnalinterpretaci~ 

nes o a la falta de seriedad en los dicursos. 
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b) apoyos/rechazos personales debidos a qué las propuestas 

afectan los intereses personales. 

c) apoyos/rechazos a las propuestas. 

d) apoyos/rechazos a la forma (1). 

Los m6viles de los rechazos/apoyos registrados el d!a 26 -

de diciembre fueron los siguientes: 

a) Los motivos del apoyo de la izquierda hacia la izquier

da son las coincidencias en los proyectos presentados. 

b) Los motivos de los rechazos de la izquierda hacia la i~ 

quierda son el carácter limitado de la propuesta de la 

comisi6n y los ataques personalen. 

c) Los motivos de los apoyos de la derecha hacia la dere-

cha giran en torno al rechazo que hacen los abogados --

del servicio obligatorio propuesto por la comisi6n. Los 

abogados rechazan la propuesta movidos por intereses --

personales de carácter ccon6mico. (2). 

d) Los ~echazos de la derecha hacia la derecha son motiva-

dos por problemas personales o en contra de la poca se-

riedad de las intervenciones. 

(1) Aqu! están incluidas las intervenciones que no atacando el -
derecho que se busca garantizar se oponen a que se incluyan 
en el articulo a discusión buscando se adicionen en otros ca 
p!tulo~. 

(2) Al respecto ver las argumentaciones de Lizardi en el Diario 
de los Debates del Congreso Constituyente, M~x. Imprenta do 
la Secretaria de Gobernaci6n. T,I. 1917, pp. 675 y siguien
tes. 
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e) Los. rechazas derecha-i.zqu.ierda o viceversa son motiva

dos en la mayoría de los casos por problemas de forma. 

El proyecto de Jara, Agu~lax y G6ngora era uno de los pr~ 

yectos más avanzados presentados .. hasta el momento y era apoya

do fuertemente por la izquierda... Sin embargo el proyecto de -

Pastrana que también contenia propuestas importantes no es ap~ 

yado por la izquierda ni por la derecha. 

El d!a 27 de diciembre de 1916 la discus16n se gener6 al

rededor de los sigui.entes puntos fundamentales: 

a) el contrato de trabajo. 

b) la jornada máxima de trabajo obligatorio. 

e) la falta de delimitación del pleno consentimiento y la 
·~. ...... 

justa retribuci6n. 

Las motivaciones de apoyo/rechazo se debieron en-1-a mayo

r!a de las ocasionen a problemas de forma y a diferencias de -

car&cter pc?rsonal. 

Los m6viles de los rechazos/apoyos registrados fueron: 

a) de la izquierda hacia la izquierda, la coincidencia/

divergencia en las propuestas. 
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b) el m6vil de los rechazo~entre izquierda y derecha con 

sist16 en diferencias personales. (3) 

Este d!a no aparecen registrados apoyos de la derecha ha-

cia la derecha ni de derecha a la izquierda o viceversa. 

c) Los rechazos izquierda/derecha son en su mayor1a debi-

dos al formalismo de la derecha que no acepta que las 

adiciones propuestas al art!culo So., sean contenidas 

en el cap!tulo dedicado a garant1as individuales. Sin 

embargo los rechazos hacia Palavicini son ataques de -

fondo a su posici6n de clase. No obstante los ataques 

se pres~ntan personalizados. 

d) Los rechazos izquierda/izquierda son debidos a motivos 

de forma. 

El proyecto m~s apoyado de los presentados por la izquie~ 

da sigue si~ndolo el de Jara, Aguilar y G6ngora. No obstante 

este ara aparecen dos discursos muy importantes entre la iz- -

quierda (Gracidas y Del Castillo) que a pesar de contener pro-

puestas importantes no son apoyados ni por la derecha ni por -

la izquierd~ (Del Castillo obtiene solamente un apoyo de Fer--

nández Mart1ncz) 

(3) La pugna ralavicini-Gracidas aparentemente personal en un 
ejemplo de las contradicciones existentes en el snno dul -
Congreso debido a su composici6n clasista. A pesar de qun 
el proyecto de la burg~es!a es dominante los intereses dnl 
capital y el trtlbajo siguen ant~g6nicos. (Ver Diario do De 
bates. pp. 704-711). 



El 28 de diciembre los 

guientes ,puntos: 

giraron en torno a los si-
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a) el car~cter· avanzado/no avanzado del art1culo So. pre-

sentado por la ccmisi6n. 

b) el cont+atQ de trabajo. 

e) la defensa/ataque de la posici6n de los renovadores y 

radicales en tanto bloques. 

Las polémicas se originaron por motivos de rechazo/apoyo 

personales y_de grupo. 

La forma continúa siendo motivo de divergencias, pero ah~ 

ra hasta en la misma derecha aparecen los que van contra la --

forma y sostienen que 10 fundamental es garantizar los intere-

ses de los trabajadores. 

Los m6viles de los rechazos/apoyos registrados el 28 de -

diciembre fueron los siguientes: 

a) Los apoyos de la derecha a la derecha son debidos a la 

existencia de intereses de grupo (4). 

(4) La derecha realiza una apolog1a de su ,posici6n polftica du
rante el constituyente; rechaza las posiciones de la izquier 
da por tibias y presenta un proyecto de legislaci6n obrucn = 
que supera las demandas planteadas por los radicales. Do o-
tra parte la derecha tiende a defender sus interese (grupn -
de la XXVI Lcgislatur:a)¡ y il busc;1r el control pol1tico d•ll. -
Congreso. Al respecto ver Cravioto y Macias en DLario de ua
bates. pp. 714-718 y 723-731. 



65 

b) Los apoyos de la derecha a la izquierda-se deben a - -

coincidencias en los proyectos presentados. 

c~ La izquierda es rechazada por la derecha debido al ca

rácter menos radical de sus propuestas y/o por la for

ma en que presenta el proyecto la comisi6n. 

d) La izquierda apoya a la izquierda por coincidencias en 

las proposiciones elaboradas. 

d) La izquierda rechaza a la izquierda. El motivo funda-

mental del fuerte rechazo registrado lo constituye la 

posic16n de Magica que siendo de izquierda rechaza a -

todos aquellos que lo rechazaron al atacar el proyecto 

presentado por la comisi6n. De ello se deduce que el -

motivo del rechazo de la izquierda a la izquierda lo -

constituye tambi~n la defensa de intereses de grupo. 

Este d1a se presenta el proyecto más avanzado de todos -

los elevados ante el constituyente. Este proyecto presentado 

por Mac!as, es avalado por el Ing. Rouaix, de izquierda, con -

lo que el apoyo derecha-izquierda se ve fortalecido. El moti

vo de esta alianza no puede explicarse por el carftcter m5s o -

menos avanzado de las proposiciones presentadas. El apoyo que 

se registra de Rouaix hacia Macias se debe a que el primero 

avala la justificaci6n que elabora Maclas del por qu6 al c. 

Carranza no hab!a puesto en vigor el proyecto de legtalaci6n -

obrera. 



Rouaix sostiene que: 

" ••• en esos días la Secretaría de Fomento no pudo dar da-

tos y no fue aprobado" (5). 

De lo anterior se deduce que el_apoyo derecha/izquierda -

consolidado por esta alianza se debe a la defensa de los inte

reses de grupo (tanto Rouaix como Macías eran colaboradores 

cercanos a Carranza, Rouaix era el Ministro de Fomento) m~s 

que a las coincidencias en torno a las ideas vertidas (6). 

De otra parte el apoyo de la izquierda hacia la izquierda 

se debe a coincidencias en las proposiciones elaboradas. 

El fuerte rechazo de la izquierda hacia la izquierda se -

explica por la posici6n de Múgica que ha sido superada. 

La facci6n de la izquierda que es apoyada por la derecha 

la constituye aquella que es apoyada a su vez por la izquierda 

misma Jara, G6ngora y Victoria. Aparece adem~s registrado un 

fuerte apoyo de la derecha hacia la izquierda que se explica -

por el apoyo a Pastor Rouaix quien establece una alianza con -

la derecha. 

(5) Vid Rouaix, Pastor en IDID p. 729. 

(6) Parn mayor informaci6n del c6mo fue preparada la Asamblea 
del d1a 28 por Rouaix y Macias Vid Rouaix Pastor, G6nesia 
de los arttculos 270 y 1230. de la Constituci6n Pofft1ca 
de 1917, Puebla, Puc. pp. 70-71. 



La facci6n de la izquierda que ataca la derecha es aque--

lla que ha quedado superada en sus propuestas incluso por la -

izquierda misma o bien que ha sido rechazada por la misma iz-

quierda contra la comisi6n y Gracidas. Asimismo la izquierda 

rechaza a la derecha por motivos personales (Rivera Cabrera 

antes de la derecha y ahora de izquierda ataca y es atacado 
. 

por la derecha) • 

El dta 23 de enero durante las sesiones 570. y 580. ordi-

narias del Congreso Constituyente las discusiones fueron debi

das en la mayor parte de los casos a adi~iones y omisibnes que 

la Comisi6n al presentar el proyecto de los art1culos So. y --

1230. Constitucionales habta efectuado. La mayor parte de las 

intervenciones giraron en torno a las siguientes propuestas: 

a) el contrato obligatorio 

b) el establecimiento de tribunales para menores. 

c) la protecci6n a la huelga. 

d) el carácter de los trabajadores fabriles del gobierno. 

El resto de las intervenciones pedían que la comis16n - -

aclarara o informara sobre puntos específicos. Una vez hecho 

esto se proseguía con la discusi6n. 

Los motivos que originaron las pol~micas durante la 57a. 
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~~ 
sesi6n fueron fundamentalmente debidos a apoyos/rechazos a las 

propuestas elaboradas y a diferencias de carácter personal. 

Los móviles de' los rechazos/apoyos registrados fueron: 

a) la izquierda rechaza a la izquierda por las divergen--

cias con las.propuestas elaboradas y por el carácter -

más o menos radical de las posiciones adoptadas (7). 

b) La derecha rechaz~ a la izquierda por diferencias de -

car4cter personal que denotan intereses antag6nicos(8) 

c) la izquierda apoya a la derecha ~or coincidencias en -

las proposiciqnes elaboradas. 

d) la izquierda rechaza a la derecha por problemas de fo~ 

ma. Solamente el rechazo de Cano a Marti es por dife-

rencias de fondo. 

Los motivos de las uiscusiones durante la 58a., sesi6n gi 

raron en torno a pequefiaH aclaraciones. Dos fueron los puntos 

que centraron la discus16n: 

a) los contratos y deudas de trabajo. 

(7) Cano (izquierda) es junto con Múgica quien más ataca a la -
izquierda. Los 2 la atacan por estar en co11tra de las pro
puestas. Cano representa una posici6~ radical dentro <lE la 
izquierda que es rechazada tanto por la derecha como por la 
izquierda. Cano es durante estil sesión el constituyente m~s 
rechazado. 

(8)Vid. Polémica Cano-Palavicini-Marti-Aguirre Escobar en Din-
ria do los Debates. pp. ~10-613. T. II 
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¿'f:l, 
b) La unidad que presentar'a,,la asamblea.· 

Los motivos que originaron las discusiones fueron debidos 

a diferencias personales de opini6n (MGgica-Zavala) y a falta 

de informaci6n acerca deI proyecto o necesidad de aclaraciones 

en torno al mismo •. 

Los apoyos/rechazos registrados este d1a se deben casi en 

su totalidad a aclaraciones en torno a la propuesta elaborada 

por la comisi6n y presentada y defendida por MGgica. 

Los dos apoyos q~e brinda la derecha a la izquierda se de 

ben a coincidencias en torno a las opiniones vertidas. 

El an~lisis de las conclusiones desprende los siguientes -

resultados: 

1.- El proyecto del artículo So. Constitucional presenta-

do por Carranza queda superado ya desde el primer dictamen que 

present6 la comisi6n ante el Constituyente. Dicho dictamen 

contenta modificaciones importantes que fueron retomadas de la 

propuesta del Gral. Jara. 

. 
2.- El dictamen de la comisi6n abre la puerta a las dis-

cusionos que llevar!an a perfilar los elementos de los art1cu-

los destinados a garantiza~ las relaciones entra el capital y 



~ ·, . , 

3. - Diehas di.acu..sione• C1Ü'lu:cn en un pt"·imor- momento en tor 

no a olomontos partieul•:u:~:. i:ont.•nicio• un el dic.tU\en de la co

mi•i.en Q a ~J.ement<>::, au~'1ntea del mi..1mo. ourento (!ste per!odo 

1e 48.UnQ&ll l •.1 r;>?'Of'U~Bto!ll y 101 apoyol/~tt<:hlUOI l!le conforman -

•n eontr~ del car4cter ltmitado de 14• p~opo1iciones en contra 

da la forma y a favor de la 1olidarid4d con lo• proyectos más -

avan1ti<io1. 

Sin embar90 nunca se pone Qn duda el v~lor de las propues

ta• tendientes a garanti2ar los derochoa d~ lo1 tr&bajadores. -

Siempre 1e pide se9u1r ~dolante. 

4.- Durante Qsta primQra Qtapa la discusiOn giraba en tor

no a l~ ~orma. Los Gpoyoa/reehazos bu~caban qarantizarla (por 

parte de la oerechn) o bion ignorarla (por parte de la izquier

da). Por lo rQ~~rente nl fondo la izquierd~ apoydba el proyec

to preaentndo por Jara, c~nqora y Aguilar, aat oomo t!l de Vic-

t:ort.a. P.ntos prny~cto:-:s ¡n:o~entnbun al.c¡un&a da las proposicio-

no1 ma:J a van znd1rn de la i :l!c¡Uiarda, ~Xi 3 ten :1 i..n etnb<1rqo proyac-

tOI m4n radicale~ como el de Oracida~ qun v4n quudando rezaga-

doa, 

5.• La ttogunda etap~ de las di~cusion~s quoda registrada -
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en los debates del 28 de diciembre. En esta etapa se consoli-

dan las tendencias que hab!an venido desarrollándose los días 

anteriores. Los debates ya no giran en torno a proposiciones 

particulares sino a proyectos más o menos radicales. 

6.- La derecha apoya a la izquierda por la comunidad ideo . 
16gica representada en las proposiciones que son apoyadas por 

la izquierda misma y avaladas por la derecha. 

La derecha a su vez es apoyada por Rouaix (izquierda) con 

solidandose as1 la unidad de los 2 bloques. 

7.- La izquierda rechaza a la derecha por motivos de ca--

r!cter personal (Rivera Cabrera) así como porque la posici6n -

representada por Múgica es derrotada. Intentando una apología 

Magica ataca tanto a la derecha como a la izquierda. 

8.- Durante esta etapa la derecha (Mac1as) presenta el --

proyecto más acabado que retoma y enriquece las proposiciones 

elaboradas tanto por la izquierda como por ln derecha. Este --

proyecto estS avalado por una alianza pol1tic~ establecida en-

tre Rouaix y Mac1as que garantiza la fusi6n de las diferentes 

posiciones. 

9.- La tercera etapa est! representada por las sesiones -



72 

57a. y 58a. Durante este pertodo se han borrado toadas las di

ferencias entre los diferentes bloques: la proposici6n que ela

borara Rouaix esta apoyada por setenta firmas de diputados. Es

ta proposici6n la retoma la comisi6n casi sin alteraciones y es 

apoyada por unanimidad. 



. . . ·M•LXS'IS. DE LA IDEOLOGIA DEL CONGRESO . CONSTITUYENTE DE 

·~ (.l.916-1917) ·A PA~TIR DE LOS DEBATES J?E LOS -,;, 
AllTICtJLOS So. y 1~·30. CONSTITUCIONALES 

·-·' 

El. dú:tamen de. la Primera Comisi6n de Constitución ( 1) r~ 

feJ:ertt.e al art!culo So •. contenido en el proyecto de la Prime-

ra JeLatura respetaba la idea capital que animara dicho pro--

yecto. 

Laa adiciones que efectuara la comisi6n provenían en su -
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mayor!a de la propuesta que le formularan los diputados: Heri 

berta Jara, Candido Aguilar y Victorio E. G6ngora,J2) Dicha pr~ 

puesta ccnten1a el germen del futuro artículo 123 ya que bus-

caba garantiza= las relaciones entre trabajo y capital otor--

qando a los obreros el derecho a huelga, el descanso obligat~ 

no, el 11mite a la jornada de .. trabajo, el derecho a las in--

demnizaciones, la prohibici6n del trabajo nocturn~ para mujc-

res y niños y la igualdad de salario para trabajos iguales. 

Asimismo entablec!a los comit6n de mcdinci6n, concilia- -

c~én y arbitraje para la resoluci6n de los conflictos del tra 

bajo. 

ce· 'entre estas propuestas -1a com1si6n retom6 ·1as referen- -···-

(1) La primera com1si6n de constituci6n a que haremos refot:.~n
cia en el rre~entc tr~bajo estaba tormada por los diput~-
dos: Frnnc1sco J. ~Qgica (Presiaentc), Enrique ColungJ, -
Luis G. Monzt'in, Enrir¡uP. lh~cio y Alberto Román. Todos ·~!:os 
clas.if icado:.; comn hombre~; dn izquierda. 

(2) Para la revrni.•".irt dr~ l<.1 propu1?st.;.1 Jo ~Ié1i:-a, 1\qutlar y C6nqor.1 os'.\' c·.110 -
caro dd JJc.:t..i.m~n pnw•~ntudo ¡ .. or Ll ~,:müa6n ver u¡Jt}nd.ic.:c. pp. lGS-HíU. 
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tes al limite m&ximo de la jornada de trabajo, a la prohibi- -

ci6n del trabajo nocturno para mujeres y ninos y al descanso -

semanario. De la misma manera recogi6 de un estudio .elaborado 

por el Lic. Elord~~ la propuesta del servicio obligatorio en 

el ramo judicial para todos los abogados de la Repablica,bus-

cando exterminar as! la corrupci6n de la administraci6n de la 

justicia. 

~ 

El resto de las proposiciones contenidas en el proyecto -

de Jara, Aguilar y G6ngora la comisi6n no consider6 atingente 

adicionarlas al artículo So. constitucio~al aplazando ~u estu

dio para la secci6n correspondiente a las facultades del con--

greso. 

Esta decisi6n de la Comisi6n abri6 la puerta para las dis 

cusiones que se presentaron a lo largo de 3 sesiones en donde 

las intervenciones de los diputados finalmente originaron la -

propuesta de abrir un capitulo especial en la Constituci6n de 

1917 buscando garantizar los derechos de los trabajadores. 

Las discusiones del Constituyente en torno al dictárncn --

que del art!culo So. presentara la comisi6n permiten rccons--

truir la din5mica interna del congreso que explica la corrola

ci6n de fuerzas que fue generando el conoónso por el que fue--

ran aprobados el 23 de enero los arttculos So y 1230. constitu 
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tucionales. 

A lo largo de 3 d!as de calurosos debates fueron vertidos 

los elementos que configuraron los preceptos generales por los· 

que deber!an regirse en el futuro las relaciones entre el capi

tal y el trabajo. El estudio de las opiniones all! vertidas -

nos permite caracterizar el proyecto de estructurac16n social 

de la burguesta avalado por los constituyentes de Querétaro. -

Asimismo a partir de dicho estudio se pueden delimitar las di

ferencias y concordancias existentes entre las diferentes opi

niones emitidas en el seno del congreso para buscar concluir -

la existencia de un proyecto anico con diferencia de matices y 

de formas o bien la existencia de proyectos diferenciados sos

tenidos por diferentes grupos que van quedando rezagados o sa

liendo victoriosos a lo largo de los debates constitucionales. 

La selecci6n que efectuamos para realizar nuestro an~li-

sis se fundamenta en los resultados del estudio qu~ llevaramos 

a cabo con el fin de caracterizar los motivos de los apoyos/r~ 

chazas entre los diputados de Querétaro. 

Los resultados de dicho estudio nos llevaron a la conclu 

si6n que l?s proyectos más apoyados por l~ izquierda son el -

de Jara, G6ngora y Aguilar (al que se hiciera referencia más 

arriba) asl como el proyecto de H6ctor Victoria. 



El proyecto que presentara el diputado Victoria buscaba -

garantizar la existencia de los tribunales de trabajo e incre-

mentar la libertad de los Estados para legislar sobre·esta ma

teria. Asimismo propon·!a incluir dentro de la constituci6n --

una serie de preceptos encaminados a garantizar la higiene de 

minas, fábricas y talleres, la jornada máxima de trabajo obli-

gatorio, el salario m!nimo, el descanso semanal, los convenios 

industriales, la prohibici6n del trabajo nocturno a mujeres y 

niños, los accidentes de trabajo, las indemnizaciones, los se-

guros para el trabajador y el contrato de trabajo(3). 
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De otro parte el proyecto más acabado de la derecha fue -

presentado por el diput~do Mac!as. Este proyecto recog1a la -

totalidad de las proposiciones elaboradas por Jara y G6ngora -

y adicionaba otras nuevas encaminadas a garantizar las candi--

cienes de vida del trabajador: casa, agua y mercado entre o- -

tras. Asimismo delimitaba el concepto de salario m1nimo y de 

la divisi6n justa de las utilidadoe, el derecho de huelga y -

sus condiciones, el aprendizaje de los trabajadores y el papel 

del Estado como regulador de los intereses del capital y el --

trabajo. (4). 

{3) Vid. Victoria, en Diario de los Debates del Congreso Cons
tituyente, M6xico, Ed. Secrctar1n de Gpbernacidn. T.I. - -
1917, pp. 681-683. 

(4) Cfr. Mac!as, en Ibid., pp. 723-731. 

.·,. 



CODIO puede observarse en su lectura el proyecto de. Macias 

no. se limitaba a recoger el resto de las proposiciones que ha

b!an sido elaboradas de una manera aislada y poco sistemática 

por gran parte de los oradores que lo precedieron, sino que e~ 

r1.quec1a las propuestas y las conformaba en un cuerpo sisterná-

tica de preceptos encaminados a garantizar las relaciones en--

tre el capital y el trabajo. 

As! pues, es explicable que ªste proyecto lograra agluti-

na.i: a la derecha e izquierda y conformar una opiniOn unánime -

en torno a dicha propuesta. Con la alianza Rauaix-Mac!as que-

daba simbolizada la unidad ideológica de los Constituyentes do 

Qu6retaro. 

LiL din!mica que presentara el Congreso en sus discusiones 

podr!a quedar representada de la siguiente manera: 

A 

AB 

A8 + C + O - E - F + G ••. 

-ABCDGH 

donde A es la propuesta de Carranza 

AB es la propuesta de la Comisi6n 

C D E F G son las proposiciones de adiciones o suprcsio-

nes a la proposici6n de la comisi6n,ADCDGH es el pro

yecto que presenta Mac!as donde son recogidas y cnri-



quecidas las proposiciones que elaboraran los diputados duran 

te los 3 d1as· de discusiones. 
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A continuaci6n intentaremos reconstruir esta dinámica a -

partir de la selecci6n de aquellos materiales en donde consi

deramos se reflejan con mayor claridad las concordancias y d! 

vergencias de ias concepciones de los constituyentes en torno 

al proyecto de estructuraci6n de la sociedad mexicana. 

La propuesta elaborada por carranza sosten!a: 

"Art!culo So.- Nadie podrá ser obligado a prestar traba-

jos personales sin la justa retribuci6n y sin su p1eno -

consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por -

la autoridad judicial. 

En cuanto a los servicios pablicos, s6lo podrán ser obli

gatorios, en los t~rminos que establezcan las leyes rcs-

pectivas, el de las armas, los de jurado y los cargos do 

elecci6n popular, y obligatorias y gratuitas las funcio-

nes electorales. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningan 

contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el m~nos

cabo, la p~rdida o el irrevocable sacrificio de la liber

tad del hombre, ya sea por causa del trabajo, de educn- -
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ci6n o de voto religioso. Le ley, en consecuencia no rec~ 

noce Ordenes monásticas, ni pue~perrnitir su estableci- -

miento, cualquiera que sea la denominaci6n u objeto con 

que pretendan erigirse. 

Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre pac

te su proscripci6n o destierro, o en que renuncie tempo-

ral o permanentemente a ejercer determinada profesi6n, in 

dustria o comercio. 

El contrato de trabajo s6lo obligará a prestar el servi-

cio convenido por un periodo que no exceda de un año, y -

no podrá extenderse.en ningún caso a la renuncia, p~rdida 

o mensocabo de cualquiera de los derechos políticos o ci

viles". 

Corno puede observarse en su lectura el proyecto que ca- -

rranza presentara se encaminaba a garantizar las relaciones ca 

pitalistas de producci6n. 

En efecto, el articulo 5o., buscaba garantizar el trabajo 

libre y asalariado caracter1stico del capitalismo. A ello ae 

refiere el primer plrrafo de la propuesta que sostiene que na

die podr~ ser obligado a desempefiar un trabajo personal sin la 

justa rctribuci6n y sin su pleno consentimiento. La justa re-
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tr1buc16n al trabajo personal garantiza 1as relaciones salaria 

les mientras que el pleno consentimiento hace lo.mismo con el 

carácter libre que asume el trabajo dentro del capitalismo. 

Esta intenci6n quedaba reforzada con la proscripci6n de -

aquellos contratos que tengan por objeto la p~rdida o el "irre 

vacable sacrificio" de la libertad del hombre sea por la causa 

que fuere. 

Las relaciones contractuales, es decir, las relaciones --
.. 

econ6micas entre capitalista y trabajador, establecían como -

máximo de la obligaci6n de prestar el servicio convenido el --

lapso de un año. Aqu! se busca garantizar anicamcnte la oblig~ 

ci6n a prestar el servicio convenido, es decir la obligaci6n -

del trabajador de cumplir con lo pactado durante el contrato, 

imponiendo solamente un 11'.mite a la duraci6n de la obligaci6n. 

El art1culo So., presentado por Carranza asurn!e. una cla-

ra concepción ideológica de las relaciones de producción cap~ 

talistas al catalogar al trabajo como un servicio, mitifican-

do as1 la relaci6n económica que implica: la divisi6n da po--

acedares de fuerza de trabajo de una parte frente a propieta

rios de los medios de producci6n de la otra. 

Asi mismo, la concepción del salario se presentaba tam--
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bi~n bajo una forma ideol6gica: al establecer que lo que es r~ 

tribuido es el trabajo, que la justa retribuci6n corresponde -

al trabajo, lo que se hace es confundir el pago que eL capita

lista hace del valor de la fuerza de trabajo con el trabajo -

mismo. Es as! como se borran entonces las diferencias que se 

presentan al interior de la jornada de trabajo, dentro del ca

pitalismo, entre trabajo retribu!do y trabajo no retribuido, -

base de la producción de pluzval!a absoluta. Es as! como se -

pretende ocultar la explotaci6n en que se fundamenta el siste

ma: la producci6n de plusval!a. 

"En efecto, el poseedor de dinero no se enfrenta directa

mente, en el mercado de las mercancías, con el trabajo, -

sino con el obrero. Lo que ~ste vende es su fuerza de -

trabajo. Tan pronto como su trabajo comienza a ponerse -

en acci6n, ha dejado de pertenecer a él y no puede, por -

tanto, vender lo que ya no le pertenece. El trabajo es -

la sustancia y la medida inmanente de los valores, pero -

de suyo carece de valor ..• Por tanto, lo que ella (la ec~ 

nom1a pol1tica) llama valor del trabajo (value of labor) 

es, en realidad, el valor de la fuerza do trabajo, que r~ 

side en la personalidad del obrero y que es algo tan dis

tinto de su funci6n, del trabajo, como una mdquina do las 

operaciones que ejecuta ••• 



Como el valor de trabajo no es más que una expresi6n im--

propia para designar el valor de la fuerza de trabajo, se 

desprende por s! mismo que el valor del trabajo tiene que 

ser siempre más reducido que su producto de valor, pues -

el capitalista hace que la fuerza de trabajo funcione - -

siempre más tiempo del necesario para reproducir su pro--

pio valor: •. 

J6zguese, pues, la importancia tan decisiva que tiene la 
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transformaci6n del valor y precio de la fuerza de trabajo 

en el salario, es decir, en el valor·y precio del trabajo 

mismo. En esta forma exterior de manifestarse, que ocul-

ta y hace invisible la realidad, invierti6ndola, se basan 

todas las ideas jurídicas del obrero y del capitalista, -

todas las mistificaciones del r~gimen capitalista de pro-

ducci6n, todas sus ilusiones librecambiotas, todas las --

frases apolog6ticas de la economía vulyar" (5). 

Es as! como el proyecto elaborado por Carranza conten!a -

una concepci6n idcol6gica de las relaciones capitalistas de --

producción mismas que abalaba mediante la garant1a del trabajo 

libre y asalariado buscando romper as! el freno que el peonnje 

acasillado imponía al libre juego de la fuerza de trabajo y --

consiguientemente al desarrollo de un mercado interno. 

( 5) Cfr. Marx, C::u:los. "Precio de la fUerza de trah:ljo y salario" en El -
capital, T. t. Mé.uco, Ecl. F.C.E., 7a. rei.mprcsi6n, 1975. pp. 449-4'!}2. , 
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Como puede observarse este proyecto no contemplaba la in-

cort:ioraci6n de demandas obreras encaminadas/si bien no a abolir, 

ai a poner un límite a la explotaci6n de los trabajadores. La 

Cínica parte de la propuesta que podría caber dentro de esta 

perspectiva era el límite máximo impuesto a la duraci6n del 

contrato de trabajo: si bien se obligaba al trabajador· a cum-

pl:ir lo pactado tambi~n se señalaba un 11mite a la duraci6n y 

características de la obligaci6n. 

Este proyecto original que presentara Carranza sent'6 las -

bases para las posteriores discusiones que se presentaron en el 

constituyente en torno a los art1culos So. y 1230. 

El an~lisis que a continuaci6n desarrollarnos se centra en 

3 puntos fundamentales: 

a) El car~cter del contrato de trabajo donde se pacta la 

la relaci6n entre capital y trabajo. 

b) El problema de los salarios que garantiza el trabajo -

asalariado característico del capitalismo y donde se -

delimita el monto que de la riqueza social producida -

~-o~r_esponde a los tra_baj~dores, y 

c) El derecho de huelga donde o~ posib~e observar como el 

constituyente avala los intereses del capital y pone -

11mites a l~s libertades del trabajo. 

... 



Consideramos que mediante el seguimiento de estas discu--

sienes se logra presentar una caracterizaci6n de la ideología 

de los constituyentes y delimitar el proyecto capitalista de -

estructuraci6n de la sociedad que finalmente fuera votado por 

unanimidad. 

I. El car!cter del contrato del trabajo (6) 
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La comisi6n en el dictamen presentado proponía la siguie~ 

te redacci6n: 

"El contrato de trabajo s6lo obligará a prestar el servi-

cio convenido, por un período que no sea mayor de un año, 

y no podr! extenderse en ningún caso a la renuncia, pérd~ 

da o menoscabo de cualquiera derecho político o civil"(?) 

Como puede observarse. en su dict.amen la comisi6n respet6 

la redacci6n original del proyecto de Carranza contenido en el 

art1culo So .. Propuesto para su discusi6n. El carác~er del con 

trato de trabajo imponta la obligaci6n al trabajador de pres--

tar el servicio convenido porun per1odo que en ningún caso po-

dr1a exceder de un año ni privarlo de sus derechos políticos -

o civiles. 

(6) El derecho econ6mico garantiza 3 tipos de hechos econ6mi-
cos: 
a) la forma de producci6n. 
b) la forma de rclaci6n entre los que concurren en la pro

ducci6n. 
c) Las relaciones de cambio. Cfr. Nardi Greco, Carlos, So

cioloqfa,Jur1Jica, Esr~'lña, &l. L:l. España 1'bdcrna, pp.431-503 S/f'. 
(7) Cfr. ApÓndicu. Anexo 2. 
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Al. establecer la obligaci.6n .,del trabajador de cumplir con 

al. contrato firmado. la comisi6n, al igual que Carranza, desmi~ 

tific:aba el car!cter libre del trabajo ya que no seria libre -

el trabajo que :Se prestará como obligaci6n. Esta contradicci6n -

:cesponde a la forma ideológica en la que la burgues!a debe pr~ 

sental: las relaciones de producci6n, relaciones que se generan 

en un marco de "igualdad, libertad y fraternidad". Pero encon 

tramos entonces que la libertad del trabajador se circunscribe 

ai hecho de no quedar con~emplados dentro de los medios de pr~ 

duccí.6n {como real, sino formalmente lo estaba bajo el peonaje 

--./ acasillado) y de no poseer tampoco medios de producci6n pro-

píos. El carácter liQre del trabajo terminaba, sin embargo en 

la posibilidad de vender la fuerza de trabajo "con pleno con--

~timiento" ya que al intentar dar por terminada la relaci6n 

contractual el derecho.garantizar1a entonces que el trabaja--

dar tendr1a la obligaci6n de prestar el servicio convenido. -

Tratábase pues, entonces de garantizar únicamente una liber-

tad formalmente entendida desde el punto de vista de los inte 

reses del capital. 

~in embargo, la propuesta de la comisi6n fue fuertemente 

discutida a lo largo de los 3 d!as que transcurrieran desde -

la presentaci6n del dictamen y la resoluci6n de la asamblea -

de revisar dicho dictamen adicionando a la Constituci6n un --

capltulo especial destinado a garantizar las relaciones entre 
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el· capital y el trabajo. 

A continuaci6n presentamos los argumentos que vertieran, 

en pro y en contra de ~ste punto, los diputados Pastrana, Del 

Castillo y Mac!as. Los dos primeros clasificados como diputa

dos de izquierda y el altimo como diputado de derecha. 

Pretendem9s demostrar como la supuesta divisi6n entre los 

2 bloques nunca estuvo fundamentada en la existencia de proye~ 

tos diferenciados de estructuraci6n de las relaciones de pro-

ducci6n. 

a) El diputado Pastrana objetaba la redacci6n de la comi

si6n con los siguientes argumentos: 

"Es bastante original, señores, que en un capítulo donde 

se trata de garantías constitucionales noR encontremos -

nada menos que con una obligaci6n constitucional: hacer 

que los trabajadores tengan la obligaci6n constitucional 

de trabajar un año ••• establcc1amos perfectamente bien la 

diferencia entre duraci6n de un contrato y duraci6n d~ -

una obligaci6n. Los trabajadores podrán firmar un con-

trato por un año de plazo, pero no será ese año la dura

c16n de su obligaci6n ••• cn todo caso será responsable n! 

da más de los daños y perjuicios, pero no es posible - -
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obligarlo a que vaya por fuerza a trabajar por el tiempo 

que se haya contratado" (8). 

Como puede observarse el diputado Pastrana diferenciaba -

el.al::amente entre la firma de un contrato y la obligatoriedad 

del mismo: el contrato podr!a estipular los l!mites de su du

ración, sin embargo ello no implicaba necesariamente que el -

trabajador tuviera la obligaci6n de cumplir con la duraci6n -

de lo pactado. 

De esta manera Pastrana descubría el velo que permitía im 

poner al trabajador la obligaci6n de prestar sus servicios du 

rante el límite de tiempo señalado por el contrato: mediante 

la reducción de la obligación del trabajador a la duración --

del contrato se permitía garantizar al capitalista que el con 

trato sería cumplido. 

Sin embarqo, el discurso de Pastrana limitaba tambi~n el 

abandono libre del trabajo ya que si bien establcc1a que no -

se podía oblirJur al trabiljador "por fuerza a trabujar por el 

tiempo que se haya contratado" tarnbiln avalaba ol hecho de --

que el trabajdor scrtu. responsable "nada más de lc;s daños y 

perjuicios" ocasionados por al incumplimiento del contrato. 

N6tese que no se cucutiona el hacho mismo de lasrespons~ 

( 8) 
I 

Pastrana, Diario de los Debatas. pp. 688 T.l 



bilidades para el capitalista por incumplimiento de contrato, 

lo que se cuestionaba era la obligatoriedad del contrato de 

trabajo, la obligatoriedad de trabajar en contra de la volun

tad, se defiende pues el carácter libre del trabajo. 

88 

b) El diputado Del Castillo se opon!a tambi~n al proyecto 

de la comisi6n y argumentaba que el contrato obligatorio lleva 

r!a al trabaja~or practicamente a la esclavitud: 

"Si los contratos tienen por objeto garantizar los inte

reses del capital y que no en cualquier momento dado y -

sin causa justificada el trabajador pudiera abandonar su 

servicio convenido, causando daños y perjuicios, creedme, 

señores, que no es necesario esto ••• nuestro pueblo, en -

lo general, es constantemente trabajador ••• "(9). 

Despu6s de dcncribir como las leyes, los jueces, los abo

gados y las autoridades protegen siempre los intereses del ca

pitalista que cuenta con los recursos para pagar al abogado y 

corromper la justicia, concluye diciendo: 

"Luego entonces no resultar1an necesarios ni resultar1nn 

equitativos esos contratos, que s6lo garantizar!an los -

intereses de los capitalistas, quienes ya tienen la jus-

(9) Del Castillo, Ibid. pp. 700-701. 



t.icia de su mano y elementos de defensa" (10). 

Deesta manera el diputado Del Castillo denuncia· el carás_ 

ter· clasista del derecho y· del Estado que administra la justi-

c1a, pero no pone en duda el sistema mismo, únicamente señala 

el.. car!.cter inequitativo que presenta. 
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No se opo,ne a que los contratos tiendan a garantizar los 

intereses del capitalista frente a los del trabajador, no pone 

en duda el hecho mismo de que el trabajador al abandonar un --

trabajo no sea culpable de "daños y perjuicios", lo que señala 

es que no son necesarios los contratos ni para el capitalista 

que tiene la justicia de la mano ni para el trabajador que es 

"constantemente trabajador". 

La explicaci6n del porqu~ el trabajador es constante, y -

por tanto resulta inútil el contrato para obligarlo a cumplir 

l.a presenta el diputado Del Castillo enseguida: 

"Los contratos scm.:tnarios resultan perfectamente inOtiles 

puesto que la necesidad, la propia conveniencia del truha 

jador, lo sujeta a permanecer la semana completa en ol --

trabajo. SabtHs que los ricos jam:1s adelantan el importe 

del trabajo al pobre ..• El trabajador saha, igualmente que 

si no se presenta con oportunidad ~l tnllcr o a la f~bri-

(10) Idcm. 
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ca. cuando llegue puede. seF' despedido por e.star completo 

el.ndme.ro de trabajadores, y entonces se quedaría sin tr~ 

bajo durante toda la semana, y un d1a, media dia que pie~ 

d& un trabajador, siempre aguijoneado por el hambre y por 

necesidades apremian.tes, trae un desnivel econOmico en su 

pz:asupuesto. En consecuencia, nuestros trabajadores sie!;! 

pre procurnn ser constantes y ser respetuosos con sus com 

pi::omisos" ( 11). 

Despu4s de haber descrito con claridad meriaiana la vio--

lencia del capital que/gracias a la presi6n ejercida por el -

ejErcito industrial de reserva sobre la fuerza de trabajo ocu-

pada, gracias t.::unbién a lo exiguo de los salarios que obligan 

al trabajador, no necesita recurrir a la violencia física o a 

las fuerzas represivas del Estado para tener garantizado el 

cumplimiento del contrato contraído por el trabajador; después 

de denunciar el car~ctcr clasista del Estado y del derecho, --

Del Castillo concluye diciendo: 

"Si el capitül, pues, quiere trabajadores que cumplan con 

su trabajo y con sus compromisos y que no le abandonen, 

ei secreto consiste en tres razones: primero, en que el -

------~capitalista sepa trütür bi8n a sus trabajadores, que l~s 

dispense las considcruciones a que tienen derecho; quo --

les considera como qontes, que los respete y entonces ten 

(ll) Idem. 



dr4 un indio grato y trabajador constante. Otra raz6n: -

que sepa imponerle una jornada justa, un trabajo compati

ble con sus energ1as y no lo explote como a las ·bestias, 

y entonces tendrá al trabajador satisfecho, no buscará -

éste otro lugar de trabajo y procurará ser grato y esta--

ble en la finca en donde se le guardan esas consideracio-. 
nes. Y otra más: en donde además de consideraci6n de gen-

te, además del trabajo justo y equitativo, encuentre la -

justa remuneraci6n y encuentre que ya no se roba en su --

trabajo, sino que de una manera equitativa se le rernuner~ 
.. 

Entonces estad seguros de que ese indio y sus hijos nace-

rán y morirán en aquella hacienda. Esa es la soluci6n de 

la dificultad. Cuando el capitalista descienda de su so-

berbia y tienda una mano generosa y honrada al trabajador, 

cuando se convenza de esta justicia y raz6n comprenderá -

que no necesita contratos para sus trabajadores, contra--

tos obligatorios, porque esos trabajadores nacerán y mori 

rán en su propiedad" (12). 

Corno puede observarse el diputado Del Castillo clasifica-

do como de izquierda, conclu1a su argumentaci6n en contra de -

los contratos obligutorios sefialando "el secreto" a los capit! 

listas para que los trabajadores "nacieran y murieran en su --

propiedad". 

(12) Ibidem. pp. 700-701. 
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Las razones que para ello establecía Del Castillo denotan 

las condiciones de vida del trabajador y el nivel de concien-

cia manifestado. Dichas condiciones eran tales que Del Casti

llo aseguraba que con tratarlos como gente el capitalista ten

dría trabajádores constantes y agradecidos. ¿Cuáles serían -

las condiciones de vida del trabajador que agradecería un tra

to de gente? 

El no explotarlo corno una bestia era otra de las razones 

que Del Castillo aconsejaba al capitalista para que el traba-

jador procurara "ser grato y estable" ¿C~ál no sería la explo

taci6n de los trabajadores, las consabidas jornadas de sol a -

sol, que el trabajador se conformaba con una jornada justa? 

N6tese aqu1 que Del Castillo no pone en duda la explotaci6n 

del trabajador, lo que pide es que esta no se extienda más - -

allá de los 11rnites f1sicos permitidos: "un trabajo compatible 

con sus energías". 

Finalmente, la 3a. raz6n que aconsejaba el diputado a los 

capitalistas consiut1a en "la justa remuneraci6n", una rcmune

raci6n equitativa. Con esto Dol Castillo aseguraba que loa i~ 

dios (trabajadores agr1col~s) nacerían y morir1an en aquella -

hacienda. Más adelante Del Castillo hace extensiva esta argu

mentaci6n a los tr~bajadores de la ciudad. (13). 

(13) Ver Ibid. pp. 701-702a 
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As! pues el discurso del diputado Del Castillo no pon!a -

en duda las relaciones capitalistas de producci6n. Las que en 

un primer momento se presentan como demandas de los trabajado

res: l!mite a la explotaci6n, trato de gentes y justa remuner~ 

ci6n, las convert!a Del Castillo en armas del capital para te

ner atados a los trabajadores a la propiedad. 

La soluci6n al problema estaba, segan la concepci6n de -

Del castillo, no en la organizaci6n y lucha de los trabajado-

res sino en manos del capitalista. Era ~ste el que "cuando se 

convenciera de esta justicia y razón tender!a una mano genero

sa y honrada al trabajador". As! pues se podr!a conclu!r que 

hab!a que ponerse a esperar este convencimiento de los capita

listas para poder conseguir la reivindicación de los derechos 

de los trabajdores que lo anico que ped!an era limitar la ex-

plotación y no abolir la explotación misma. 

c) El diputado Mac!as tambi~n rechaza laa propuestas de -

la comisión y argumenta a favor de los contratos colectivos de 

trabajo. 

En su importante discurso señala además los beneficios -

que obtienen los trabajadores y los capitalistas tanto do los -

contratos colectivos como de la existencia de sindicatos y des 

taca la conveniencia de promover su desarrollo. 
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§@! !U:.§~~~~~ ~~! giputado Mac!as transcribímos a continua 

El~H ie f@~~;~~~~ ~! contrato de trabajo: 

n@!.!!R~e ~g~!~l1~~ y .haciendo un examen rSpido de esta ley, 

~@ ~~ v~;~~~§~amen~e importante, se ocupa en el cap!tulo 

ée~ ~@ !8! §~~g~~~~os y del contrato colectivo de trabajo. 

§§E:! ~§ ~~ª ~~~~ ~mpo~tant!sima; sin el contrato colectivo 

a8 ~!9~~~r a ~~§~~ de todas las disposiciones de la ley -

~a_~ ~~q~~~~F ~ !~~ ~~abajadores, quedar!an bajo el pa- -

~e, R9 ~ªRq;!ª~ !ª protecci6n debida. Aqu! viene la - -

a~~~ee~!~l1 g~ ~11~ ~ª~~ma, muy corriente en nuestra manera 

e@ ~~F~~~~~~~ 1 q~~ '!a uni6n hace la fuerza'. De manera -

~ij@ §! !o~ ~~~e~jq~~es no están unidos y no están sindica

H!~9~ J i~9 ~st,~n rep;-esentados por un sindicato y los con 

~e§ ~o ~~~ eo!~~~!vos, los trabajadores estarán siempre 

§effi@~!g~s a !ª ~n;!uencia más o menos explotadora de los -

~~~~~nes de las f~bricas y de la~ haciendas. Hoy, en los 

§!~~ee§ 1111ü~0.§ 1 un I11glaterra y en Mlgica, los contratos 

e@ u~e;:qo y~ no son individuales, son colectivos, y esta 

@§ l@ §nica manura, por una parte, de dar seguridad al cm-

----- _._ . ....._ __ ._ 

~E@§~~~ª de que al contrato de trabajo será cumplido, es -
~F !a <?~tª Pilft.:c la manera de asegurar que a cada trab<ij!:. 

0.SE §'! la d~rá axnct.::1mcntc el mismo salario, y ast queda -
~@!l!!gdo la q~a con tanta raz6n exig!an los se5ores dip~ 

~@9Q~ 4 J~ra, Aguilar y G6ngora; aqu1 está, pues, realizan 

' 
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do aquello de que a trabajo igual debe corresponder igual 

salario. Per. si se deja que cada trabajador celebre su 

contrato con el patr6n esto ser4 su ruina, que es lo que 

trata de evitar el contrato colectivo. El trabajador no 

contrata es una parte extraña al contrato; el contrato de 

trabajo se hace entre el sindicato obrero y el patr6n; en 

tonces el obrero desaparece, la personalidad del obrero -

no se con~idera, y en consecuencia, el sindicato se com-

promete a dar tantos operarios diariamente, durante tal -

periodo de tiempo, y poco importa al empresario que estos 

operarios se llamen Pedro, Juan, etc., con tal de que - -

sean hábiles y que puedan desempeñar a satisfacci6n sus -

labores; si se enferma uno de ellos, el sindicato lo sus

tituye inmediatamente con otro, de esta manera se obtiene 

salario igual, jornada igual, trabajo igual y queda ente

ramente equiparado el trabajador con los intereses del p~ 

tr6n, lo que seria imposible bajo el sistema de contrato 

individual. Aqu! tienen ustedes, pues, representado el -

sindicato y el trabajo colectivo, las formalidades senci

ll!simas con que la sindicalizaci6n debe hacerse, las fa

cultades y derechos que tienen los sindicatos y las obli

gaciones que corresponden a los obreros sindicalizadon, -

que est5n en libertada de separarse ~ la hora que quic- -

ran: as! queda realizada esa libertad que qucr!a el scfior 

diputado Castillo, que de otra manera sar!n imposible, --
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porque en el trabajo individ~al es forzoso y necesario que 

haya la obligaci6n del obrero de desempeñar el trabajo. 

De manera que la protecci6n definitiva del obrero vendrá a 

hacerse corno se hace en los Estados Unidos, mediante los -

sindicatos y el contrato colectivo de trabajo" (14). 

El licenciado Mac1as, diputado clasificado como de derecha, ar

gumentaba a favor de la ccntrataci6n colectiva y de la organiz~ 

ci6n sindical corno el remedio eficaz para lograr la protecci6n 

definitiva del trabajador. Sin embargo a lo largo de su discu~ 

so podemos observar como se busca garantizar el inter~s del ca-

pitalista: 

a) El contrato colectivo permite dar seguridad al empresa

rio de que el trabajo será cumplido. 

b) Al contratar sindicato y patr6n el obrero individual --

desaparece y el sindicato se compromete a dar un número 

fijo de operarios diariament6 por lo tanto: 

e) Los obreros sindicalizados están en libertad de separa~ 

se a la hora que quieran. Sin el contrato colectivo --

esto "serla imposible, porque en el trabajo individual 

es forzoso y necesario que haya la obligaciOn del obre-

ro de desempe5ar el trabajo". 

As! pues el contrato colectivo garantlza al capitalista -

el cumplimiento del contrato independientemente de los obreros 

(14) Macias. Ibid. pp. 727-128. 



individuales, le elimina las preocupaciones de sustituir a los 

enfermos (esto es papel del sindicato) y le garantiza la habi

lidad de los trabjadores para "desempeñar a satisfaccH5n sus -

labores". 

De parte del obrero las ventajas obtenidas son: 

a) La representaci6n sindical y la contrataci6n colectiva 

pexmi.t.e a los obreros no estar sometidos a la influen

cia. explotadora de los patrones. 
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b) Gracias a ello los trabajadores garantizan la m~xima -

de •a trabajo igual, salario igual". Al no importar -

el trabajador individual al capitalista los salarios -

pueden ser fijados en funci6n de los trabajos. 

~) Los obreros sindicalizados están en libertad de abando 

nar el trabajo cuando as! lo deseen. 

De la argurnentacHSn de Mac!as no se deriva sin embargo lu 

conclusi6n del c6mo el sindicato y lr13 contratos colectivos lo 

qran mediante la~upresi6n del obrero individual, garantizar 

~..a~lario igual, jornada igual, trabaio igual y queda cntcrnmc~ 

te ~quiparado el trabajador con los lntercues del p~tr6n". Lo 

que si podemos concluir es que Mactas logra destacar un nci\.lla 

miento muy importante: " ••• sin el contrato colectivo do traba

jo, a pesar de todas las disposiciones de la ley para protcqor 

a los trabajadores, qucdarian bajo el patr6n, no tendr1an La -



protecci6n debida~. 

Mac!as descubre as! que el buscar garantiza~ mediante el 

contrato obligatorio los intereses del trabajador constituye 
,, ,, 

un mito: los trabajadores quedar!an bajo el patr6n. Tampoco, 
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corno lo señalara Mac!as, es posible no establecer en ·el traba-

jo individual"de manera "forzosa y necesaria que haya la obli-

gaci6n del obrero de desempeñar el trabajo". Y no es posible 

porque de lo que se trata es de garahtizar los intereses del ~ 

capitalista y no los del obrero. Si se tratara de proteger al 

trabajador a éste no se le cortar!a la libertad de abandonar -

el trabajo cuando as! lo deseara: dentro de las relaciones ca-

pitalistas es necesario establecer la obligaci6n del trabaja--

dor de cumplir con lo pactado, es necesario delimitar en que -

consiste el carácter libre del trabajo según la concepci6n y -

los intereses de la burgues1a. 

Mac!as presentaba as! un proyecto en el que el capital -

ve1a garantizados sus intereses y donde el trabajador indivi

dual tenla mayores libertadas porque habla dejado de tener i~ 

portancia para el capitalista; el sindicato garantizaba ahora 

el cumplimiento de lo pactado, poco importaba ya el que "Po--
~ 

dro, Juan, etc." abandonaran el trabajo o se enfermaran: el -

sindicato los sustituirla. 
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Este proyecto que esbozar~'' Macias está inspirado en el 

modelo de legislaci6n que presentaran los pa!ses de un capita

lismc altamente desarrollado: Estados Unidos, Ing.laterra y B~.!. . 
gica. Lo que Mac!as propon!a era pues retomar los elementos -

fundamentales de dicha legislaci6n con el fin de encontrar una 

soluci6n a los pon.flictos surgidos de las relaciones entre el 

capital y el trabajo. 

II. El problema de los salarios. 

El proyecto que presentara la comisi6n propon!a la si- -

guiente redacci6n: 

"Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales -

sin la justa ret~ibuci6n y sin su pleno consentimiento --

salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judl 

cial" (15). 

Como puede observarse la comisi6n retomaba textualmente -

del proyecto presentado presentado por Carranza el ler. párra-

fo tendiente a garantizar la no obligaci6n de prestar trabajos 

personales sin la justa rctribuci6n y pleno consentimiento. 

Corno ya señalaramoa en su oportunidad -veánse pp. 

este proyecto representaba una forma ideol6gica encaminada a 

(15) Vid. !bid. pp.674. 
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encubrir la explotaci6n de los trabajadores pretendiendo esta-

blecer que lo que era pagado era el trabajo y no la fuerza de -

trabajo. De otra parte esta propuesta -que retomara la comi~ -

si6n- llevaba a precepto constitucional el carácter libre del -

trabajo quedando con ello abolidas jurídicamente las relaciones 

de trabajo compulsivo que fueran características del peonaje --

acasillado. 

De esta forma quedaba cristalizado el proyecto de estruct~ 

raci6n capitalista de la sociedad en el que se garantizara el -

trabajo libre y asalariado característico del régimen capitali~ 

ta de producci6n. 

Sin embargo la propuesta de la cornisi6n fue fuertemente 

discutida en el seno del constituyente. Tanto los diputados 

que se inscribieran para hablar en pro corno aquellos que se in~ 

cribieran para hablar en contra del dictamen coincidtan en la -

necesidad de que en la Constituci6n quedaran establecidas los -

lineamientos generales de la legislaci6n laboral entre los cua-

les era neces~rio incluir el establecimiento del salario rn!ni-

mo. 

La discusi6n del carácter que dicho salario deberta tener . 
nos permite poner al descubierto las formas idcol6gicas en que 

los constituyentes manifestaban sus opiniones en torno al de--
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· ber ser de la justa ;ret~ibuciOn.~),, 

Seleccionamos de entre aquellos diputados que hicieran re

ferencia a este problema a Pastrana Jaimes, diputado por Puebla 

clasificado como de izquierda, al diputado Gracidas, diputado -

al constituyente p~r veracruz tambi~n clasificado dentro de la 

izquierda, y finalmente al diputado por Guanajuato José Nativi

dad Macias, clasificado como diputado de derecha. 

Del diputado Gracidas afirma Rosendo Salazar: 

.!Deb!a ser un obrero, linotip6grafo de carrera, de los pr~ 

meros que ingresaron en el oficio, con bastantes contactos 

con un movimiento obrero nuevo, pero lo suficientemente 

condicionado para servir de baluarte a las demandas que em 

pezaban a formularse en el medio. Carlos L. Gracidas ... -

militaba en la Uni6n Linotipogr~fica de la Rep6blica Mexi

cana •.• y al lado también de la Casa del Obrero Mundial y 

sus mejores adalides sociales ••. " (16) 

De otra parte el licenciado Macias hab1a sido ya diputado 

por Guanajuato durante los regímenes de Madero y Huerta (XXVI -

legislatura 1912-1913). 

Hab!a formado parte de la comisi6n de legislaci6n social -

{16) Cfr. Salazar, Rosendo.•La carta dal trabajo de la Revolu-
ci6n ~icana, ~'i.~xico, Ed. Librcmcx, 1%0. pp. U4. 



en el Puerto de Veracruz (1914-1915) donde se estableciera pr~ 

visionalmente la Primera Jefatura. Asimismo tomó parte en la 

redacción del Proyecto de Reformas a la Constitución de 1857 -

siendo en ésta ocasión .uno de los principales colaboradores de 

Carranza (17). 

As1 pues en la selección que a continuación presentamos -

incluimos la participación de un obrero linotipista y de un --

miembro de la pequeña burguesía vinculado al aparato de Estado 

que desempeñara un papel fundamental en la consolidación del -

proyecto de estructuración de las relaciones entre el ~apital 

y el trabajo votado por el constituyente de Quer~taro. 

Iniciamos nuestra selección con la intervención del dipu-

tado Pastrana Jaimes: 

a) El diputado Pastrana pide a la comisión sea adicionado 

al dictamen un precepto en el cual quede definido el carácter 

del salario m1nimo. Su argumentación era la siguiente: 

"El ~ltimo punto de objeción es lo relativo a los sala- -

rios. El mismo señor Coronel Del Castillo y yo presenta-

mas a la honorable comisión nuestra humilde iniciativu P!, 

di~ndolo esta ligera adición: 'El salario de los tralrnjn-

(17) Cfr. 50 Di:;c1.1n;os nx:tnn•1ks en el Conqreso Cntu;tituycnte do 1;i Hc
voluc1~1(~"71na, i.<Jlf.)':.l'Jl 7. ;,k;xico, Instituto ;J,lctonal de E;;Lw.Tr:O:'l 
hist6ricmi d1) ºi:l1~1luc14n ~i.U<icanu, 1967, pp. 445. 
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dores en ningún caso ser4 menor de la cantidad indispensa

!:!!!_ para la subsistencia y mejoramiento de él y su fami- -

l.ia. Los gobiernos de los Estados dictar4n" etc. · 

Como puede observarse el diputado Pastrana propon!a se ad!_ 

ci.cnara al dictamen de la comisi6n la delimitaci6n del salario 

m!nimo, la justa retribuci6n a que hiciera·referencia dicho die 

tamen. La del~mitaci6n del citado salario deber!a hacerse so-

b.re la base de "la cantidad indispensable" para la subsistencia 

y mejoramiento de él y su familia. 

Esta concepción del salario rn!nirno corresponde a la necesi 

dad de delimitar los marcos dentro de los cuales tleber!a fijar

se el precio de la fuerza de trabajo. Dichos marcos los deli-

neaba Pastrana: la cantidad indi~pensable para la subsistencia 

del obrero, es decir el valor de los medios de vida necesarios 

para asegurar la subsistencia de su poseedor. 

N6tese aqu! que Pastrana no pone en duda el l!mite infe- -

rior de los salarios: lo indispensable para la subsistencia, lo 

que pide es que en ningún caso sea menor la retribución pcrcib~ 

da por el obrero. Es decir, pide garantizar el derecho de los 

obreros para cuando menos subsistir pero en ningdn momento pone 

en duda cat~ ltmite inferior fijado al valor de la fuerza dn -

trabajo' 
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De otra parte como los poseedores de la fuerza de trabajo 

son hombres mortales, el salario m!nimo deber!a garantizar,co-

mo bien lo señalara Pastrana, la suma de los medios de vida ne 

cesarios para los sustitutos "la subsistencia de él y su fami-

lia" ya que sin la reproducciOn f!sica de la clase obrera se--

r!a imposible la reproducci6n de las relaciones capitalistas -

de producci6n. 

Por otro lado si bien del diputado Pastrana sosten!a que 

adem~s de cubrir lo indispensable para la subsistencia, el sa

lario m!nirno debería garantizar un mínimo para el mejoramiento 

del obrero y su familia, nunca delimita en que sentido debería 

entenderse el mejoramiento ni las caracter!sticas que este im-

plicaba. 

Sin embargo como puede observarse la sola petici6n de in-

cluir una delimitaci6n más precisa al concepto de justa retri-

buci6n propuesto por la comisi6n, la sola pctici6n de fijar un 

limite a la explotaci6n del trabajador que en ningdn caso debic 

ra ser tal que pudiera llegar a poner en peligro su propia - -

existencia -límite del salario mínimo-, constitu1a ya un avan-

ce comparativamente a la proposici6n original • 

. 
Pastrana continaa su argumcntaci6n diciendo: 
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),, r1. 
'!Lo poco que he observado en·;riuestra repQblica acerca de -

los obreros y los trabajadores, me ha tra!dos a esta con-

vicci6n: ningan movimiento obrero en la repablica ha teni-

do un motivo distinto que la cuesti6n de salarios: no ha -

habido huelgas por ocho horas de trabajo; no ha habido - -

huelgas por· falta de un tribunal para resolver los conflic 

tos de los trabajadores; no ha habido huelgas porque las -

mujeres y niños vayan a trabajar de noche; no señores, t~ 

das las huelgas en la repGblica han tenido por Gnica causa 

la cuesti6n de los salarios, porque nuestros industriales, 

nuestros patrones~ siempre han tenido a los obreros a sala 

rio de habre, a salario de muerte, a salario de sed. Es -

una gran verdad econ6mica que no me podrá negar ninguna de 

las personas que han venido a hablar a esta tribuna en - -

bien del obrero". · 

El diputado Pastrana Jaimes denuncia aquí las condiciones 

materiales de vida del trabajador mexicano. El car4cter exiguo 

del salario era tal que mantenía a los trabajdores con hambre y 

sed, era tal que ponía en peligro la existencia misma del obre-

ro "a salario de muerte". Esto se explica ya que del monto de 

la riqueza social producida de que se apropien los distintoa -

grupos do hombres, diferenciados por la popici6n que ocupan -

dentro do un sistema de producci6n social hist6ricamente doter 

minado, las clases sociales, depender& en Qltima instancia el , 
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tipo de satisfactores a que !?Ued~ aspirar. bel monto de sala-

rio dependerán pues, en altima instancia las condiciones de vi-

da del obrero. 

De otra parte Pastraña denuncia aqu! el nivel de la lucha 

del proletariadG contra el capital, el nivel de conciencia de -

la clase trabajadora: el proletariado no ha sostenido ningún m~ 

vimiento que no tenga como m6vil la cuesti6n de salarios: "to--

das las huelgas en la rep~blica han tenido por única causa la -

cuesti6n de los salarios", las huelgas por salarios, el nivel -
.. 

economicista de la luc~a del proletariado, era una respuesta in 

mediata, refleja,casi mecánica, a la explotación que sufrian 

los obreros "porque nuestros industriales, nuestros patrones, -

siempre han tenido a los obreros a salarios de hambre". 

As! pues la petici6n de Pastrana de fijar los l!mites del 

salario m!nimo part!a de las condicincs de vida del obrero de -

los motivos de su lucha contra el caplt~l, buscando garantizar 

dentro de la C.Onstituci6n el Umite máximo a la explotaci6n del 

trabajador: el pago de un salario suficiente al menos para ga--

rantizar su subsistencia. 

Pastrana continaa diciendo: 

"El tratadista Enrique Goorge, al hablar de la cuestión -



obrera, ha aplicado a los trabajadores la famosa "ley de -

hierro" del salario, haciéndose consistir esta ley en que, 

a medida que la producci6n del trabajador ha sidq más in-

tensa, su salario ha sido m4s insignificante para cubrir -

sus necesidades. George dice que esa ley de hierro del sa 

lario tiene su fundamento en la violaci6n de ciertas leyes 

naturales, y luego reduce todo el sistema a una cuesti6n -

de tierras que tratar~ más tarde. Por lo que toca a la -

cuesti6n fabril, por lo que toca a la ley del salario, a -

la ley de hierro del salario, relacionada con la cuesti6n 

fabril, esa ley, señores, corno ya se dijo en esta tribuna, 

tien por anica causa la protecci6n oficial al capitalismo; 

es necesario, pues, destruir esa protecci6n oficial, ¿c6-

mo7 estableciendo leyes que lo contrar1en directamente, i~ 

poniendo a los gobiernos de los Estados la obligaci6n de -

dictar leyes, haciendo que legislen sobre salarios, hacic~ 

do que los salarios en toda la república sean bastantes, -

no para que el obrero pueda comer como un animal, no para 

que vegete como una planta, sino para que m1bsista, paro -

que pueda mejorar y alcanzar su perfeccionamiento". 

Como puede observarse el discurso del diputado Pastrann -

constituye una forma idcol6gica de la explicación de las condi

ciones objetivas del trabajador. 

'f~~-
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En efecto, Pastrana denuncia la "ley de hierro" del sala-

rio; "a medida que la producci6n del trabajador ha sido más i~ 

tensa, su salario ha sido más insignificante para cubrir sus -

necesidades". Esta es una ley que segan Pastrana, apoyandose 

en George, "tiene su fundamento en la violaci6n de ciertas le-

yes naturales". Más adelante señalaremos que esta afirrnaci6n 
. 

es falsa: dicha ley tiene su fundamento no en la violaci6n, --

sino en el desarrollo de las leyes naturales del capitalismo.-

Por lo pronto nos interesa destacar que, una vez habiendo de--

nunciado la existencia de la ley de hierro de los salarios, -

Pastrana explica el motivo, la causa de dicha ley por "la pro

tecci6n oficial al capitalismo" es decir, la protecci6ri de la 

instancia jur1dica-pol1tica al capital la que causa, la que e~ 

plica, la existencia de las leyes naturales de la producción -

contra la ley de hierro de los salarios. As1 pues, Pastrana -

denuncia la protecci6n oficial al capital y las consecuencias 

a que ello conlleva para la existencia de los trabajadores y -

va aan más all5: señala que hay que "destruir esa protecci6n 

oficial, destruir esa protecci6n ilegal al capitalismo". Es es-

ta una de las pocas ocasiones en las que en el Congreso Cons--

tituyente se pone on duda la existencia misma del sistema. 

Por lo general las intervenciones se limitan a denunciar la 

explotaci6n de los trabajadores, la protección del Estado al -

capital y las condiciones de vida de los asalariados. En esta 

ocasi6n Pastrana va más all4 y pide sea abolida la protccci6n 
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oficial ·al capital, aunque.no llega a poner en duda sin embar-

go la existenciamisma de las relaciones capitalistas de produ~ 

ci6n. 

Sin embargo como Pastrana parte de una falsa concepci6n -

para explicar la existencia de las leyes naturales del capita

lismo al pro¡:xmer abolir la protecci6n oficial al mismo, la -

causa del mal, presenta una concepci6n igualmente ideol6gica -

para la soluci6n del problema. 

En efecto, el "c¿mo" para Pastrana-consiste en el estable 

cimiento de "leyes que lo contrarien directamente" en :la impo-

sici6n a los gobiernos de los Estados de la obligaci6n de dic

tar le:xes "haciendo que legislen sobre salarios" haciendo que -

los salarios en toda la repGblica sean bastantes para que el -

obrero subsista "para que pueda mejorar y alcanzar su perfec-

cionamiento". As! pues el c~mo de Pastrana se limitaba a pro-

poner que el Estado dictara leyes que contrariaran directamen-

te al capital en vez de protegerlo. Es as1 pues cómo Pastrana 

concibe que es el derecho, el que determinando el carácter de 

las leyes naturales de la producci6n, puede asimismo alterar -

su desarrollo: la superestructura, la instancia jurldica-pol1-

tica explica, y por tanto modifica, ol car~cter de las rolacio . 
nes sociales de producci6n de la vida material. 
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Dictar pues las leyes sobre el salario m!nimo en los tér

minos propuestos arriba por. Pastrana constitu!a la forma de so 

lucionar el problema de la "ley de hierro" de los salarios. 

A continuaci6n consideramos pertinente incluir una cita -

de Marx a partir de la cual se logra evidenciar de manera cla

ra la ley natural que explica el porque "a medida que la pro-

ducci6n del trabajador ha sido m~s intensa, su salario ha sido 

m&s insignificante para cubrir sus necesidades", ley que no es 

explicable por "la protecci6n oficial al capitalismo".· 

"La ley segBn la cual, gracias a los progresos hechos por 

la productividad del trabajo social, puede ponerse en movimien 

to una masa cada vez mayor de medios de producción con un des

gaste cada vez menor de fuerza humana es una ley que, dentro -

del r~gimen capitalista, en que los obreros no emplean instru

mentos de trabajo, eino 4uc son ~stos los que emplean a los -

obreros, se trueca en esta otra: la de que cuanto mayor es la 

fuerza productiva del trabajo y mayor, por tanto, la presi6n -

ejercida por el obrero sobre los instrumentos, que maneja, m:'is 

precaria es su condición de vida: la venta de la propia fuer.za 

para incrementar la riqueza de otro o alimentar. el incremento 

del capital. •• " 

,, 
Finalrnentep la ley que mantiene siempre la superpoblación 
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volumen y la intensidad de la acumulaci6n mantiene al obrero -
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encadenado al capital con grilletes m!s firmes que las cuñas de 

Vulcano con que Diometeo fue clavado a la roca. Esta ley deteE 

mina una acumulaci6n de miseria equivalente a la acumulaci6n de 

capital. Por eso, lo que en un polo es acumulaci6n de riqueza 

es, en el polo contrario, es decir, en la clase que crea su pr~ 

pio producto como capital, acumulaci6n de miseria, de tormentos 

de trabajo, de esclavitud, de despotismo y de ignorancia y de--

gradación moral." (18) 

Es esta la explicaci6n que a partir de las condiciones ma-

teriales se encuentra a·"la ley de hierro" de los salarios. No 

es entonces la instancia jur1dica-pol1tica la que explica el 

porque la acumulaci6n de capital se traduce en la clase trabaj~ 

dora como acumulaci6n de miseria, como un decremento constante 

en el nivel de vida del proletariado. Es ésta pues la explica

ci6n objetiva del problema, lo que argumenta Pastrana constitu-

ye una falsa concepci6n en torno al problema. 

Finalmente el diputado Pastrana concluye su argumentación 

sosteniendo: 

"Entre las obligaciones del Estado, la m~s sagrada as cui

dar por el mejoramiento de las mayor!as, no cuidar nada -

' (18) Cfr. Marx, op. cit. pp. 546-547. 
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m4s que esas mayor!as trabajdoras ganen los suficiente pa

ra conservar sus energ1as listas y a disposici6n del capi

talista. Es necesario asegurar al obrero un per-fecciona-;

miento efectivo; por eso el ·señor Coronel Del Castillo y -

yo trabajarnos por la cuesti6n del salario; es lo fundamen

tal y es lo único constitucional que podemos dar a los tra 

bajadores; es necesario que éstos, en cualquier parte de -

la república en que se encuentren, sepan que su trabajo -

tiene que ser retribu!do humanamente; es necesario que - -

esos trabajadores encuentren en el trabajo un medio para -

mejorar. La revoluci6n no puede dar más a los trabajado--

res que contrariar esa "ley de hierro" del salario que tan 

to han aplicado nuestros industriales desde que M~xico es 

M~xico. Vengo, pues, a pedir en nombre de los trabajado--

res, que se vote la adici6n que el señor Coronel Del Cast~ 

llo y yo presentamos a la honorable comisi6n para que -

ellos puedan algQn dla esperar algOn beneficio efectivo de 

este Congreso Constituyente."(19). 

En el discurso de Pastrana es necesario observar el papel 

que considera debe asumir el Estado: cuidar por el mejoramicn-

to de las mayorlas. Si bien denuncia el papol que asume al Es-

tado de defensa de los intereses del capitalista al "cuidar na 

da más que esas mayor!as trabajadoras gnncn lo suf iciont0 para 

(19) To<l.:i la ar9umontac16n drü diputado Pastrana que hemos uti
lizado en el anSlisis del problema de los 9alarios so an-
cuentra en Pa~trana. diario de los Dabato~ pp.688-689, (T.I.) 



conservar sus energ!as listas y a disposici6n del capjtalista" 

Pastrana no cuestiona esta misi6n del Estado lo que propone es 

que éste debe velar por el mejoramiento de las.mayor!as "y no 

tan solo" porque estas mayor!as est~n listas y a disposici6n -

del capital. Es decir, Pastrana no pone en duda las relacio-

nes capitalistas de producci6n lo que pide es un l!mite a la -

explotación, es garantizar el salario m!nimo ya que "la revolu 

ci6n no puede ~ar más a los trabajadores que contrarian esa -

'ley de hierro' del salario". 
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A continuaci6n presentamos la argumentación del obrero -

Gracidas en torno al car~cter que deber!a tener la justa retri 

buci6n: 

a) La intervenci6n del diputado Gracidas gira en torno a 

la necesidad de definir en el dictamen de la comisi6n los con

ceptos de justa retribuci6n y pleno consentimiento. Despu~s -

de describir a lo largo de su discurso como la ambiguedad de -

dichos preceptos ha originado que la ley se aplique siempre en 

contra de los trabajadores, despu~s de sc6alar que no puede 

considerarse justa retribuci6n ~quella que tiene que aceptar -

el trabajador en virtud de la violencia ccon6rnica del capital, 

en virtud de la presi6n que el ej6rcito industrial de reserva 

ejerce sobre el trabajador, el diputado Gracidas termina soate 

niendo: 
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"En s!ntesis, 
. /i~"I. 

estimamos que.:,.la justa retribuci6n serS aqu~ 

lla que en base en los beneficios que obtenga el capitali! 

ta. Soy partidario de que al trabajador; por precepto - -

constitucional; se le otorgue el derecho de obtener una 

participación en los.beneficios del que lo explota. La 

participaci6n ·en los beneficios quiere decir, segQn la de-

finici6n de un escritor, un convenio libre, expreso o táci 

to, en virtud del cual, el patrono da a su obrero o depen-

diente, además del s~lario, una parte de los beneficios, -

sin darle participaci6n en las pérdidas. Si esto no es la 

justa retribución, yo quiero que alguien la venga a defi-

nir aqu{, para qu.e el art1.culo So., no est~ lleno de regl~ 

mentaciones, sino que en las cuatro l!neas que deben ehpr~ 

sarlo, como precepto constitucional, debe quedar sentado -

lo que es justo, a fin de que no quede tan vago como apa--

rece en la Constituci6n de 57, y aún hay más, que no quede 

como desde que se comenzó a explotar a los trabajadores, -

desde que el mundo exi3tc ... Sindicalista como soy, salame~ 

te he sido partidario de que nos opongamos al capital has-

ta donde sea justo, hasta donde sus beneficios, compartié~ 

dolos con nosotros, tengan un l!mite. Mas allá no, porque 

sabemos que es ~l causa de qua otro nuevo explotador, de -

que otro empresario quiern arrancnrnos a nosotros mismos -

lo poqu!simo que obtuvimos por pnrte de nuestro patr6n. 
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Como puede observarse la argumentaci6n de Gracidas de lo 

que debiera entenderse por justa retribuci6n se limita a exi-

gir la participaci6n de los trabajadores en los beneficios del 

capitalista. Gracidas'.se refiere al capitalista como el expl~ 

tador, lo que implica una clara conciencia en torno al carác-

ter explotado del trabajo productivo. Sin embargo Gracidas no 

pone en duda ~l carácter libre del convenio por el cual el "p~ 

trono da" a los trabajadores "además del salario, una parte de 

los beneficios, sin darle participaci6n en las p~rdidas", no -

pone en duda el carácter libre y asalariado del trabajo, su i~ 

tervenci6n se limita a exigir participaci6n en los beneficios. 

Es as! como la argurnentaci6n de Gracidas se constringe\a regl~ 

mentar el monto, la can~idad, de la riqueza social producida, 

que debería corresponder a los trabajadores asalariados sin p~ 

ner en duda la existencia misma de las relaciones de produc- -

ci6n capitalistas. 

Por otro lado en su discurso manifiesta un desconocimien

to de la historia de las relaciones de producci6n al eternizar 

la explotac16n n los trabajadores "desde que el mundo existe", 

es decir/desconoce lu existencia de relaciones de trabajo, de 

relaciones de producci6~cn las que la explotaci6n no se pre

senta. 

El hecho de que Gracidas no pone en duda las relaciones -

' 
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capitalistas de producci6n queda 'evidenciado .en el áltimo párr~ 

fo de la cita que arriba insertamos. Dicho párrafo nos permite 

ast mismo deducir el nivel de conciencia manifestado por el pr~ 

letariado a partir de la concepci6n que un representante de los 

trabajadores manifestara de la lucha de clases. Es decir al se 

ñalar a Gracida~ q~e sindicalista como es solamente ha sido pa~ 

tidario de que s~ opongan al capital "hasta donde sus benefi- -

cios, comparti~ndolos con nosotros, tengan un l!rnite" evidencia 

que la lucha del proletariado era una lucha economista, por el 

mejoramiento de los salarios, por un reparto de utilidades, era 

pues una lucha que no pon!a en duda las relaciones capitalistas 

de producci6n, que no pon!a en duda el derecho del capitalista 

de obtener utilidades, que lo único que podía era imponer un --

limite a la apropiaci6n de los beneficios. 

Gracidas concluye su argumentaci6n diciendo: 

"Las huelgas se sucederrtn, y esto lo creo sinceramente con 

todos mis compafieros, mientras no se determine la justa r~ 

tribuci6n. Esa justa rctribuci6n que los mismos obreros -

recibirtin por medio de la participaci6n de beneficios que 

su patrón, ya no explotador, les dará y para no provocnr -

su ruina; no se exccder.'.in en sus peticiones, a mtis de <1qu!:._ . 
llo que justamente les corresponde sobre las utilidadeu --

del patr6n. Si esa no es la justa retribuci6n, si hay al-
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qo verdaderamente original, si la asamblea presente no la 

encuentra porque no quiere o porque no desee entretenerse 

en buscarla, no habr~ obtenido, señores, la revoluci6n -

constitucionalista, el triunfo que espera por parte del -

pueblo; la situaci6n econ6mica del pueblo mexicano fue ma 

l.a hace cinco años, todos sabemos que hoy es peor." 

"Nosotros queremos, para terminar esta situaci6n, para no 

agravar más hasta la parte pol!tica, para no agravar has

ta la parte internacional, para no agravar la desespera-

cien del pueblo, porque como alguien dir!a: 'no ve claro' 

definir en concepto del constituyente qu~ es lo que ha o~ 

tenido el proletariado, do t:sta revoluci6n. ¿Las ocho ho

ras de trabajo? ¿Qué no trabajen la mujer y el niño de no 

che? ¿Por qu~ atacar las garant!as que se establecen en -

otro art!culo? ¿Por qu~ atacar esas garant!as que son el 

fruto de la libre concurrencia, cuando por otro lado se -

dice o .no se le dice, mejor dicho, que es lo que ha obte

nido de mejor1a econ6mica como resultado do tanta sangre 

derramada? Yo quiero poner en parang6n, señores, el pacto 

firmado entre la cils<i del Obrero Mundial y el licenciado 

Zubal::.an, con la ley ampliada del 62 entre lan dos propo

siciones, es decir, la csporanza del.obrero cuando ol pn~ 

to y la desilusión del obrero cuando la ampliaci6n. ¿cuftl 

es el t~rmino medio an que ustedes se ponen, incluso yo? 
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¿Qu! cosa ·se le va a poner· .~nfrente para que no llegue su 

desesperaci6n al caso de no hacer caso de los fusilamien

tos, de la proscripción, de todas las maniobrás que el -

capitalismo lleva a cabo cerca de las principales autori

dades" (20). 

La argumentación final de Gracidas gira en torno a la ad-

vertencia de que las huelgas y la lucha pol!tica se generan si 

el Congreso no delimita el carácter de la justa retribución. 

Al delimitarse el carácter de la justa retribución media~ 

te la participación del trabajador en los beneficios del pa- -

trón este dejar& de ser explotador y los trabajadores "para no 

provocar su ruina no se excederán en sus peticiones". Es de--

cir que para abolir la explotación del trabajador era suficien 

te, segOn la opinión de Gracidas, obtener una participación en 

las utilidades. Gracidas manifiesta aquí una falsa concepción 

de los fundamentos de las relaciones capitalistas de produc- -

ción: abolir la explotación significa abolir los beneficios --

del capitalista, signif i:: ~ ¡ue todo el trabajo del obrero sea 

rctribU1'.do, SiCjnÍfÍC<l abe e LL' la diViSiÓn de la jornada de tra-

bajo entre trabajo retru1do, trabajo necesario,y trabajo no r~ 

tribuido, trabajo excedente, abolir la explotaci6n signific~ -

entonces abolir las relaciones mismas de producción en quu ue 

fundamenta el r~qimcn capitalista de producci6n, significa abo 

(20) Cfr. Gracidaa en Ibid.r pp. 706-711. 
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lir la plusva11a y con ello la .acumulaci6n, significa pues abo 

lir el sistema capitalista mismo. 

Lo que Gracidas propone entonces no es sino hacer más equ~ 

tativo el reparto de la r.iqueza, pero de ninguna manera abolir 

la explotaci6n ya 9ue entonces ser1an los trabajadores mismos -

quienes limitar1an sus peticiones "para no provocar la ruina --

del capitalista". 

Lo que Gracidas afirma es que entonces rser1an los propios 

trabajadores los que se encargarían de velar por el sostenimien 

to del sistema~ 

Y es Gracidas quien dice al constituyente a nombre de los 

trabajadores que de no quedar contempladas sino las demandas --

referidas a las condiciones de trabajo sin incluir el reparto -

de utilidades, al "no ver claro" el pueblo, se agravar1a el pr~ 

blema hasta la parte pol1tica, cosa que no quieren los trabaja-

dores que solo desean dicho reparto "para terminar esta situa--

ci6n" "¿Qué cosa se le va a dar al trabajador para que no haga 

huelgas¿ ¿Qu~ coasa se le va a poner enfrente p•1ra que no lle--

gue su desespcraci6n al caso de no hacer caso •.• de todas las --

maniobras que el capitalismo lleva a cabo cerca de las prin~iP! 

les autoridades?" 
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Estas preguntas de Gracidas podr!an traducirse ast: "¿C6-

·mo controlar al proletariado para que no ponga en crisis la -

existencia del sistema? ¿C6rno mediatizar su lucha? Estas pre

guntas viniendo de un obrero resultan inconcebibles en su boca: 

lo que busca es evitar la lucha de clases, lo que busca es evi 

tar su desesperaci6n, es evitar las huelgas, Gracidas denota 

aqu! una clara falta de conciencia de clase proletaria. una -

ideología tendiente a armonizar los intereses del trabajador -

y el capitalista mediante el justo reparto de las utilidades. 

Finalmente nos interesa resaltar la afirmaci6n de Gcaci-

das en torno a "la esperanza del obrero cuando el pacto" (de -

la casa del Obrero Mundial y el movimiento constituc1onalista) 

ya que aquí es un obrero mismo quien viene a confirmar nuestra 

tesis de la inexistencia de la posibilidad real del proletari~ 

do de conformar un proyecto total de.estructuraci6n de la so-

ciedad desde sus intereses de clase: el proletariado se suma -

con esperanzas al movimiento constitucionalista que enarbolara 

un proyecto de estructuraci6n social desde los intereses de la 

burguesía. Así pues es esta última la que logra conformar a -

partir de la posibilidad real que tenia de hacerlo, un proyec

to donde las aspiraciones de las diferentes fuer~as sociales -

quedaran representadas. 

Cerramos la selecci6n que elaboraramos para analizar la -
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ideologta del constitu~ente en torno al problema de los sala-

rios con la presentaci6n de la argwnentaci6n que al respecto -

presentara el diputado Mactas, clasificado como diput:ado de de 

recha. 

e) El diputado Mactas afirmaba: 

" ••• pues bien, señores diputados, el supremo jefe de la -

revoluci6n, cumpliendo honrada y patri6ticamente con las 

promesas solemnes hechas al pueblo mexicano, viene a de

cirle: 'Todos los trabajadores tendrán esa gallina en su 

mesa, porque el salario que obtengan con su trabajo, será 

bastante para tener alimentaci6n, para tener casa, para -

tener placeres honestos, para mantener a su familia", - -

"hay que elevar, señores diputados, al trabajador de la -

miseria en que se encuentra, hay que sacarlo de la postr~ 

ci6n en quo se halla, hay que sacarlo de esas chozas in-

mundas en que vive, en las haciendas y en las fábricas, -

para decirle: 'sois hombre y merec~is como ciudadano de -

la repGblicn, todas las consideraciones que merece un hom 

bre libre;' esta es la independencia econ6mica que os di

jo aqu1 el c. Diputado Cravioto, sobre la que debía hace~ 

se la felicidad política del pueblo. Un pueblo miserable 

un pueblo harapiento, un pueblo pobre, no podrá ser jamás 

un pueblo libre. La revoluciOn quiere que los mexicanos 
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sean hombres civilizados, que tengan la independencia ec2 

n6mica, para que puedan ser unos ciudadanos de la repGbll 

ca y las instituciones libres puedan funcionar para hacer 

la felicidad de l~ naci6n". 

Como puede observarse el diputado Macias presentaba su pr2 

yecto a nombre" del Primer Jefe, Venustiano Carranza. La defini 

ci6n que en dicho proyecto se hiciera del salario rn!nimo no hi

ba más allá de aquella que elaborara el diputado Pastrana y que 

comentáramos en su oportunidad. Lo novedoso del proyecto era -

que presentaba al Estado, encabezado por·carranza, comó la ins

tancia que sacaría al trabajador de la miseria en que se encon

traba. Seria el Estado.quien llevar1a a la clase obrera la con 

ciencia y le dir!a: "s6is hombre y merec~is como ciudadano de -

la repGblica, todas las consideraciones que merece un hombre -

libre". 

Este intefes del Estado por los trabajadores tenia como -

fundamento el lograr que "las instituciones libres puedan fun-

cionar", es decir sentar las bases para las institucionaliza- -

ci6n, para la legitimaci6n del orden emanado de la revoluci6n. 

Mediante la fijaci6n del salario m!nimo se buscaba lograr la i~ 

dependencia econ6mica que garantizaría la libertad pol1tica y -

porque no decirlo mediante la fijaci6n del salario m!nimo ue lo 

grar!a la creaci6n del mercado interno necesario para el mantc-



nimiento y desarrollo de. las relaciones capitalistas de produ~ 

c16n. 

La fijaci6n de dicho salario se establecer!a en funci6n de 

una cantidad que fuera bastante "para tener alimentaci6n, para 

tener casa, para tener placeres honestos, para mantener a su -

familia", es decir que recogiendo la tesis de Pastrana el sala

rio m!nirno se ~ijarla en funci6n del valor de la fuerza de tra

bajo. 

" ••• el valor de la fuerza de trabajo· es el valor de los 

medios de vida necesarios para asegurar ln subsistencia de 

su poseedor ••• Por tanto la suma de v!vercs y medios de vi 

da habrá de ser por fuerza suficiente para mantener al in

dividuo trabajador en su estado normal de vida y de traba

jo. Las necesidades naturales, el alimento, el vestido, la 

calefacci6n, la vivienda, etc., var1an con arreglo a las -

condiciones naturales de cada pa1s. Además el volumen de 

las llamadas necesidades naturales, así como el modo de -

satisfacerlas son de suyo un producto hist6rico que depen

de, por tanto, en gran parte, del nivel de cultura de un -

pals y, sobre todo entre otras cosas, de las condiciones -

los h~bitos y las exigencias con que se haya formado l~ -

clase de los obreros libres .•• El vendedor do la fuerza de 

trabajo es un ser mortal. 



La suma de los medios de vida necesarios para la produc-

ci6n de la fuerza de trabajo incluye, por tanto, los medios de 

vida de los sustitutos, es decir, de los hijos de los_ obreros, 

par.a que esta raza especial de poseedores de mercanc!as pueda 

perpetuarse en el mercado ••• Por tanto estos gastos de aprendi 

z:aje., que son insignificantes trat!ndose de la fuerza de traba 

jo corriente, ~ntran en la suma de los valores invertidos en -

su producci6n" (21). 

Como puede observarse, de la exposici6n que efectaa Marx 

en torno a c6mo se delimita objetivamente el valor de la mer-

cancia fuerza de trabajo en funci6n del tiempo socialmente ne

cesario para su producci6n, podemos concluir que tanto el pro

yecto presentado por Pastrana, como el que presentara el dipu

tado Mac!as coincidían en la delimitaci6n objetiva del m!nirno 

requerido para la subsistencia del obrero y su familia que de

ber!a quedar garantizado en la Constituci6n. 

La fijaci6n y delirnitaci6n del valor de los medios de vi

da necesarios para la existencia y reproducc16n de la clase -

proletaria era algo que en el proyecto de Mac!as se soluciona

ba mediante el establecimiento de juntas de conciliac16n y ur-

-nrtrajc. Mac!as argumentaba la conveniencia de su existencia 

de la siguiente manera: 

(21) Cfr. Marx. op. cit. pp. 124-125. 



" ••• pues bien, estas juntas de conciliaci6n y arbitraje -

son las que tienen a su cargo fijar el salario m!nimo; e~ 

tas juntas tienen que componerse forzosamente de- represe~ 

tantes de los trabajadores y de representantes de los ca-

pitalistas en cada rama de las indutrias, porque como son 

muchas industrias, es necesario que haya un representante 

de cada una d~ ellas, para poder estudiar estas cuestio--

nes, que siempre son delicadas; la ley ha dicho: el sala-

ria rn!nimo debe obedecer a estas condiciones, de manera -

que en el trabajo, en el producto de los trabajad9res, d~ 

hemos comenzar por establecer que la cantidad que'.se pague 

por jornal al trabajador, debe comprender, forzosa e indis 

pensablernente, una cantidad que satisfaga todas esas candi 

cienes, de manera que pueda sustraerse al imperio 'ael go--

bierno, al imperio mismo de la junta de conciliaci6n; este 

es punto importante, de manera que por {ermino medio se va 

a buscar un operario con una familia media de tres a cua--

tro personas, que es lo m~s que se pude suponer, porque 

también debemos comprender que no se va a tomar el tipo de 

una descendencia, como la que dicen que Dio3 les deseaba a 

Isaac, tan numerosa como las estrellas del cielo, como ti-

po para fijar el salario m1nimo¡ de manera que se va a fi-

jar un tipo racional; entonces las juntas de avenencia se-. 
fialan este t6rrnino; después, para fijar la compensaci6n y 

salario justo y resolver todas las cuestiono& obreras, di-
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cen: el producto hache tiene en el mercado tal valor y s~ 

pongamos que este valor sea diez; el producto vale diez,

le damos al trabajador dos por salario mtnimo, ie damos -

al capitalista dos por capital, nos quedan seis, le damos 

al inventor uno por su prima, nos quedan cinco, pagamos -

uno por inter~s, nos quedan cuatro, pues este cuatro tan-

to le pertenece al empresario, cosa muy justa, como le --

pertenece al trabajador y entonces la campensaci6n la fi-

ja la junta de avenencia, no arbitrariamente, sino justi-

ficadamente, desde el momento en que se dan leyes sobre -

este particular" (22). 

Lo que ya antes señalaramas al hablar del papel del Esta

do que el proyecto de Mactas establecía, del Estado que vela -

para que "las instituciones libres puedan funcionar", se corr~ 

hora nuevamenta ahora: las juntas de conciliaci6n y arbitraje 

encargadas de fijar el salario mínimo, estarían integradas, --

por representantes de los trabajadores y capitalistas. Ellas 

tendrtan la facultad de delimitar el manta del oalaria mínimo 

sabre las bases dictadas con antelaci6n por el congreso, que -

en el proyecto de Carranza inclu1an las necesidades de aliman-

taci6n, casa y placeres honestos. Ellas tcndrtan asimismo la 

facultad de dirimir los problemas resultantes del reparto de -

utilidades (o justa ratribuct6n scgdn el diputado Gracidas). -

Es importante resaltar aqu1 el tipo de razonamiento que seguía 

1 
(22) Cfr. Macias, en Diario de los Debates. pp. 725-726. 
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Macias para establecer el reparto de las utilidades: del produs 

to hache con un valor en el mercado de diez le tocaban al tra-

bajador 2 por salario y un tanto por ciento proporcional a los 

4 restantes después de pagar al capital, al inventor y al inte

rés, es decir aún suponiendo que de estos 4 le tocaran 2 al tra 

bajador éste se llevar1a cuatro de diez pesos. 1 de 10 se lleva 

r1a el inventor y 5 de 10 el capitalista: ~2 por capital, 1 por 

interés y 2 d~ los 4 restantes que suponemos reparte con los -

obreros equitativamente. Es decir el proyecto de Macias dejaba 

al capitalista una ganacia del 50% mientras que repart1a entre 

todos los trabajadores un 40% de las uti!idadcs. Con ello pues 

lo finico que se lograba era poner un limite a las ganancias del 

capital de una parte y un limite a la explotaci6n del obrero de 

la otra mediante la fijaci6n del salario m!nimo. 

N6tese sin embargo que tanto el reparto de utilidades como 

la fijaci6n del salario m1nimo son propuestas que surgen al ca-

lar de las discusiones ya que no estaban contempladas ni en el 

proyecto de Carranza ni en al dictamen de la comisi6n. 

Finalmente, sin embargo la din~mica del constituyente 11~ 

v6 a votar por unanimidad la delimitaci6n dol salario m1nimo -
~ 

y del reparto de utilidades élevándolas as1 a preceptos consti 

tucionales. 



III. 
.. '~ 
):c¡, 

El problema de la ~uelga. 
,,\;•' 

En el proyecto que present6 la comisi6n no se contemplaba 

el problema de·la huelga. En la explicaci6n de motivos que e! 

ta daba del porque no hab!a retomado dicha propuesta al igual 

que .. lo hiciera ~en.otras proposiciones, tambi~n contenidas en 

el proyecto del General Jara, la comisi6n argu!a el hecho de -

que esta disposici6n no ten!a cabida en el capitulo de las ga

rant!as individuales. Dejaba la comisi6n su tratamiento para 

el momento en que se discutieran las facultades del Congreso. 

Sin embargo, a lo largo de las discusiones se hizo varias 

veces menci6n a la necesidad de incluir en la Constitución la 

garant!a de la huelga corno un derecho de los trabajadores. 

De tal suerte que en el proyecto final que presentara la 

comisi6n para su discusi6n ante el constituyente, ésta retorna-

Jba ya la elevaci6n a precepto constitucional del derecho de --

huelga de los trabajadores. 

En las fracciones XVII y XVIII del art1culo 1230., que --

presentar la cornisi6n para su discusi6n en el congreso se esta 

blec!a: 

"XVII. Las leyes reconocerd como un derecho de los obre-
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ros y de los patronos las h~~lgas y los -paros". 

"XVIII. Las huelgas serán U.citas cuando tengan· por obj~ 

to conseguir el equilibrio entre los diversos factores de 

la produccic5n, armen-izando los derechos del trabajo con -

los del capital. En los servicios pQblicos será obligat~ 

rio para los trabajadores dar aviso con diez d1as de anti 

cipaci6n, a la junta de conciliaci6n y arbitraje, de la -

fecha señalada para la suspensi6n del trabajo. Las huel-

gas serán consideradas como il1citas ~nicamente cuando la 

mayor1a de los huelguistas ejerciere actos violentos con-

tra las personas.º las propiedades, o en caso de guerra,

cuando aqu~llos pertenezcan a los establecimientos y ser-

vicios que dependan del gobierno". (Los obreros de los es 

tablecimientos fabriles militares del gobierno de la rep~ 

blica no estarán comprendidos en las disposiciones de es-

ta fracci6n, por ser asimilados al cjdrcito nacional"). 

La propuesta que presentar la comisi6n fue votada por un~ 

nimidad después de haber sido discutida por el constituyente.-

Lo que aparece señalado entre par~ntesis fue agregado al pro--

yecto de la comisión a propuesta de los c. diputados durante -

la discusi6n' 

As1 pues, fue producto do las discusiones del constituye~ 
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~!i· 
la inclusi6n del derecho de huelg~ dentro del· art!culo 1230. ya 

que ni el proyecto o~iginal de Carranza,ni el dictamen que so-

bre dicho proyecto presentara la comisi6n,lo contemplaba. 

En el segundo proyecto que presentara la comisi6n para su 

discusi6n el 23 .de 2nero de 1917 y que arriba citar~mos se pue-

de observar corno se buscaba garantizar no solamente el derecho 

de los trabajadores a la huelga, sino tarnbi~n el derecho que -

los patronos ten!an de efectuar paros. As! pues quedaban igual 

mente garantizados los intereses del capitalista y del trabaja-

dar. 

La fracci6n XVIII de dicho proyecto sin embargo, estaba 

encaminada a establecer los limites al derecho de huelga. 

Las huelgas podr!an ser declaradas tanto l!citas como il!

citas. Serian licitas "cuando tcingan por objeto conseguir el -

equilibrio entre los diversos factores de la producci6n". Es d~ 

cir, cuando buscaran armonizar los intereses de las dos clases, 

cuando no pusieran en peligro el sistema mismo, cuando no cues-

tionaran el car~ctcr inequitativo, de explotaci6n de la rela- -

ci6n trabajo-capital. Al establecer que ambos elementos de la 

relaci6n constitu!an "factores de la producci6n" la comisi6n --
•\: 1 • Í r 'J \: 

hipostasiaba el capital y el trabajo ya que si se equiparaban 

a los factores de la producci6n y como estos altimos son ncce-

1 
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Engels ofrece estadfsticas del desarrollo de la industria 1ngl! 

sa, en particular de las Industrias textiles como la del algodón, 

lana, lino, seda, vfas férreas, altos hornos, etc. (2); acarea 

del número de habitantes de las grandes ciudades, de un número 

de viviendas, del número de habitantes de los barrios obreros, 

etc.; acerca del grado de mortalidad, 4lcoholismo, criminalidad, 

instrucción entre la clase obrera; acerca de la edad de los obr! 

ros, movimientos obreros, etc. Basta transcribir algunos ejemplos: 

"En la parroquia de St. John y St. Margaret en Westm1nster v1vlan, 

en 1840, según el Diario de la Sociedad de Estadfstica, 5 466 

familias de obreros en 5 294 habitaciones, si es que merecen tal 

nombre. Hombres, mujeres y ni~os, todos juntos, sin miramientos 

de edad y el sexo, 26 850 individuos; y tres cuartas partes del 

nQmero de familias citado poseta una pieza" (3). 

"Un joven do dieciseis a~os no sabfa cuánto son dos m~s dos 6 a 

cu&nto equivalen cuatro farthings ... , otro, también de diecisi! 

te a~os ru\pOndta brevemente a algunas preguntas muy simples, que 

"no sabh nada de nada", ... a la pregunta de quién fue Jesus-• 

cristo, recibió las siguientes respuestas: ... "era hace muchos, 

muchos anos, un rey de Londres" (4). 

"He aqut las cifras de los arrestados por actos criminales sola

mente en lnglaterra y en Gales: 
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la inclusi6n del derecho de huel~~ dentro del·art!culo 1230. ya 

que ni el proyecto or.iginal de Carranza, ni el dictamen que so-

bre dicho proyecto presentara la comisi6n,lo contemplaba. 

En el segundo proyecto que presentara la comisi6n para su 

discusi6n el 23 .de 2nero de 1917 y que arriba citarámos se pue-

de observar como se buscaba garantizar no solamente el derecho 

de los trabajadores a la huelga, sino tambi~n el derecho que -

los patronos ten!an de efectuar paros. As! pues quedaban igua1 

mente garantizados los intereses del capitalista y del trabaja-

dor. 

La fracci6n XVIII de dicho proyecto sin embargo, estaba 

encaminada a establecer los l!mites al derecho de huelga. 

Las huelgas podrian ser declaradas tanto licitas como ilí

citas. Serian licitas "cuando t¿ngan por objeto conseguir el -

equilibrio entre los diversos factores de la producc16n". Es d~ 

cir, cuando buscaran armonizar los intereses de las dos clases, 

cuando no pusieran en peligro el sintema mismo, cuando no cues-

tionaran el carácter inequitativo, de explotaci6n de la rela- -

ci6n trabajo-capital. Al establecer que ambos elementos de la 

relación constitu!an "factores de la producci6n" la comisi6n --

hipostasiaba el capital y el trabajo ya que si se equiparaban 

a los factores de la producciOn y como estos altimos son nccc-



sart.os para producir siendo la producci6n neceearia siempre p~ 

ra l.a vida humana, resultaba entonces de all! que el capital y 

el trabajo. serían necesarios para garantizar la existencia de 

la. vida humana al ser elementos esenciales, factores de la pr~ 

ducci6n. 

El Estado velando por el "bien coman" requería que en -

los servicios públicos se diera aviso con diez días de antici

paci.6n a las juntas. Se buscaba de esta manera proteger los -

intereses de la sociedad que de otra forma se ver!a afectada -

por la suspensi6n de dichos servicios. 

El car!cter il!cito de las huelgas ~e delimitaba cuando -

la mayoría de los huelguistas "ejerciere actos violentos con--

tra las personas o las propiedades". Aquí queda claramente ev~ 

denciado el carácter clasista del artículo votado por el cons

tituyente: el derecho de los trabajadores a la huelga serta --

11cito si buscaba armonizar "los derechos del trabajo con los 

del capital~ e ilícito si pon!a en entredicho. o atentaba, en -

contra de la propiedad. El derecho de los tr.'lbajadorcs termi

naba y comenzaba por tanto all1 donde se presentaba la propic

d&d. Era ésta última la que finalmente se buscaba garantizar • 

. 
Sin embargo, este artículo conten!a una limitaci6n impar-

tante: ya no sería suficiente con que uno o dos trabajadores -
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aislados ejercieran actos de v:ipÍ~ncia contra la propiedad, era 

necesario que fueran la mayor1a de los huelguistas los que lo -

hicieran para poder declarar 111cito el movimiento. 

La selecci6n de los .diputados que a continuaci6n presenta

mos incluye al dip?tado Cano, clasificado como de izquierda, y 

al diputado Mac!as, considerado como diputado de derecha. De -

este a1timo ya dimos algunos antecedentes generales al hablar -

del problema del salario. Del diputado Cano podemos agregar -

que era un l!der minero del Estado de Guanajuato y que en uni6n 

de Rafael Avila, Diego Agui116n y Te6dulo Loman fund6, en 1921, 

el Partido Comunista Revolucionario Mexicano {23). 

La intervenci6n del diputado Cano, fue realizada al prese~ 

tar la cornisi6n los articulas So., y 1230., para su discusi6n -

por el congreso. La del licenciado Mac!as fue realizada casi -

un mes antes, cuando se discut!a el 28 de diciembre de 1916, el 

dictamen que la comisi6n presentara para su discusi6n en torno 

al proyecto del art1culo So., propuesto por Carranza. 

A cont1nuaci6n presentamos la argumentaci6n del diputado -

Cano en trono al sentido en el que deber1a quedar garantizada -

la huelga para los trabajadores: 

a) "El C. Cano: Señores constituyentes: despu6s de las tor 

(23) Cfr. Salazar, Roaendot op. cit. pp. 123. 
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mentosas discusiones qu~·tuvo el art!culo So., la pri-
··''" 

mera vez, parece que algo se consigui6, puesto que - -

aqu!, en este proyecto del trab~jo, se nos hacen algu-

nas concesibnes; unas, efectivamente, son una novedad, 

como la participaci6n en las utilidades que tendr~ el 

obrero ~n ias negociaciones donde trabaja; otras son -

cosas viejas, como la jornada de ocho horas que va a 

ser obligatoria en toda la república, pues por ejemplo 

en algunas partes, hace veinte años que la jornada de 

ocho horas es un hecho, pero que es un beneficio tam--

bién; pero en esta fracci6n XVIII, si no se concede lo 

que yo pode1a .aquella noche, todo va a ser inútil para 

nosotros. 

Cuando un obrero de un grupo huelguista altera el or--

den, ataca la propiedad o hace un incendio, a 61, al -

que ha hecho todo aquello, es al que se debe aprehen-

der; que se le capture y que se le exijan rcsponsabill 

dades, pero no a todo el grupo huelguista, y las auto-

ridades, no saliéndose de su papel, procuder&n siempre 

en debida forma. La fracci6n, tal como esta, está bu~ 

na. Ciertamente que aqu! se dice.cu~ndo son 11citas y 

cuándo no son l!citas; pero siempre, cuando se regla-

menta una ley, se está muy propenso a los abusos. Bien 

siempre se ha visto esto~ la huelgas, por muy pactfi--
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cas que sean, como la mayor parte de todos los indus-

triales o dueños de industrias están en relaci6n muy -

directa con las autoridades de los lugares, éasi siem

pre, cuando ~stas no puedan contrarrestar de una mane

ra directa la manifestaci6n de los trabajadores, siem

pre recurren a esta salida; los trastornadores del or

den pciblico. 

Como puede observarse Cano no pone en duda el hecho mismo 

de que al obrero que "altera el orden, 'ataca la propiedad o h! 

ce un incendio" debe castigársele por eiio, es decir, Cano no 

pone en duda el derecho sagrado de la propiedad y el orden bur 

gu~s. Lo que Cano cuestiona es que de esto no se sigan abusos: 

los capitalistas, en contubernio con las autoridades, utilizan 

a los trastornadores del orden pablico para poder controlar el 

movimiento de los obreros. Aquí Cano denuncia el carácter cla 

sista del Estado que protege los intereses del capital hechan

do mano de la ley que supuestamente tiende a garantizar el de

recho de los trabajadores a la huelga. Al declarar ilícitas -

las huelgas en las que la mayoría de los huelguistas atentaran 

contra la propiedad o el orden se dejaba la puerta abierta pa

ra que la burguesía pudiera provocar dichas características me 

diante la utilizaci6n de trabajadores pagados, logrando de es

ta manera que la huelga fuera dcclaradn fuera de la ley. 
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ll. diputa do cano con tinda. .argumentando: 

"Yo me refiero pre.cisamente al momento, y m4s que al me-

mento presente a lo que va a venir después porque mire us 

ted~ con todas las franquic:.ias que al obrero se le conce

den, la lucha va a ser m!s· terrible entre ellos y naso- -

tres. Antes, como no tentamos absolutamente ninguna fra~ 

quic:ia, muy pocos se preocupaban de pertrecharse para po

der hacer frente. Habiendo obtenido algo en este capitu

lo del trabajo, la situaci6n va a ser muy distinta¡ antes 

cuando no se hab!an vulnerado los intereses de una manera 

directa y profunda, se les juzgo corno alteradores del or

den pQblico, porque es muy raro, señor Mart!, que a un -

huelguista nunca se le juzgue como huelguista, sino que -

a.iempre se toma el pretexto de que ataca los intereses de 

los capitalistas, de que es alterador del orden pGblico". 

En la cita anterior, el diputado Cano pronostica la lucha 

de clases que se avecina. Al otorgar el constituyente una se

rie de garant!as a los trabajadores "la lucha va a ser m:is te

rrible ontre ellos (los capitalistas) y nosotros (los obreros)" 

El capital defendcr!a sus intereses y procurar!a violar los de 

rechos otorgados a los trabajadores: "antes, cuando no se ha-

b1an vulnerado los intereses de una manera directa y profunda, 

se les juzg6 corno ~ltaradores del orden pOblico" la conclusi6n 
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obvia es preguntar ¿qu~ ser! aho~~ que sus intereses s{ se ven 

afectados de manera directa con el salario m!nimo y el reparto 
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de utilidades? ¿qué será ahora que se les deja abierta la pue~ 

ta para poder declarar il!cto un movimiento en el que la mayo

r1a de los huelguistas atenten contra la propiedad? ¿c6mo se -

juzgar! ahora a.los obreros? 

De otra parte Cano, dirigi~ndose a Mart! al señalar el --

pretexto con que se juzga a un huelguista, pone al descubierto 

la raz6n de ser de dicho juicio: el ataque a los intereses de 

los capitalistas, la alteración del orden burgu6s. Y esto no 

podr!a ser de otra ma~era ya que de lo que se trata es de ga-

rantizar los derechos del capital y arminizarlos con los del -

trabajo, claro que sin llegar a poner nunca en duda la existen 

cia de las relaciones capitalistas de producci6n, sin poner --

nunca en peligro la propiedad. 

Esto mismo argumentaba Cano cuando afirmaba: 

"Indudablemente que si el obrero ataca ln propiedad aje-

na, claro ~stá que debe de castig~rsele. Yo fu1 el prim~ 

ro que les dije: si ustedes abusan, yo los pongo a dispo

sici6n de la autoridad militar, y que los fusilen inconti 

nenti ••• " 
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Cano no solamente no pon!a en duda la defensa del "sagrado 

derecho de la propiedad'' sino que apoyaba la necesidad de cast.!_ 

.gar al obrero que atacára la propiedad ajena (se podr1a decir -

la propiedad a secas ya que dentro del capitalismo al obrero -

le es ajena la propiedad de todo aquello que no sea su fuerza -

de trabajo). 

De otra parte en esta intervenci6n de Cano descubrimos un 

elemento de suma importancia: al hacer referencia a un movimie~ 

to de huelga que ~l mismo hab!a encabezado Cano sostiene que él 

fue el primero en hacer saber a los huelguistas, que si abusa-

ban "yo los pongo a disposici6n de la autoridad militar, y que 

los fusilen incontinenti". Aqu1 podemos observar el papel de 

los l!deres obreros cuya falta de conciencia de clase los lle

vara a fungir corno mediatizadores de los intereses de su misma 

clase, como contenedores de los movimientos populares. Lideres 

que al no poner en duda el derecho a la propiedad, al proteger 

dicho derecho, llmitan las posibilidades de los movimientos de 

superar esta concepci6n poniendo en duda la existencia misma de 

l~ propiedad capitalista. 

Finalmente cano conclu!a haciendo al Congreso la siguien

te petición: 

"Pido esto: que se adicione l~ fracci6n que está a debato, 
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la XVIII, con esta proposici6n m!a: que ~ los huelguistas 

no se les considere trastornadores del orden pQblico. Si 

ustedes no quieren considerar al trabajador, muy bien. No 

sotros hemos aceptad.o la lucha y vamos a sufrir las cense 

cuencias de ella. He dicho" (24) • 

. 
Esta proposici6n buscaba garantizar ampliamente el derecho 

de huelga de los trabajadores impidiendo al capitalista, media~ 

te la utilizaci6n de agitadores pagados, llegar a declarar un -

movimiento de huelga como il!cito. Como puede observarse, esta 

proposici6n era mSs avanzada que aquella que propusiera la comi 

si6n como fracción XVIII.del art!culo 1230., sin embargo dicha 

propuesta fue sometida a votaci6n por el constituyente resulta~ 

do rechazada. La proposici6n de la comisi6n fue la que fuera -

aprobada por unanimidad por el congreso de Quer~taro. 

Por Gltimo cerramos esta selccci6n con la argumentaci6n 

que en torno a la huelga sostuviera el licenciado Mac!as: 

"Ahora vamos a este caso: han subido el precio del produ~ 

to que estan fabricando; los salarios, al estipular3e, d~ 

ben venir a fijar precisamente la base para la retribuci6n 

del trabajador; ha subido el product~ de una manera conoi

derablc, las ganancias que est~ obteniendo el industri~l -

son exageradas, entonces viene el conflicto, entonces vio

' (24) Cfr. Ctrü, en Dié\rio de los ~bates, pp. 610-613. (T. II.) 
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ne el medio de la huelga con el objeto de obtener ~stos y 

aqut tienen ustedes establecidas, reconocidas las huelgas 

y ver.1n uste.des c6mo el c. Primer Jefe se ha preocupado -

de una manera especial sobre el particular y van ustedes 

a o!rlo: 'esta ley reconoce como derecho social econ6mico, 

la huelga' (aplausos nutridos). 

Aqu! tient:n ustedes c6mo los reaccionarios, los que han -

sido tildados tan mal, se han preocupado tan hondamente -

por la clase más importante y más grande de la sociedad, 

de la cual dije yo desde los principios de la XXVI legis

latura, que era el eje sobre el cual estaba girando la so 

ciedad. Pues bien, reconoce el derecho de huelga y dice 

perfectamente: las huelgas no solamente solucionan los con 

flictos y han sido buenas, sino que en seguida viene a de

cir cuál ha de ser el objeto defendido, porque reconocer -

un derecho no es simplemente protegerlo, pues es necesario 

hacerlo preciso para que pueda entrar en la práctica. -

(ley6) • 

De manera que cuando viene una huelga cuando se inicia una 

huelga, cuando esta amenazando una huelga, no se dejarrt al 

trabajador abusar; no, aqu1 tiene el medio de arbitraje -

que le da la ley: las juntas de conciliaci6n y arbitraje -

y estas juntas de conciliaci6n y arbitraje vienen a procu-
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rar resolver el problema dentro de estos tdrminos, y en--

tonces queda la huelga perfectamente protegida y leg!tim~ 

mente sancionada¡ el derecho de los trabajadores, hecho -

efectivo no con gritos ni con buenos deseos, sino dentro 

de las prescripciones de la ley, con medios eficaces para 

que queden esos derechos perfectamente protegidos .••• " 

Como puede deducirse del discurso del diputado Mac1as el 

motivo que este reconoce para las huelgas es el problema de -

los salarios y del reparto de utilidades, las huélgas que son 

reconocidas son entonces las huelgas econ6micas. Estas se ge-

neran cuando "las ganancias que está obteniendo el capital son 

exageradas" pero, ¿qui~n determina el carácter exagerado de di 

chas ganancias? 

Por si todo esto no fuera suficiente el proyecto present~ 

do por Mac1as delimitaba aan rn&s claramente "cu!l debe ser el 

objeto defendido" ¿Es decir que entonces los obreros no pueden 

defender con la huelga el objeto que ellos determinen? No, cua~ 

do estalla o "cuando está amenazando una huelga no se dejará -

al trabajador abusar". Y esto no podr1a ser diferente ya que 

la huelga no puede llegar a cuestionar o a poner en peligro los 

intereses del capital. 

Para garantizar que los trabajadores "no abusar1an", Ma--

' 
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etas, en el proyecto que presentaba a nombre del Primer Jefe,-

propon1a como (instancia de soluciiSn) las juntas de conciliaci6n y arbi-

t;¡~je, mismas que "vienen a procurar resolver los problemas dentro de es--

tos ~s", es decir :rJ.smas que Vienen a procurar anronizar los inter-

ses de trabajo y capital". 

Finalmente, Macías concluía su argumentaci6n con la nece-

sidad de otorgar al trabajador la debida protecciiSn en los ca-

sos de huelga: 

"El proyecto para la protecci6n de los trabajadores en --

los casos de huelga. Cuando viene una huelga, ¿de qu~ vi-

ve un trabajador? Ha gastado de ordinario todos los pro--

duetos de su trabajo en el sostenimiento de su familia, -

es ordinariamente imprevisor, raras veces hace economías, 

no conoce el ahorro, lo cual no .viene sino con el progre-

so muy lento de la civilizaci6n, y entre tanto la familia 

del obr~ro no tiene con qué vivir¡ entonces hay seguros -

para estos casos y la ley debe precer estos seguros para 

que esta familia no perezca, para que esta familia no su

fra durante el tiempo de l~ huelga, porque si la huelga -

dura mucho tiempo y las juntas de conciliaci6n y arbitra-

je son impotentes para resolverala, ~ntonces tiene que ve 

nir el conflicto entre el capitalista y el trabajador, 

siendo necesario procurar al trabajador la manera segura 

' 
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de vivir y con relativa comodidad durante ese per!odo de 

tiempo, para obligar al capitalista. Por esta raz6n, el 

gobierno tiene que preocuparse ~n ayudar a mejorar la si-

tuaci6n del obrero y tiene que armarlo para que luche va

lientemente contra el capital". (25) 

Otra vez aqu1 volvemos a encontrar presente el papel del 

Estado como armonizador de los intereses entre capital y trab~ 

jo. Sin embargo, en esta·propuesta de Mac1as el Estado se nos 

presenta como un Estado proteccionista de los intereses del --

trabajador: "el gobierno tiene que armarlo (al trabajador) pa-

raque luche valientemente contra el capital". No obstante, si 

se analiza con detenimiento la verdadera raz6n de dicha prote~ 

ci6n, comprenderemos que ~sta, estriba en que el Estado "debe 

prever estos seguros para que ésta familia no perezca". Es de-

cir: debido al car~cter exiguo de los salarios (y no a facto--

res culturales como pretende Mac1as) el trabajador se ve impo-

sibilitado para ahorrar (recordemos que el salario cubre el m1 

nimo necesario para la subsistencia del obrero y nu familia --

por lo que es casi imposible que el obrero pueda ahorrar parte 

de su salario). Es por ello que cuando sobreviene un movimicn 

to de huelga el trabajador y su familia se ven en peligro de -

perecer: entonces aparece el Estado con le, seguro para huclyas 

buscando impedir que ~sto suceda. Lo que el Estado está puns 

protegiendo es la existencia misma del proletariado y su <lancen 

(25) Cfr. Mac1as, Ibid. T. I., pp. 727-729. 



dencia ya que, debido a lo exiguo de los salarios que el Estado 

mismo garantiz~dicha existencia se ve en peligro con el esta

llido de un movimiento de huelga. Lo que el Estado está bus-

cando garantizar es por tanto la existencia de la fuerza de -

trabajo, del proletariado y con ello la existencia misma del -

capital, la existencia misma del r~g·imen capitalista de produ~ 

ci6n. 

Para terminar nos gustar1a retomar algunas de las conclu

siones que ya han sido presentadas a lo largo del presente ca

pitulo: 

a) La propuesta que fuera votada por el constituyente con

sist1a en un proyecto de estructuraci6n capitalista de la soci~ 

dad. Dicho proyecto buscaba garantizar la propiedad ·privada in 

dividual y el trabajo libre y asalariado caracter1stico del ca 

pitalismo. 

b) Este proyecto no fue nunca puesto en duda por los dipu

tados al congreso de Quer6taro. Si bien exist1an divergencias 

éstas se dcb1an bien a la intensidad, bien a la forma de los -

derechos que se buscaba garantizar. 

e) No obstante que. Óste proyecto era un proyecto de la -

burgues1a no es ésta quien lo propone y saca adelante en el - -



constituyente. Es la pequeña burgues!a junto a la naciente bu

rocracia estatal del constitucionalismo quienes juegan el papel 

preponderante en el logro de este objetivo: Vid. Mac!as, Jara, 

Magica, Lizardi, Mart!,· Paiavicini, Rouaix, Aguilar, Del Casti

llo y algunos líderes obreros como Cano, Gracidas, Von Varsen y 

Victoria. 

d) La transformaci6n de la propuesta original, que tanto -

Carranza como la comisi6n presentaran, en los art!culos So. y -

1230. votados por el congreso se explica por la partic~paci6n -

que tanto los diputados considerados de ~izquierda" como aque-

llos clasificados dentro de la "derecha" tuvieran en tdrno a la 

delimitaci6n de la explotaci6n que de los trabajadores hiciera 

el capital: jornada de trabajo, salario m!nirno y reparto de ut! 

lidades son algunas de las medidas encaminadas a lograr este -

prop6sito. 

e) El proyecto que se fuera delineando al calor de las dis 

cusiones del constituyente se manifestaba bajo formas ideol6gi

cas tanto de parte de la burgues!a corno de parte del proletari~ 

do. 

f) La fuerte tendencia a armonizar los intereses del tra-

bajo con los del capital se debe tanto a la participación do la 

pequeña burgues!a como a la de un proletariado carente de con-



ciencia de clase. No obstante dicha tendencia deja bien claro 

en todo momento que esta armon1a se buscará siempre y cuando 

no se ponga en peligro o en entredicho la existencia ael capi

tal o de la propiedad privada individual en que se sustenta, -

mientras no se pongan en duda las relaciones capitalistas de -

producci6n ,:, (mi en tras ca pi ta listas de producci6n,) mientras no -

se ponga en duBa el sistema capitalista mismo. 

As1 es, entonces como depués de elaborar nuestro análisis 

podemos concluir con la siguiente cita de Marx: 

"La 6rbita de la circulaci6n o del cambio de merca:nc1as -

dentro de cuyas fr~nteras se desarrolla la compra y la -

venta de la fuerza de trabajo, era, en realidad, el verda 

dero para1so de los derechos del hombre. Dentro de estos 

linderos, s6lo reinan la libertad, la igualdad, la propie

dad y Bentham. 

La libertad, pues el comprador y el vendedor de una mercan 

c!a, V. gr., de la fuerza de trabajo, no obedecen a m~s -

ley que la de su libre voluntad. Contratan como hombres -

libres e iguales ante la ley. El contrato es el resultado 

final en que sus voluntades cobra una expresi6n jur1dica -

comGn. La igualdad, pues compradores y vendedores sólo -

contratan como poseedores de mercancías, cambiando oquiva-



lente por equivalente. La propiedad, pues cada cual dis-

pone y solamente puede disponer de lo que es suyo. Y -
a 

Bentham, pues a cuantos intervienen en estos actos s6lo 

los mueve su inter~s. La única fuerza que los une y los -

pone en relaci6n es la fuerza de su ego!smo, de su preve--

cho personal, de su inter~s privado. Precisamente por - -

eso, porque cada cual cuida solamente de si y ninguno vela 

por los dGrn~s, contribuyendo todos ellos, gracias a una ü~ 

mon!a preestablecida de las cosas o bajo los auspicios de 

una providencia ornniastuta, a realizar la obra de su prov~ 

cho mutuo, de su conveniencia colectiva de su interés so--

cial. 

Al abandonar esta 6rbita de la circulaci6n simple o cambio 

de mercanc!as, a donde el librecambista vulgaris va a bus-

car las ideas, los conceptos y los criterios para enjui- -

ciar la sociedad del capital y del trabajo asalariado, pa-

rece como si cambiai;e algo la f isonom1a de los personajes 

de nuestro drama. El antiguo poseedor de dinero abre la 

marcha convertido en capitalista, y tras ~l viene el pose~ 

dor de la fuerza de trabajo, transformado en obrero suyo; 

aquel pisando recio y sonriendo desdefioso, todo ajetreado; 

éste, tlmido y receloso, de mala gana, como quien va a ven . 
der su propia pelleja y aabe la suerte que la aguarda: que 

se la curtan" (26. 
, 

(26) Cfr. Marx, op. cit. pp. 128-129. 
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libertad, la igualdad y la propiedad burguesas abre de lleno -

las puertas a las relaciones capitalistas de producci6n en las 

·que el obrero vende· su propia pelleja "y sabe laque le aguarda: 

que se la curtan". 

' 
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LECTURA DEL SOCIOGRAMA CORRESPONDIENTE A LA 

23a. SESION ORDINARIA DEL CONGRESO CONSTITU 

YENTE. (MARTES 26 DE DICIEMBRE DE 1916) 

-La asamblea apoya a la izquierda y rechaza a la derecha. 

-Lizardi es atacado 5 veces por la izquierda. 

-Lizardi es defendido 1 vez por la derecha. 

-Victoria es atacado 2 veces por la derecha y 1 por la -

izquierda (Zavala) y apoyado 2 por la izquierda. 
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-Zavala es atacado 1 vez por la izquierda {Von versen) y 

ataca 2 veces a la derecha.y 2 a la izquierda (la comi

si6n = izquierda) • 

-La derecha (Guiffárd) ataca a Mac!as (derecha) • 

-Jara es el centro de atracciones de la izquierda (3) y 

no es fuertemente atacado por la derecha (1) m~s 1 indi 

recta = 4 izquierda. 

-Mart! es el m~s combativo de la derecha ataca 4 veces -

a la izquierda y 1 a Palavicini, es atacado 1 por la --

izquierda y 1 por la derecha, apoya a Mart! (derecha) y 

1 a Lizardi es rechazado y rechaza a la asamblea, 

-Manjarrez apoya 4 veces a la izquierda. 

-De los 6 de izquierda Jara tiene 4 apoyos, on canse- -

cuencia podemos concluir que: 

Izquierda y derecha no son bloques unidos y hegcm6ni-

cos, sino que presentan pugnas y divergencias: Lizar-

' 



di y Jara son centros de atracci6n, Mart! y Manjarrez 

son los m~s combativos. 

-Medina (Guanajuato) defiende a Lizardi (Guanajuato) ani 

co regionalismo significativo. 

' 

' , 
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LECTURA DEL SOCIOGRAMA CORRESPONDIENTE A LA 

24a. SESION ORDINARIA DEL CONGRESO CONSTITU 

YENTE. (MIERCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 1916). 

lo.- La iniciativa de adiciones al art!culo So. esta fir 

mada por•Jara (i) C!ndido Aguilar (d) y G6ngora (i) 

por lo tanto no existe uniformidad de orientaci6n -

i/d. La constante es que los 3 son de Ver, lo que -

puede indicar r~gionalismos marcados. 

2o.- Fern!ndez Mart!nez (i) apoya 6 ~eces a la izquierda 

y 1 a la de~echa (Aguilar que firma con Jara) y re-

chaza 1 a la derecha: Lizardi,por lo tanto apoya a 

la izquierda y el apoyo a la derecha puede explica~ 

se por la solidaridad con la izquierda de Aguilar. 

Jo.- En este dia se hacen menos alusionco directas a la 

comisi6n (s6lo 1 apoyo de Manjarrez) por lo tanto -

las argumentaciones son directas. 

4o.- Del Castillo es apoyado 1 vez por la izquierda (FeE 

nandez Marttnez) apoya 1 vez a la izquierda;Jara y 

rechaza 2 veces a la derecha (Palavicini y Martt) -

por lo tanto es un hombre que trabaja por la iz- -

quierda. 
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So.- Palavicini es atacado'. :2· veces por ia izquierda (Gr!!_ 

cidas y Del Castillo) y a su vez ataca a la izquie~ 

da (Gracidas) por lo tanto se presenta como.un hom-

bre de derecha. 

60.- Gracidas· (i} es rechazado fuertemente por la asam--

blea, Aguirre (i) y Palavicini (d); apoya a su vez 

a Jara y a GOngora (los 2 veracruzanos y de izquie~ 

da) • 

7o.- Jara recibe. 3 apoyos de la izquierda (Del Castillo, 

Fern~ndez Mart!nez y Grácidas) pero además Jara, --

Aguilar y G6ngora, firmaron juntos la propuesta pa

ra el artículo So., por lo que se deduce que Jara -

ejerce influencia sobre 2 más de este grupo, Agui--

lar (d) y G6ngora (i) de 1? que se sigue que repr~ 

senta el l!der de la izquierda. 

80.- Por el apoyo a Jara G6ngora obtiene 2 apoyos de la 

izquierda (Fernández Mart!nez y Gracidas). 

9o.- La Asamblea apoya 3 veces a la izquierda (Manjarrez 

Del Castillo y Fern5ndez Mart!nez) y rechaza 1 vez . 
a la izquierda (Grácidas). 
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-La izquierda y la derecha· ~'.echazan a Gr'acidas el que 

sin embargo ataca a la derecha y defiende la izquierda. 

Su posici~n era la más avanzada y denuncia el carácter 

limitado de las reformas propuestas. En análisis de --

contenido esto puede ser representativo de como las "di 

ferencias~ %•derecha e izquierda desaparecen al verse -

atacados los intereses del capital por lo tanto podr!a 

indicar la existencia de un proyecto dnico con·diferen-

cias de matices. 

-Fernández Mart!nez (Guanajuato) rechaza a Lizardi (Gua

najuato) lo que indica que en Guanájuato existen divi-

siones izquierdq-derecha y no regionalismos por lo tan-

to el regionalismo no puede ser la variable explicativa 

de las esiciones/agrupaciones. 

' 
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Pastrana (Pue) (i) apoya a Manjarrez (Pue) (i) el que a su 

vez es rechazadb por Múgica (Mich) (i) y por Reynoso (M~xico) (d) 

Manjarrez rechaza a 'la cornisi6n y rechaza y es rechazado por -

Palavicini (D.F.-d) por lo tanto Manjarrez rechaza y es recha-

zado 1 vez por la derecha y 1 vez por la izquierda. Siendo --

defendido 1 vez por la izquierda de su mismo estado. En canse 

cuencia obtiene 1 apoyo de la izquierda y 1 rechazo de izquie~ 

da y 2 rechazos de derecha y a su vez rechaza 1 izquierda y 1 

derecha. 

Palavicini rechaza 2 veces a la izquierda y es rechazado 

1 vez por la izquierda. 

Cravioto (Hgo-d) es rechazado 3 veces por la izquierda --

(Múgica, Mich., Espinoza y Rivera Cabrera, Oax) es apoyado y -

apoya a Macias (Gto.-d) y a su vez rechaza a Rivera Cabrera --

(i) apoya a Jara (Ver.-i) a Ugarte (D.F.-d) a Rojas (Jal.-d) a 

Mart!nez de Escobar (Tab.i) a la Comisi6n a Victoria (Yuc.1) a 

Van Varsen (Coah.-i) y a Lizardi (Gto.-d),por lo tanto la iz--

quierda lo rechaza 3 veces y la derecha lo apoya 1 vez, Cravi~ 

to a su vez rechaza 1 a la izquierda apoya S a la izquierda --
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apoya 4 a la derecha. 

' Rivera Cabrera (Oax.-i) rechaza 3 veces a la derecha y es 

rechazado 1 por la derecha. 

Monz6n (i) apoya 2 veces a la izquierda y 1 vez apoyado --

por la izquierda. Macías (d) recibe 3 apoyos 2 de la derecha -

y 1 de la izq~ierda (Rouaix) y 2 rechazos izquierda. 

Mactas a su vez apoya 9 veces: 6 a la izquierda, Jara (i) 

G6ngora (i), De los R1os (i), Del Castillo (i), Rouaix (i) y -

3 veces a la derecha: Rojas (d) , Aguilar (d) y Rodr!guez (d}. 

Macias (d) a su vez es rechazado 2 veces por la izquierda 

y a su vez rechaza 5 veces, 4 izquierda y 1 derecha: comisión 

{i), Medina (i), De la Barrera (i), Gracidas (i) y !barra (d}. 

Es apoyado 3 veces, 2 por la derecha 1 por la izquierda. 

Bouaix (i} es apoyado 2 veces por la derecha y apoya 2 --

-.eces a la derecha por lo tanto se ubica dentro del bloque con 

servador. 

Espinosa {i) rechaza 2 veces a la derecha. 
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M6gica rechaza 9 veces: 5 izquierda y 4 derecha, Pastrana 

(Pue.-i), Manjarrez (Pue.-i), Von Varsen (Coah.-i), Gracidas -

(Ver.-i), Del Castillo (Pue.-i); Cravioto (Hgo.-d), Lizardi --

(Gro.-d), Macias (Gto.-d) y Mart! (M~x.-d). 

Es rechazado 2 veces por Palavicini y Ugarte por lo tanto . 
es rechazado 2 veces por la derecha. Apoya 2 veces a la iz- -

quierda a Jara (i) y a Recio (i). 

Ugarte (d) apoya 5 veces: 4 izquierda y 1 derecha; Victo-
~ 

ria (i), Comisi6n (i), Rouaix (i), Jara (i) y Mac!as (d). 

Rechaza a Múgica y.es rechazado por Rivera Cabrera (i) por 

lo t~nto rechaza y es rechazado 1 por la izquierda, lo apoya --

Cravioto (d). 

Reynoso (d) apoya 1 vez a la izquierda (comisi6n) y recha 

za l vez a la izquierda Manjarrez. 

Jara es apoyado 4 veces: 3 por la derecha, 1 por la iz- -

quierda; Múgica (i), Cravioto (d), Ugarte (d) y Mac!as (d). 

Rojas (d) es apoyado 2 veces: Macias (d) y Rouaix (i), -

Martinez de Escobar (1) es apoyado 1 vez por Cravioto (d), Li

zardi (d) es apoyado por Cravioto (d) y rechazado por Múgica(i) 

1 



Von Varsen y Victoria son apoyados por Cravioto, Victoria 

tambi~n es apoyado por Ugarte (d) por lo tanto Victoria recibe 

2 apoyos (d) • 

Colunga {i) es apoyado 2 veces por Monz6n (i) y Múgica -

(i), Ibarra (d) es rechazado por Mac!as (d), Mart! (d) es re-

chazado por M~gica (i), Pastrana (i) es rechazado por Múgica -

(i), Recio (i) es apoyado por Múgica (i), Rodr!guez (d), De -

los R!os {i) y Ochoa {d) son apoyados por Macias (d). 

La asamblea apoya 4 veces: 2 izquie;da y 2 de derecha; 
' 

Monz6n (i), Múgica (i), Cravioto (d), Macias (d) y recháza 1 a 

González Galindo (i). 

La lectura del sociograma no indica que los apoyos/recha-

zos puedan ser explicados en función de la variable regionali~ 

mos. Posibilidad indicada por el sociograma del día 27 de di-

ciernbre. 
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1.- Mercado (i) es apoyado 1 vez por la izquierda (Comi-

siOn) es rechazado 1 vez por la izquierda (Múgica) y 

el a su vez rechaza 1 vez a la izquierda (Múgica) • 

2.- MQgica (i) apoya 1 vez a la izquierda: De la Barrera 

y una a la derecha (Ugarte) rechaza 2 veces a la iz--
-quierda (Mercado y Cano) y es rechazado 1 vez por la 

izquierda (Mercado). 

3.- Ibarra (d) apoya 1 vez a la derecha (Macias) y recha

za 2 veces a la izquierda (Rodr1guez, Gonzáles y Com~ 

si6n) • El a su vez es apoyado 1 vez por la izquierda 

(Comisi6n) • Y os rechazado 1 vez por Rodríguez Gonz<l-

lez ( izquier<ln) • 

4.- Rodr1gucz González (i) rechaza y es rechazado por Iba 

rra (derecha) • 

s.- Macias (d) es apoyado 1 vez por la derecha (Ibarra). 
' 

6.- Rediles (d) es apoyado 1 vez por la izquierda (Do la 
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Barrera) y rechazado 1 vez por la izquierda (Terrones) 

7.- Terrones (i) rechaza 1 vez a la derecha (Rediles). 

B.- L6pez Lira (i) rechaza y es rechazado 1 vez por la iz 

quierda (cornisi6n). 

9.- De la Barrera (i) rechaza 1 vez a la izquierda (Cano) 

y apoya 2 veces a la derecha (Rodr1guez y Ugarte) . A 

su vez es apoyado 1 vez por la izquierda (Mer~ado). 

10.- cano (i) rechaza 2 veces a la izquierda (Aguirre Esca 

bar y de la Torre) y 1 a la derecha (Mart1). A su -

vez es apoyado 1 vez por la izquierda (Aguirre Esco-

bar) y rechazado 6 veces: 4 por la izquierda (MGgica, 

De la Barrera, De la Torre y Jara) y 2 por la derecha 

(Mart1 y Palnvicini) • 

11.- Aguirre Escobar (i) rechaza y es rechazado 1 vez por 

la izquierda (Cano) • 

12.- Mart! (d) rechaza 2 veces a la derecha (Lozano y Arna

ya) y rechaza y es rechazado 1 vez por la izquierda 

(Cano) • 

13.- De la Torre (i) r~chaza y es rechazado 1 voz por la -
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izquierda (Cano) • 
..~ 

14.- Ugarte (d) es apoyado 3 veces por la izquierda (Múgi-

ca, De la'Barrera y Victoria) y rechazado 1 vez por 

la izquierda (Jara) • 

15.- Victoria (i) apoya 1 vez a la derecha (Ugarte) y es 

rechazado 1 vez por Palavicini (derecha) • 

16.- Jara (i) rechaza 1 vez a la izquierda (Cano) y 1 a -

la derecha (Ugarte) a su vez es rechazado 1 vez por 

la derecha (Palavicini). 
' 

17.- Palavicini (d) rechaza 3 veces a la izquierda (Vict~ 

ria, Jara y ~ano) • 

18.- La Comisi6n (i) apoya 1 vez a la izquierda (Mercado) 

y l~ rechaza 1 vez.L6pcz Lira. Asimismo apoya 1 vez 

a la derecha (Ibarra). A su vez es rechazada 2 ve--

ces:l por la izquierda (L6pez Lira) y 1 por la dere

cha (Ibarra) • 

19.- La asamblea apoya 7 veces: 4 a la izquierda y 3 a la 

derecha. 

Izquierda (Múgica, comisi6n, De la Barrera) Derocha 



(Mac!as, Ugarte, Palavicini) y rechaza.· 1 vez a la iz

quierda (Cano). 

-En an~lisis de contenido ver las razones de los apoyos/

rechazos a Cano. Esto puede deberse al car~cter más o -

menos avanzado de sus propuestas. 

-Las razones de los apoyos/rechazos de Magica se dan en -

funci6n de las propuestas de los diputadon. Ver en an&

lisis de contenido si MGgica cede ante todas las propue~ 

tas o logra sacar adelante sus proposiciones. 
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1.- Zavala (i) rechaza a la izquierda 1 vez (MGgica) 

2.- MGgica (i), rechaza a la izquierda 3 veces (Zavala, Calde-

r6n y Gracidas) 

3.- Fern~ndez Mart!nez (i) es rechazado por la asamblea. 

4.- Gracidas (i) rechaza a la izquierda 1 vez (MGgica): y es -

apoyado 1 vez por la izquierda (Bojorquez). 

5.- Calderón (i) rechaza a la izquierda 1 vez (Múgica) 

6.- Mnrt!nez Epigmenio (d) apoya a la izquierda 1 vez (comi-

si6n) 

7.- Bojorquez (i) apoya a la izquierda 1 vez (Gracidas) y es 

apoyado 1 vez por la derecha (Navarro) 

8.- Navarro (d) apoya a la izquierda 1 vez (Bojorquez). 
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ANEXO l*: Iniciativa paraim,9dificar y ampliar el ar-

t1culo So. Constitucional, presentada .por 

C!ndido Aguilar, Heriberto Jara y Victoria 

E .• G6ngora. 
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"Todo rnexi~ano tiene el deber de trabajar, pero nadier p~ 

drá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa re 

tribuci6n y sin su pleno consentimiento, slavo el trabajo im-

puesto -corno pena- por la autoridad judicial. 

La jornada máxima de trabajo ser~ de ocho horas diarias, 

aun cuando se trate de pena impuesta por la citada autoridad. 

En cuanto a los servicios públicos, s6lo podrán ser obli-

gatorios, en los t~rrninos que establezcan las leyes respecti--

vas, el de las armas, los de jurado y los de elecci6n ropular 

y obligatorios y gratuitos lan funciones electorales. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningün 

contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo -

la p6rdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del horn-

bre, ya sea por causa de trabajo, de educaci6n o de voto reli

gioso. La ley, en consecuencia no tolera la existencia de 6r-

denes monásticas, ni puede permitir eu establecimiento, cual--

quiera.que sea la dcnominaciGn u olljcto con que pretendan ari

* Rouaix, P.:istor. ~.i:\·~:~;i.::; ele lo~~t1\~üo:; 27 'i 123 de la constituc,i6n de -
.!ill.· Puebla, &l. l~Jt)ierno c.iel J:.::.;t<JJu de Puebla. pp. :.i4-55. 



girse. 

Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre pac

te su destierro, o en que renuncie temporalmente o permanente

mente a ejercer determinada profesi6n, industria o comercio. 

El contrato de trabajo s6lo obligará a prestar el servi-

cio convenido·por un per!odo que no exceda de un año, y no po

dr! extenderse en ningan caso a la renuncia, pérdida o rnenosca 

bo de cualquiera de los derechos pol1ticos y civiles. 

Los conflictos del trabajo serán resueltos por comit~s de 

mediaci6n, conciliaci6n y arbitraje, cuyo funcionamiento se su 

jetará a las leyes reglamentarias respectivas. 

Queda prohibido el trabajo nocturno en las industrias a -

los niños menores de catorce años y a la mujer. 

El descanso dominical os obligatorio. En los servicios -

pablicos, que por su naturaleza no debe interrumpirse, la ley 

reglamentaria determinará el d1a de descanso que semanariamen

te corresponderá a los trabajadores. 

A trabajo igual debe corresponder salario igual para los 

trabajadores de ambos sexos. 
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Se establece el derecho a la huelga y a las indemnizacio

nes por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales". 

167 



ANEXO 2*: Dictamen del art/!~Úlo So. constitucional que 

present6 la Comisi6n el 26 de diciembre de -

1916. 

"Ciudadanos diputados: 

La idea ca~it~l que informa el articulo So. de la Consti

tuci6n de 1857 es la misma que aparece en el artículo So. del 

proyecto de la Primera Jefatura. El primero fue reformado por 

la ley del 10 de junio de 1898, especificando cu~les servicios 

deben ser obligatorios y cu~les deben ser además, gratuitos. -

Tarnbi~n esta reforma se incluye en el proyecto; pero s61o se -

dejan corno gratuitas las funciones electorales. La prohibi- -

ci6n de las 6rdenes monásticas es consecuencia de las Leyes de 

Reforma. El proyecto conserva la prohibición de los convenios 

en los que el hombre renuncia a su libertad, y hace extensiva 

aquella a la renuncia de los derechos políticos. Todas estas 

ideas fueron discutidas en el Congreso de 1857 o se han estu--

diado posteriormente en la prensa: la comisi6n no tiene, pues 

necesidad de desarrollarlas para demostrar su justificaci6n. 

El artículo del proyecto contiene dos innovaciones: una -

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

temporal o permanentemente, a jercer determinada profesion, i~ 

dustria o comercio. Esta reforma se justifica por el inter~s 

que tiene la sociedad de combatir el monopolio, abriendo ancho 

* Diario de los Dcb.'.\t<.1s del Ccrn1rcso Constituyente, ~ico, E<l. Secretada 
de Cbbernaci6n 1917. pp. 673-675. T.1. 
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campo a la competencia. La se~~~da innovaci6n consiste en li-

mitar a un año el plazo obligatorio del contrato de trabajo y 

va encaminada a proteger a la clase trabajadora contra su pro-

pia irnprevisi6n o contra el abuso que en su perjuicio suelen -

cometer algunas empresas~ 

La comisi6n aprueba, por tanto, el articulo So. del pro-

yecto de Constituci6n, con ligeras enmiendas y algunas adicio-

nes. 

La expresi6n 'La ley no reconoce 6rdenes mon~sticas' par~ 

ce ociosa, supuesta la independencia entre la iglesia y el Es

tado; cree adecuado la comisión substituir esa frase por esta: 

'La ley no permite la existencia de 6rdenes mon~stica'. Tam- -

bi~n proponemos se suprima la palabra 'proscripci6n', por ser 

equivalente a la de 'destierro'. 

En concepto de la comisi6n, despu6s de reconocer que na--

die puede ser obligado a trabajar contra su voluntad y sin re-

tribuci6n, debe advertirse que no por euo la ley autoriza la -

vagancia; sino que por lo contrario, la persigue y castiga. 

Juzgamos, asimismo, que la libertad de trabajo debe tener 

un 11mite marcado por el derecho de las generaciones futuras.-

Si se permitiera al hombre agotarse en el trabajo, seguramente 
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que su progenie resultar!a ende.ple y quizá de.generada, y ven--
.,. 

dr1a a constituir una carga para la comunidad. Por esta obser 

vac:-1en proponemos se limiten las horas de trabajo y se esta- -

bleac~ un d1a de de~canso forzoso en la semana, sin que sea 

precisamente el domingo. Por una razón an~loga creernos que de 

be prohibirse a los niños y a las mujeres el trabajo nocturno 

en las f~bricas. 

Ka tomado la comisi6n estas altimas ideas de la iniciativa 

presentado por los diputados Aguilar, Jara y G6ngora. Estos 

ciudadanos proponen también que se establezca la igualdad de 

aalario en igualdad de trabajo; el derecho de indeminizaciones 
. . 

por accidentes del trabajo y enfermedades causadas directamente 

por ciertas ocupaciones industriales; as1 como también que los 

conflictos entre el capital y el trabajo se resuelvan por comí-

tGs de conciliaci6n y arbitraje. La comisi6n no desecha estos 

puntos de la citada iniciativa; pero no cree que quepan en la -

aecciOn do las garant1as individuales; as1 es que aplaza su es-

tudio para cuando llegue al de las facultades del Congreso. 

Esta honorable nsnmblea, por iniciativa do algunos diputa

dos, autorizó a la comisi6n para retirar su .:i.ntürior dictamen -

respecto del art1culo So., a fin de que pudiera tomarse en con-

aideraci6n una reforma que aparece en un e~tudio trabajado por 

el licenciado Aquilea Elorduy. Este jurisconsulto sugiere como 

' 



medios de exterminar la corrupci6n de la administraci6n de ju! 

ticia, independer a los funcionarios judiciales del poder Eje

cutivo e imponer a todos los abogados en general la obligaci6n 

de prestar sus servicios en el ramo judicial. El primer punto 

atañe a varios art!culos que no pertenecen a la secci6n de las 

garant!as individuales; el segundo tiene aplicaci6n al tratar

se del articulo 5o que se estudia. La tesis que sustenta el -

licenciado El9rduy es que, mientras los abogados postulantes -

tienen acopio de fuerzas intelectuales, morales y econ6micas 

para hacerse dominantes, los jueces carecen de estas mismas -

fuerzas para resistir el dominio; y busca, por tanto, la mane

ra de contrabalancear la fuerza de ambos lados o de hacerla -

predominan te del segundo lado. Hace notar al autor de dicho -

estudio, que los medios a que se recurre constantemente para -

obligar a los jueces a fallar torcidamente, son el cohecho y -

la presión moral, y opina que uno y otro se nulificarian esco

giendo el personal de los tribunales entre individuos que por 

su posici6n econ6mica y por sus caudales intelectuales y mora

les, estuviesen en aptitud de resistir aquellos perniciosos -

influjos. 

Pero cree el Lic. Elorduy que no puede obtenerse el mejo

ramiento del personal fiando en la espontaneidad de los ciuda

danos; sino por medio de obligaciones impuestas por el Estado. 

Tal obligación seria justa supuesto que la instrucci6n públicn 



ha sido siempre gratuita en nuestro pa1s i nada m4s natural co 

mo que los que la han recibido, compensen el beneficio en alg~ 

na forma. 

La comisi6n encuentra justo y pertinente los razonamien--

tos del Lic. Elorduy y en consonancia con ellos, propone una -

adici6n al arblculo So. en el sentido de hacer oblig~torio el ~ 

servicio en el ramo judicial a todos los abogados de la Repú--

blica. 

Por tanto, consultamos a esta honorable asamblea la apro

baci6n de que se trata, modificada en los t~rminos siguientes: 

Articulo So., 'Nadie podrá ser obligado a prestar traba-

jos personales sin la justa retribuci6n y sin su pleno cansen-

tiemiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autori--

dad judicial. La ley perseguirá la vagancia y determinará qui~ 

nes son los que incurren en este delito. 

En cuanto a los servicios públicos, s6lo podrán ser obli-

gatorios, en los t6rminos que establezcan las leyes respecti--

vas, el de las armas, el servicio en el ramo judicial para to-

dos los abogados de la República, ei jurado y los cargos de --. 
elecci6n popular, y obligatorias y gratuitas las funciones - -

electorales. 
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El Estado no puede permitir "que se lleve a efecto ning1in 

contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo -

la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hom-

bre, ya sean por causas de trabajo, de educaci6n o de· voto re

ligioso. La ley, en consecuencia no permite la existencia de 

6rdenes monástiéas; cualquiera que sea la denominaci6n y obje

to con que pretendan erigirse. Tampoco puede admitirse que el 

hombre pacte su destierro o en que renuncie temporal o perma-

nentemente a ejercer determinada profesión, industria o comer-

cio. 

El contrato de t~abajo s6lo obligará a prestar el serví--

cio convenido, por un período que no sea mayor de un ano, y no 

podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, p~rdida o menos 

cabo de cualquier derecho político civil. 

La jornada mfixima da trabajo no excederá de ocho horas, -

aunque ~ate haya sido impuesto por sentencia judicial. Queda 

prohibido el trabajo nocturno en las industrias a los nifios y 

a las mujeres. Se establece como obligatorio el descanso heb-

domadario. 

Sala de Comisiones. Quer,taro de Arteaga, diciembre 22 de 

1916. Gral. Francisco J. Mtlgica. Alberto RomSn. L. G. Moni6n, 

Enrique Recio. Enrique Colunga". , 
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