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CAPITULO PRIMERO 

DEL TRABAJO Y DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA 

I.- DEL TRABAJO Y DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA: 

Consideramos de importancia, que al abordar el pre--

sente tema, se realice una pequeña historia del concepto del-

trabajador de confianza; para, as! ubicarnos y analizarlo 

cuidadosamente, puesto que es un tema poco tratado por los es 

tudiosos del Derecho, pero muy importante para la elaboración 

de nuestro trabajo. "Se sabe que el concepto "EMPLEADO DE CO!:! 

FIANZA" fue utilizado por primera vez en el proyecto sobre -

jornada de trabajo, presentada a la Conferencia de la Organi

zación Internacional del Trabajo, cuya celebración fue en la-

ciudad de Washington en el año de 1919 y que años mAs tarde -

fue adoptada por la legislación belga y de ahi pasó directa--

mente a nuestro Derecho que fue reglamentada en los Articules 

4o. 48 y 126 fracción X de nuestra Ley Federal del Trabajo de 
(1) 

1931, 

Es necesario aclarar que la Ley de 1931 empleaba la

f6rmula empleados de confianza, la doctrina Mexicana afirmó -

en otra ~poca que el empleado de confianza tenla como carac-
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teristica la de profesional. 

Posteriormente, la doctrina vari6 al considerar que

el sueldo era el aspecto determinante del empleado de confía~ 

za, puesto que el salario era propio de los trabajadores en -

general.Lo que segOn muchos autores, principalmente el maes-

tro Trueba Urbina, no juzgan conveniente que se utilicen los

dos vocablos para hacer la diferencia en cuanto a importancia 

de los trabajos que se desempeñen, sino que, todo aquel que -

presta un servicio personal a otro mediante una remuneraci6n

es un trabajador y por lo tanto la forma m!s correcta es que

se le denomina trabajadores y en esta forma abocaremos a to-

dos los llamados "subordinados o dependientes" y por consi--

guiente a los aut6nomos. 

Es asi come la nueva Ley Federal del Trabajo, parte

del principio de que no existen dos categorias de personas, -

trabajadores y empleados, sino una sola, a la que se le apli

can sus disposiciones en armenia con las caracteristicas de-

las distintas actividades. 

Ahora bien, de acuerdo con los estudios correspon--

dientes que se hicieron en la Ley de 1931, se encontr6 que no 

tenia, ni la definici6n ni concepto que nos permitiera ubicar 
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nos a quienes deber!amos denominarles trabajadores de confian 

za. como dec!amos con anterioridad, los art!culos que los re-

glamentaba era el 48 y 126 fracción X, sin embargo, dichos -

articulas estaban impregnados de una vaguedad en cuanto a la

que querlan decir. El Articulo 48 decia, que los que desempe

ñaran puestos de dirección o de inspección de las labores y -

serAn las personas que ejecutaran trabajos personales del p~ 

trón dentro de la empresa. He aqui pues, la impresici6n con -

que se redactaba; sin embargo, la fracción X del Articulo 126 

parec!a identificar a los empleados de confianza con las per-

sanas que desempeñen puestos de dirección, fiscalizaci6n o vi 

gilancia. 

Se buscaron por diferentes partea, como son las le

yes extranjeras, algunas sólidas en lóa debates de la Conferen 

cia de Washington y en las disposiciones de la Ley Belga, con 

el fin de encontrar la forma ideal y hacer una conjugaci6n --

con nuestra Jurisprudencia a fin de conseguir el objetivo de-

seado y por fin se formuló lo siguiente: "Debe hablarse de 

empleados de confianza cuando estAn en juego la existencia 

de la empresa, sus intereses fundamentales, su ~xito, su pro~ 

paridad, la seguridad de sus establecimientos o el orden esen 
(2) 

cial que debe reinar entre sus trabajadores•. 
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De ahl que en la declaración del Articulo 9o. Constl 

tucional, se planteó a la comisión la necesidad de establecer 

su regulación, cuando una función es de confianza por su nat~ 

raleza. En el anAlisis del problema se encontraron dos cami-

nos para resolverlo, los que consisten: El primero, en el se

ñalamiento de las funciones de confianza tlpicos y en la in-

clusi6n de una frase final que permitiera extender la cate90-

r ia a otros que tuvieran caracteristicas semejantes: y el se

gundo, en la prestaci6n de un concepto general que posterior

mente se individualizarla ya por acuerdo entre los trabajado

res y empresarios, o bien por las Juntas de Conciliación y A! 

bitraje. 

Ahora bien, de estos dos caminos, se estuvo viendo -

la posibilidad sobre la cual se deberia redactar y de ahi se 

desprendió el segundo p!rrafo del Articulo 9o. que dice: 

"Son funciones de confianza las de dirección inspec

ción, vigilancias y fiscalizaci6n, cuando tengan carActer ge

neral y las que se relacionen con trabajos personales del P.!. 

tr6n dentro de la empresa o establecimiento". 

La comisión tenia que presentar una idea detallada -

acerca de las funciones que corresponden a los trabajadores de 
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confianza y que no fue nada fAcil, pero sin embargo, expres6-

que los trabajadores de confianza son aquellos cuya actividad 

se relacione en forma inmediata y directa con la vida misma -

de las empresas, con sus intereses, con la realizaci6n de sus 

fines y con su direcci6n, administraci6n y vigilancia en for

ma general. Y de otra manera, fue necesario que se analizaran 

las disposiciones de la Ley de 1931 y de ahi se ratific6 la -

redacci6n. 

De la conclusi6n, se form6 el precepto el cual co--

rresponde a dos situaciones que son: La primera, estA consti

tuida por las funciones que se relacionan inmediata y directa 

mente con la vida misma de las empresas: funciones de direc

ci6n, inspecci6n, vigilancia y fi•calizaci6n: en tanto que la 

•egunda parte de este precepto, se refiere a los trabajos per 

sonales del patr6n dentro de la empresa o establecimiento. 

Pero hubo un pequeño problema acerca de la situa--

ci6n; primero, de nuestro precepto, en cuanto. a que los repr~ 

sentantes patronales querian que se aumentara el t~rmino "Fun 

cienes de Administraci6n" por que la intenci6n seguramente de 

estos representantes era el de confundir la situaci6n para ha 

cer mAs complicado el estudio, pero nunca ha sido fAcil disti~ 

guir los t•rminos: Direcci6n y Administración de una empresa, 
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pero la comisión hAbilmente, no quiso meterse en problemas y 

la actitud que tom6 es el de no ampliar ni cambiar ninguna p~ 

labra y se han mostrado satisfechos para no empeorar la forma 

o modo de interpretación. 

Por ~ltimo, para la terminaci6n de la formaci6n del-

concepto trabajador de confianza, hacemos una aclaraci6n que-

fue lo que ocup6 mucho a la comisi6n y a las organizaciones -

obreras era "la necesaria jerarqula de los puestos, que es el 

punto clave por la confusi6n clara en casi todas las empresas 

de los trabajadores que ejercen una cierta direccibn, inspec-

ci6n, vigilancia y fiscalizaci6n de lo que se aprovechan las 

empresas para sostener que un gran ntunero de trabajadores te-

nlan el car!cter de trabajadores de confianza y de ah! que la 

comisi6n, hizo que precisara que aquellas funciones, serian -

consideradas de confianza, cuando tuvieran carlcter general. 

Hay que tener en cuenta que al· referirse a dicho t~rmino, la-

funci6n ha de referirse en forma inmediata y directa en cuan-

to a la vida misma de la empresa, a sus intereses y fines ge-

nerales; esto quiere decir, que se tratarA de funciones que se 
( 3) 

realicen en substituci6n del patrono". 

Ahora bien, esto fue la evoluci6n, si se puede lla--

mar asi, de nuestro precepto Constitucional, amparado por nues 
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tro Articulo 123 y en esta forma el maestro Mario de la Cueva 

dice: "Que los trabajadores de confianza son trabajadores y -

en tal situaci6n se encuentran amparados como cualquier tra 

bajador en general, porque la idea de nuestros Constituyentes 

fue la de impregnar a nuestro Articulo 123, normas de car!c--

ter eminentemente social, no solamente para nuestros obreros-

en el campo de la producci6n econ6mica, sino en favor de to--

dos los trabajadores en general; es decir, de todos los pres-

tadores de servicios en cualquier actividad laboral y ta~hi~n 
(4) 

los de carlcter Profesional•. 

A este respecto el maestro Trueba Urbina opina: 

"Que la calidad de profesionista, no dl por si sola a quien-

la tiene, el carlcter de empleado de confianza dentro de una 

empresa, dicho carlcter depende de las actividades desempeña

das de acuerdo con las definidas por la Ley Federal del Tra-

bajo y as! en ese mismo orden de ideas, un ingeniero puede --

ser empleado de confianza o trabajador ordinario, segon eje~ 

za o no las funciones estipuladas por la Ley-

Por lo demas, es generalmente en los contratos colee 

tivos donde se determina cuales son los puestos de confianza 

y cuales los de escalaf6n y en caso de existir alguna difere~ 

cia o conflicto de criterio sobre el particular entre los tra 



bajadores y la empresa, debe ser la Junta de Conciliaci6n y-

Arbitraje correspondiente, la que resuelva sometido que sea ~ 
(5) 

su Jurisdicci6n". 

En esta forma, los trabajadores de confianza fueron-

sometidos a un régimen especial pero naturalmente, sin contr~ 

riar los principios fundamentales del Articulo 123, sin embaE 

go, algunos autores al realizar el estudio de los Articulas -

9o. 184 y siguientes, en donde se encuentra el fundamento le-

gal de estos trabajadores, no dejan de criticar dichos prece~ 

tos de una vaguedad e irnprecisi6n en cuanto al contenido y que 

por tales motivos, se han provocado seria dificultades al am-

pliarse el caso concreto de que se trate, es por esta raz6n-

que nos vernos en la necesidad de analizar Articulo por Art!cu 

lo a fin de interpretar fielmente lo que nuestros legislado--

res quisieron decir . 

. Fundarnent!ndolo legalmente y de acuerdo con nuestra-

Ley Federal del Trabajo, tenem:>s que el Articulo 9o. dice lo 

siguiente: "La categor!a de trabajador de confianza depende-

de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la de 

signaci6n que se le de al puesto. 

Son funciones de confianza las de direcci6n, inspeE 
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ci6n, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carActer ge

neral y las que se relacionen con trabajos personales del pa
(6) 

trón dentro de la empres o eatablecimiento". 

Realizado un anAlisis a esta definición, hemos de --

notar con claridad, cuales son los requisitos fundamentales -

de acuerdo con nuestra Ley para formar parte en la linea de-

los trabajadores de confianza y seg~n se desprende de este-

Articulo, que el ejercicio de las mismas actividades en forma 

especifica o concreta, en el taller, departamento u oficina,-

etc., no le dan tales funciones el carActer de confianza. 

Pero por otra parte; en la prActica, ae les denomina 

como trabajadores de cuello alto, o bien altos empleados, hay 

un comentario en la Ley Federal del Trabajo del maestro True

ba Urbina en donde nos dice que: "Estos trabajadores no 

sienten ni nunca han sentido las inquietudes de la clase obre 

ra, sin embargo, frente a los prop~etarios patrones son traba 

jadores y tienen derecho a gozar de los privilegios que la 

legislación laboral establece en favor de los trabajadores en 

general, salvo las excepciones que consigna la Ley por la na
(7) 

turaleza de los cargos que desempeñan". 

Dichos trabajadores, pueden constituirse en sindica-
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lizados, por que no hay un fundamento legal que le1 prohibe -

asociarse para defenderse de sus explotadores, reuniendo los 

requisito• que no exige la Ley para la constituci6n de las -

Asociaciones Profesionales. 

Continuando con el estudio de nuestros ArtJ.culos que 

encierran la funci6n de los trabajadores de confianza, tene

mos al Articulo 182 que dice: 

ARTICULO 182, Las condiciones de trabajo de los tra

bajadores de confianza serAn proporcionados a la naturaleza e 

importancia de los servicios que presten y no podrln ser inf~ 

riores a las que rijan para trabajos semejantes dentro de la 

empresa·o establecimiento". 

Consideramos que esta declaraci6n, tiende a revelar

la tesis de que las condiciones de trabajo deben partir de -

los minimos legales, en un ascenso que corresponde a la natu

raleza e importancia del trabajo que preste: y ademAs, han de 

ser igual a las que rijan para trabajos semejantes en la empr~ 

sa por lo menos, prevenci6n que servir!, principalmente, para 

evitar que por efecto de la contrataci6n colectiva, sus con

diciones de trabajo pudieran ser inferiores a la de los de-

m!s trabajadores. Sin lugar a duda estos trabajadores tendr!n 
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toda clase de derechos al igual que los demAs trabajadores -

como son: Prima de antiguedad, aguinaldo, el pago de horas -

extras y algunas prerrogativas que legalmente les correpondan 

"ARTICULO 183. Los trabajadores de confianza no po-

dr!n formar parte de los sindicatos de los demAs trabajadores 

ni serán tornados en consideración en los recuentos que se -

efect6en para determinar la rnayorla en los casos de huelga, ni 

podr!n ser representantes de los trabajadores en los organi~ 

mosque se integren de conformidad-con las disposiciones de -

esta Ley". 

Los trabajadores normales, han sostenido algunos -

autores de una manera invariable, que los de confianza, estln 

de tal manera vinculados con loa empresarios, que no podr!n

formar parte de sus sindicatos, porque uno de los fines del

sindicato es el de estudiar y defender los intereses obreros

frente a los empresarios, por esa misma razón, sostienen que 

jarnAs podrian ser considerados en los recuentos en caso de-

huelga, porque con ello los colocariarnos ante un fuerte dile

ma de preferir los intereses de los trabajadores o bien hacer 

honor a la confianza depositada en ellos, haciendo a un lado 

las relaciones obreras, raz6n por la que algunos autores digan 

que no sienten las inquietudes de la clase obrera, pero cree-
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mas que ~sto se debe al plano un poco critico en el cual se -

encuentran dichos trabajadores, no porque ellos no quieran 

participar en los beneficios de los demAs trabajadores. 

"ARTICULO 184. Las condiciones de trabajo conteni-

das en el Contrato Colectivo que rija en la empresa o estable 

cimiento se extenderAn a los trabajadores de confianza, salvo 

disposición en contrario consignada en el mismo Contrato Colee 

ti vo 11
• 

Recordaremos, que el Contrato Colectivo constituye

el medio de lograr la finalidad de los sindicatos, y ¿cuAl es 

dicha finalidad?. Fijar las condiciones de trabajo en una em

presa en el sentido mAs favorable a los intereses de los tra

bajadores, o bien detallada, en otras palabras, es una norma 

que pretende regular la relaci6n de trabajo, tratando de ele

var el nivel de vida de la clase trabajadora, pues bien, sa-

bemos que el Contrato Colectivo siempre ha proyectado sus be

neficios a la raza explotadora, y por qué no también a los -

trabajadores de confianza. 

El maestro De la Cueva dice: "Que la declaración ca

tegórica de este contrato persiste en que los principios e -

instituciones fundamentales del derecho colectivo de trabajo 



la libertad de coalición, la libertad o los derechos sindi--

cales, la libertad de negociación y contrataci6n colectiva -

y el derecho de huelga, se aplican invariablemente a estos 

trabajadores, en vista de que estln bajo el misJOO r~gimen 

que tienen los dem.!s trabajadores, es necesario hacer saber -

que de acuerdo con las reformas a la Ley de 1970, se estipul6 

de que el Contrato Colectivo de Trabajo se extendiera a todos 

los trabajadores de la empresa, pero acept6 que se exceptuara 

a los trabajadores de confianza, aunque precis6 la idea de -~ 

que la exceptuaci6n debe hacerse en el mismo Contrato Colecti 

vo, por lo cual si no se consigna a tl, los trabajadores de -

confianza tendr!n derecho a todos los beneficios que conten-
(8) 

ga". 

Sin embargo, al pactarse que los trabajadores de con 

fianza no disfrutarln de los beneficios que otorga el Contra-

to Colectivo, consideramos que se estarian violando los prin-

cipios fundamentales que se consignan en nuestra Carta Magna-

de 1917 y por consiguiente, no se ver1an rea~izados los ide~ 

les de nuestros Constituyentes de 1917, cuyo ideal fue siem

pre el de proteger a todos los q\ie fuesen objeto de explota-

ci6n. 

"ARTICULO 185. El patr6n podrl rescindir la relación 
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de trabajo si existe un motivo razonable de p6rdida de la co~ 

fianza, a~n cuando no coincida con las causas justificadas de 

rescisi6n a que se refiere el Articulo 47. 

El trabajador de confianza ¡x:>dr! ejercitar las acci~ 

nes a que se refiere el Capitulo IV del titulo segundo de ~s

ta Ley•. 

Este Articulo, demasiado delicado en cuanto a que se 

se ha planteado en diversas ocasiones y el punto mls debatido 

ha sido el de "La p~rdida de la confianza". La interpretaci6n 

de ésta f6rmula, dió lugar a un debate entre los abogados pa

tronales y los repr";~ntantes de los trabajadores; los prime

ros, lograron un laudo de la Junta de Conciliaci6n y Arbitra

je en el que se sostenla que la p~rdida de la confianza era -

una cuesti6n subjetiva, por lo que los patrones no estaban -

obligados a probar el acto o motivos que originaron la pérd~ 

dida de la confianza; sin embargo, en una de las ejecutorias

de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción 3/Mayo/1935, nos dice: 

"Es verdad que la confianza es, en gran parte, un -

elemento subjetivo, pero también lo es que, tratlndose de re

laciones juridicas la validez de éstas no puede quedar, de --
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una manera absoluta, al arbitrio de una sola de las partes, -

pues de ser as!, la validez y el cumplimiento de las obliga--
• 

cienes dependerla de la voluntad de uno de los contratantes, 

lo que es contrario a los principios generales que dominan en 

materia de obligaciones y contrato• y, que por otra parte, tra 

tlndos~ del Derecho del Trabajo, la voluntad no desempeña el-

mismo papel que en otra clase de relacione• jurldicas, todo -

lo cual indica que no basta una aimple estimaci6n subjetiva y 

que no es posible, como lo pretende la empresa, asimilar la

confianza a que se refiere la fracci6n X del Articulo 126, a 

un sentimiento de simpatia o antipatla, porque el objetivo--

fundamental del Derecho del Trabajo, consiste en garantizar a 

los trabajadores, contra esos sentimientos de la clase patro-

nal. 

Por consecuencia no basta la simple declaraci6n del 

patrono para que el contrato termine, lo que tambi'n quiere -

decir que dicha terminaci6n solo sea posible en los casos del 

Articulo 121 de la Ley Federal del Trabajo, porque de acepta! 

se, ~sta 6ltima conclusión, la fracción X del Articulo 126, -

resultaria in6til. 

Es pues, indispensable concluir que la p•rdida de la 

confianza es causa de terminaci6n del contrato cuando existan 
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circunstancias que, sin consistir, precisamente en las causas 

señaladas en el Articulo 121, si sean motivos bastantes para-

que tomando en cuenta la situacibn particular de ~stos traba

jadores, y el contrato estrecho que guardan con los intereses 
~) 

patronales, ameriten la separaci6n el trabajador•. 

Por otra parte, el maestro Trueba Urbina nos dice en 

uno de los comentarios de la Nueva Ley, que la situaci6n del 

trabajador de confianza, lo coloca en un plano de esclavo,-

puesto que la ~rdida de la confianza como un hecho subjetivo 

del patr6n acarrearia problemas para ~stos trabajadores, por 

que darla margen a que se rescinda con mucha facilidad el -

contrato de trabajo; y por consiguiente, daria margen al mis-

mo tiempo a que muchos abogados patronales, quienes andan -

buscando las deficiencias de la Ley en perjuicio del trabaj~ 

dar, para tener una gran oportunidad para ~stas personas; sin 

embargo, de acuerdo con el criterio de la Cuarta Sala de tres 

de mayo de 1935, nos colocariarnos en un plano mAs igualita--

ria y en caso de algunas discrepancias, serian los Tribuna--

les los que nos resolverlan el problema, de acuerdo con la -

interpretaci6n emanda por la ejecutoria de nuestra Suprema Cor 

te. 

"ARTICULO 186. En el caso a que se refiere el Artic~ 
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lo anterior, si el trabajador de confianza hubieee sido prom2 

vido de un puesto de planta, volverl a tl, salvo que exista -

cauaa juatificada para su aeparación•. 

Por lo rec¡ular, hay muchos trabajador~• que por su -

forma de trabajar¡ por su comportamiento, por sus aptitudes

º bien por la simpatia que causa al patr6n en el centro de

traba jo, el patrón le brinde todo 9•nero de oportunidad de ser 

uno de sus trabajadores de confianza, dlndole seq6n ellos, 

una gran oportunidad para abrirse paso en la vida, ofrecitn-

doles una mayor percepción económica, un horario mls cómodo -

etc., por otra parte, tienen que veatir o vivir como los pes~ 

edores de la riqueza, aunque no la tengan, en fin tienen que

disfrutar de ciertas comodidades mientras perdure su condi-

ci6n; pero desgraciadamente, durante el tiempo que la confia~ 

za eatl depoaitada. 

Ahora bien, volviendo a nuestro tema del trabajador

de confianza, en el caso de que si ha sido pr~movido de un 

puesto de planta, volverA a tl: tsta es una garantia para 

aquel trabajador que en un momento d~do, se le priva de la 

confianza depositada en ~l, una garantla que ~nicamente la

tienen los trabajadores que desde un principio est!n en la -

plantilla de la empresa, o bien que form6 parte como miembro-
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del sindicato, mientras estuvo trabajando en la empresa y que 

por convenir a sus intereses ocupb puesto de confianza. 

Posterior al anllisis de nuestros Artlculos, en el -

cual se fundamenta legalmente a dichos trabajadores de la el~ 

se media, es necesario aclarar que en los t6rminos del anlli 

sis de lo que se define como la Asociaci6n Profesional, resul 

ta claramente ~a primera frase que dice: •sindicatos es la -

asociaci6n de trabajadores o patrones: la cual, lo que quere

mos decir con esto es que, no se hace ninguna distinci6n a -

quienes deben o no deben constituirse en sindicalizados, la -

idea de los que formaron parte de la elaboracibn de nuestra

Ley Federal del Trabajo, fue la de no discriminar la natura-

leza de la actividad que se desarrolle y por lo tanto se nos 

proporcion6 la posibilidad, tanto a los trabajadores como a -

los patrones. 

Algunos tratadistas, como el maestro Trueba Urbina -

quien nos dice, que en el Articulo 123 se super6 a casi todas 

las Instituciones del Mundo e hizo extensiva sus normas a to

dos los trabajadores ya sea en la forma que se les denomine. 

Es por ello, que cabe toda posibilidad de que ~stos trabaja-

dores de confianza, tambi~n pueden constituirse en sindicali

zados1 o~ien, formar sus respectivas Asociaciones Profesiona-
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les como nosotros le nominaos, por ser el nombre mis apropi~ 

do, segtln nuestro criterio1 pero desgraciadamente, en la prA~ 

tica, la mayor!a de las empresas no llevan a cabo los nom-

bramientos de sus empleados de confianza de acuerdo con las -

normas establecidas en nuestra Ley, sino que les dan el nom-

bre de empleado de confianza impropiamente, aunque no .desemp!. 

ñen todas las labores o funciones que enumera la Ley para re

cibir con dignidad y justicia el nombre, porque si toma100s -

estrictamente lo estipulado por nuestra Ley, tenemos la plena 

seguridad que no exiatirian muchos empleados de confianza como 

lo afirman las empresas. 

Sin embargo, estamos seguros de que si ••tos trabaj~ 

dores formaran sus propias Asociaciones Profesionales, el no

venta por ciento no reunirla las condiciones que emana de 

nuestra Ley y con esto podriamos restringir los abusos que se 

cometen constantemente con dichos trabajadores que se les 

hace creer que son de confianza, designAndoles un determinado 

puesto de direcci6n o vigilancia para no otorgarles el carAc

ter general como lo describe la Ley. 
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II. - CE LOS DERECHOS Y GARANTIAS DEL TRABAJADOR DE -

CONFIANZA: 

Ceapu's de haber analizado cada uno de nuestros Ar-

tlculos correspondientes 'en el capitulo de los trabajadores -

de confianza, consideramos necesario abordar las formas en -

que ~stos trabajadores gozan tambi~n de los derechos que --

otorga nuestra Carta Magna. 

Sabemos p&rfectarnente, que·la doctrina Mexicana afir 

rn6 invariablemente desde 1917 que la parte nuclear de la de-

claraci6n de Derechos Sociales, contiene bnicamente los bene

ficios minimos que el pueblo, por medio de sus representantes 

aseguró en su Consti tuci6n, a los trabajadores en gener'al; y

por ende, a los trabajadores de confianza, por la prestaci6n

de sus servicios. 

La siguiente afirmaci6n nunca ha sido cor.travertida-

y consideramos necesario narrar a grandes rasgos algunas disp~ 

siciones de la declaración, la cual confirma expresamente lo

siguiente: La fracción I habla de la jornada mAxima de ocho -

horas, lo que necesariamente implica la posibilidad de que -

se· fije una duración menor, naturalmente todo en beneficio -

del trabajador¡ enseguida, la rv. dice que por cada seis dias-
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de trabajo, habrA uno de descanso por lo menos; ~ato es, con-

el fin de recobrar las energias perdidas en los dias de la-

bor y para convivir con la familia; La VI, contiene la idea--

de los salarios minimos que dice: Deber!n ser suficientes p~ 

ra satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, 

en el orden material, social cultural y para proveer a la edu 

caci6n obligatoria de los hijos. En seguida, la fracci6n XI-

nos dice que los trabajadores tendr!n derecho a una particip~ 

ci~n en las utilidades; y concret!ndolo a los trabajadores --

de confianza, existe una pequeña restriccien y, nos dice el -

Articulo 127 de la Ley Federal del Trabajo en su fracci6n II: 

"Los dem!s trabajadores de confianza participarAn en las uti-

lidades de las empresas, pero si el salario que perciben es-

mayor del que corresponde al trabajador de planta y al m!s --

alto salario dentro de la empresa, se considerar! ~ste sala-

rio, aumentado en un veinte por ciento m!ximo. Esta medida se 

tomó debido a que las quejas presentadas por los sindicatos -

obreros en el sentido de que era frecuente que los salarios de 

los trabajadores de confianza fueran de tal manera elevados, 
' (10) 

que absorberian una proporci6n muy alta de las utilidades". 

La fracci6n XI tambi~n hace referencia al tiempo ex-

traordinario, al cual tienen derecho todos los trabajadores-

y por consiguiente, los de confianza. La fracci6n XII del --
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Articulo 123 Constitucional hace referencia a un derecho que 

no se ha cumplido en toda su extensi6n como fue planteado por 

los Constituyentes de 1917; pero sin embargo, estA plasmado

Y esperamos que en el futuro se realice éste derecho cuyo -

cumplimiento fu~ iniciado el Presidente Luis Echeverrla Alva

rez, al decir que "Todo Mexicano merece una morada digna" y -

ojal! que ~sto sirva de ejemplo para los Presidentes del fu-

tura hasta ver realizadas nuestras aspiraciones. 

La fracción XIV nos dice: "Los empresarios serAn re~ 

pensables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 

profesionales de los trabajadores, sufridos con motivo o en-

ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tan

to, los patrones deber!n pagar la indemnización correspondie~ 

te, seg6n que haya traldo corno consecuencia la muerte o sim-

plemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de 

acuerdo con lo que las leyes determinen". 

Esta fracci6n corresponde también a los trabajadores 

de confianza. 

En la fracci6n XVI, la cual ya analizamos detenidame~ 

te al principio de este capitulo, incuestionablemente que ta~ 

bién es un derecho que nos corresponde a todos los que reunf. 
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mos la condición de trabajadores o patrones. 

La fracción XVII nos dice: "Las leyes reconocerAn -

como un derecho de los obreros y de los patrones las huelgas

y los paros"; sabemos, que la huelga cuyo fin es establecer

º conseguir el equilibrio entr los diversos factores de la -

producción, armonizando los derechos del trabajo con los del 

capital, por esta razon encaja como uno m!s de nuestros dere

chos. 

Ahora bien, continuan do con nuestro estudio, es nec~ 

sario hacer referencia a otras prestaciones a que tienen dere 

cho estos trabajadores como la que nos señala el Articulo 

162 de la Ley, en donde especifica que los trabajadores de 

planta tienen derecho a una prima de antiguedad, que consiste 

en doce dias de salario, por cada año de servicio, reuniendo

ciertas condiciones que señala la Ley; pero a pesar de todo,

consideramos que tambi~n tienen derecho. 

Y por bltirno, como otro derecho de bastante importa~ 

cia, que tambi~n debe expanderse a estos trabajadores, es -

el de percibir un aguinaldo anual, fundamentado legalmente -

en el Articulo 87 de la Ley que a la letra dice: "Los trabaj~ 

dores tendrln derecho a un aguinaldo anual que deber~ pagarse 
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antes del dia veinte de diciembre, equivalente a quince dlas 

de salario por lo menos". derecho nuevo que entr6 en vigor -

el primero de julio de 1970, y que debe extenderse como una

garantia minima en favor del trabajador. 

Es as!, como hemos analizado a grandes rasgos cada-~ 

uno de los derechos o garantlas que poseen nuestras clases -

sociales laborantes puesto que, todo Derecho Social Positivo 

por su propia naturaleza, es un minimo de garantlas sociales-

para el proletariado. Tal es la esencia de nuestra Ley cuya-

finalidad es la dignificaci6n, la protección y la reivindica 

ción de los explotados en el campo, en la f!brica o en el ta-

ller y en cualquier actividad laboral. 

Por consiguiente, las normas del Articulo 123 son 

estatutos exclusivos de la persona humana del trabajador y 

para la clase proletaria que lucha en defensa de sus intere-

ses comunes y por el mejoramiento de su situaciOn econOmica -

a través de la Asociación Profesional y del derecho de huelga 

derechos que podemos utilizar en función reivindicadora para-

socializar el capital, la lucha de la clase obrera, corre pa-

reja al régimen capitalista imperante hasta ver quibn vence -
(11) 

a quién". 
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E• nece•ario aclarar, que de acuerdo con la reglame~ 

taci6n especial en la cual •e encuentran eso• trabajadores; -

por ese hecho, no van a tener como •e pensaba en un principio 

una Ley especial, sino que el Articulo 123 Constitucional co

mo ya dijimos, de acuerdo con su naturaleza expansiva, prot~ 

ge, tutela y reivindica de acuerdo con su carActer social a

tados loa que prestan servicios peraonale• independientemente 

del puesto que desempeñan. 

En los trabajos especiales, como es el de los traba 

jadores de confianza se han establecido excepciones en rela-

ci6n con el principio de que •A trabajo igual, salario igual" 

tomando en cuenta la categoria; asl como causales especificas 

de despido. o rescisi6n, por la naturaleza especial de dichos 

trabajos, pero una y otras contrarian el espiritu y texto de

la fracción VII del Articulo 123 en su funci6n revolucionaria 

y reivindicatoria; por otra parte, ni una ni otra pueden en-

trañar de ning6n modo, un derecho en favor de los patrones, ni 

pueden constituir mandatos que impliquen violacibn a los --

principios sociales del Derecho del Trabajo, porque por enci

ma de todos estos principios no puede alegarse en contrario,

ninguno que tienda a desvirtuarlos o modificarlos, en bene-

ficio del patr6n, por supuestas diferenciaciones de categoria 

o de importancia de loa servicio•, para establecer salarios-
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desiguales con trabajo• iguales. 

En consecuencia, las condiciones de trabajo y de 

acuerdo con las normas de la reglamentaci6n especial en la 

cual se encuentran dichos trabajadores de confianza, en nin

g6.n momento y bajo ninguna circunstancia, a pesar de la defi

ciencia que aparenta tener el Articulo 185, en donde da mar-

gen a que se rescinda con facilidad su contrato y el riesgo 

que corren por la mala interpretaci6n que se le d~, no por -

eso les privar! de todos los derechos que en su favor les co~ 

cede la Ley. A este respecto el Maestro Trueba Urbina en uno

de los comentarios de la Ley, nos dice que los trabajadores -

de confianza podrAn protegerse por derechos propios que les

otorga nuestra Ley Federal del Trabajo y no por concesi6n -

~~trcn~l. 

Por esta raz6n, hicimos un anAlisis a las garantlas

que puede gozar y hemos visto que en ning~na disposici6n se -

les corta el privilegio de gozar determinadas garantlas. 

Sin embargo, no estA por demAs hacer mención que es

tos trabajadores, en la prActica no estAn sindicalizados, d~ 

bido a circunstancias de orden admnistrativo: quiz~s, porque 

el n"tlmero de trabajadores sea menor de veinte, o bien por fal 
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ta de orientación, que no creemos, porque ~staa personas son

preparadas, dada la caracter!stica del trabajo que desempeñan 

Hay trabajadores que consideran inoperante la sindicalizacibn 

porque cuando tienen verdadero& problemas que resolver, no se 

les atiende como realmente amerita el caso y para ellos, es

una manera est~ril, el estar aportando ciertas cantidades de

dinero a personas que 6nicamente viven del sindicato y no pa

ra el sindicato; desgracidamente, la mayoria usa este medio

como trampolin para adquirir beneficios personales, aai como

ocupar ciertos puestos p6.blicoa. 

Esta raz6n es la que analizan mucha• peraonas traba

jadoras y optan por no sindicalizarae, claro que en muchas -

ocasiones ea por negliqencia de loa propios trabajadores: o -

bien, por falta de una adecuada orientacibn para que •e pue-

dan constituir o formar su respectiva Asociacibn Profesional. 

En fin, e•ta soluci6n de derechos m1nimos para el -

trabajador. es muy necesaria ahora y en el deyenir hist6rico

porque nuestra vida social estl en una transfo:rmacibn perpe-

tua y sin embargo, la visión de la declaracibn como los dere

chos minimos del trabaj9, tradujo la grandeza de miras dei or 

denamiento laboral y le otorgb al Poder Legislativo y a las

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, la misi6n hermoaa de cons 
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tituir una fuerza viva al servicio de la historia, un estar -

alerta permanentemente frente a las necesidades y anhelos de 

los trabajadores y salirles al paso con una Ley justa y con -

las reformas que requiere el tiempo, de ahl que· la parte nu-

clear de la Ley Federal del Trabajo sea "El mlnimo que el -

Poder Legislativo quiso asegurar a los trabajadores", los de

rechos de cada trabajador que nadie puede arrancarle y dentro 

del marco en el cual se encuentran ~stos trabajadores, est•n 

tambi~n los de confianza y en caso de que todos ellos lle

guen al~n dia a la formación de sus respectivas Asociaciones 

Profesionales, veremos cumplidas las aspiraciones de lo• que 

en un tiempo derramaron su sangre porque imperara la equidad 

y la Ju sticia Social en pro de la clase trabajadora. 
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CAPITULO SBGUllDO 

EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL COMO UH DERECHO SOCIAL 

PRarECTOR Y REIVINDICADOR DEL TRAUJO EN GENERAL 

I.- EL ORIGEN DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL: 

De acuerdo con lo• antecedente• hist6rico• que cono

cemos de nue•trc Derecho Mexicano del Trabajo~ •urgib en el -

año de 1914, como un medio para defenderae de la explotaci6n

Y al mismo tiempo eatableciendo norma• de carlcter social en

favor de loa obreros y campe•inoa, impregn•ndcles derechos 

de protecci6n y de reivindicaci6n, porque lo• trabajadorea 

.. xicano•, como loa de todo el mundo, •on victima• del capit! 

li•mo y han •ido explotado• secularmente a trav•• de lo• •i---

9 lo•, como podemos observar a~n en la •poca en que vivimo• -

•ub•iste la explctaci6n del hombre. 

Ahora bien, el Maestro de la Cueva, ~ace un comenta 

rio al respecto y dice que: •En el año de 1914, se inici6 un

fuerte movimiento en pro de una legi•laci6n obrera. Ese movi

miento correspondi6 a los hombres que militaban al lado de Ve 

nuestiano Carranza, lo que quiere decir, que es principalmen

te obra del Gobierno Preconatitucionalista y que poca o ning~ 
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na fue la intervenci6n que en 61 tuvieron la• el•••• trabaja
(1) 

dora••· 

Al analizar bien la situación, con•ideramo• que e•ti 

en un error, porque no solamente fue obra de un grupo politi

co, la que tenla intenci6n de promulgar una Ley 1obre el tra

bajo que remediara el male1tar social, sino que, la idea de

transformar el Derecho del Trabajo en garantlas sociale1, •u~ 

gi6 en el Constituyente de Quer~taro, cuyo apoyo principal -

les di6 la comisi6n encargada por el Estado de Yucatin, lo -

que quiere decir, que para nosotros el principal papel en e~ 

ta elaboraci6n la tuvieron las organizacione• obreras y no so 

lamente de un Estado, sino de todo el pal•, .en combinación 

con los representantes del pueblo que conformaban la Diputa-

ci6n, no solamente contribuyeron Diputados, sino tambi~n obre 

ros, periodistas, juristas, generale1, etc., 

El Ingeniero Palavicini, nos relata los primeros pa-

sos dados por el Constitucionalista Venustiano Carranza en---

favor de una Ley del Trabajo. 

Ahora bien, encoantrAndose en Orizaba, el grupo ene!. 

bezado por Carranza se cre6 el Departamento de Legislaci6n S~ 

cial y entre los decretos expedidos en aquella tpoca se encon 
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traba el de 12 de diciembre de 1914, cuyo Articulo segundo d~ 

cia: •El primer jefe de la Naci6n.y encargado del Poder Eje

cutivo, expedirA y pondri en vigor, durante la lucha, todas -

las leyes, disposiciones y medidas encaminada3 a dar satisfac 

ci6n a las necesidades econ6micas, sociales y pollticas del -

pais, ~fectuando reformas que la opini6n ptlblica exige, como-

indispensable para establecer un rAgimen que garantice la ---

igualdad de los mecianos entre si ••• Le9ialaci6n para mejorar 

la condici6n del pe6n rural, del obrero, del minero y en ge-

neral, de la• clase• proletaria•. 

EatAbamo• en plena actividad para dotar al pals de -

una completa legislacibn social, se formulb un proyecto de Ley 

del Trabajo, que por su trascendencia qui•o el señor Carranza 

que se di•cutiera en consejo de gabinete ••• Pero alll, mani

fest6 el 1eñor licenciado Rafeal Subarln Capmany, Secretario-

de Gobierno que tenia a su vez un proyecto que presentar. -

Apenas di6 lecutra general a a.mbos &proyectos, se aplaz6 por
(2) 

que llegaron telegramas urgentes•. 

Ahora bien, la comi•i6n que se ocupaba de la elabora 

ci6n de esta Ley, se encuentran principalmente 101 señores -

licenciados Jos6 Natividad Macias, Alfon•o Gravioto, Luis Ma-

nuel Rojas, Manuel Andrade Priego· y Juan N. Farla1. Debido -
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a que fueron llamados con exigencias, esta comisi6n dej6 -

transcurrir un lapso de dos años, pero en ese periodo se pu

blicaron algunos trabajos en los principales per6dicos del -

Estado de Veracruz. Para que se fueran enterando nuestros 

trabajadores y as1 mismo, objetarlo en caso de algcn error o

contradicci6n al respecto, porque estaba en juego el bienes

tar de nuestra clase obrera, sabernos que también, en el tiem

por comprendido entre los dos años, se fu• el licenciado Nati 

vidad Macias a los Estados Unidos, para estudiar el problema

que requeria de un intenso estudio, para dar satisfacci6n a -

nuestros trabajadores. 

Ahora bien, en diciembre de 1916, se consolid6 jurl

dicamente en el Congreso Constituyente, cuya reunibn fuA en la 

ciudad de Querétaro y en esta asamblea se expidi6 el nuevo e~ 

digo Politico-Social, cuya esencia, eran principalmente los -

ideales de nuestro movimiento libertario, iniciado por el Cura 

Miguel Hidalgo, que constituye a la Constitucibn de 1857, -

naturalmente, que esta comisibn que expidib el nuevo C6digo

aunque realizaron un estudio superior, jam!s se apartaron de

la estructura principal de que estaba constituida nuestra Cor~ 

tituc16n. 

Después de dar lectura al proyecto de constituci6n -



en el que solamente se con•ignaron dos adiciones a los Articu 

los respectivos que son; en primer lugar, el Articulo So. y -

la fracci6n X del Articulo 73. Transcribimos cada uno de estos 

articules para mejor orientaci6n. El pArrafo final, del Artic~ 

lo So. decia: "El contrato de ttrabajo solo obligarl a pres--

tar el servicio convenido por un periodo que no exceda de un-

año y no podrA extenderse, en ning6n caso, a la renuncia, p~~ 

dida o menoscabo de cualquiera de los derechos politices y--

civiles•. 

Y la fracci6n X del Articulo 73: 

. "El Congreso tiene facultad .•• Para legislar en toda 

la Rep~blica sobre mineria, comercio, instituciones de cr~dito 
(3) 

y trabajo". 

En el curso de las sesiones que se llevaron a cabo -

en esos dias; se presentaron dos mociones, una por los señores 

diputados, CAndido Aguilar, Heriberto Jara y G6ngora y en se

gundo t~rmino a la comisi6n que enviaba el Estado de YucatAn

con el prop6sito de incluir en uno de los Articulas lo relati 

vo a la jornada de ocho horas, al trabajo nocturno de las mu-

jeres y de los niños y al descanso semanal, la segunda a la 

creaci6n de Tribunales de Conciliaci6n y Arbitraje, cosa seme 
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jante a los que ya funcionaban en el Estado de Yucatln y que

para ellos, daba muy buen resultado en materia del trabajo. 

Citaremos los puntos m!s importantes de la iniciati

va por parte de la diputacibn Veracruzana, que adiciona al A~ 

ticulo So. reglas protectoras del trabajador: 

a).- "Que siendo el trabajo la base de la sociedad, 

la fuente de todo progreso y el creador o impulsor de la riqu~ 

za,,debe tener en cuanto a •1 concierne, lugar preferente en 

la presente Constituci6n. 

b).- Que siendo el desequilibrio económico el origen 

de la miseria ptiblica creadora del descontento de los pueblos 

que impulsa a •stos en su desesperacibn a lanzarse a la vio 

lencia y a la comisi6n de actos sangrientos, prefiriendo la

muert~, al hambre, se hace de urgente necesidad poner al . 

trabajador por medio de leyes fundamentales a cubrirlos de to 

do lo que signifique explotacibn y despojo. 

c).- Que estando nuestra clase proletaria en condi~ 

ciones angustiosas, es a ella donde deben concentrarse las mi 

radas de los legisladores, con tanta mayor atenci6n y efica 

cia cuanto que el problema del trabajo, cuando llega a deter-
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minado punto, no admite esperas. 

d).- Y teniendo en cuenta por ~ltimo, que si pasamos 

por alto cuestión tan delicada e importante, no habrlamos -

cumplido nuestro deber como revolucionarios, como legislado

res, sobre todo como representantes del trabajo y de aqul que 

nos permitamos proponer las siguientes reformas al Articulo -

So. 

I.- Todo mexicano tiene el deber de trabajar, pero-

nadie podr! ser obligado a prestar trabajos personales sin la 

justa retribuci6n y sin su pleno consentimiento, salvo el 

trabajo impuesto como pena por Autoridad Judicial. 

II.- La jornada mAxima de trabajo serl de ocho horas 

diarias a~ncuando se trate de pena impuesta por la citada Au

toridad. 

III.- El contrato de trabajo s6lo ob~igarA a prestar 

el servicio convenido por un periodo que no exceda de un año 

y no podr! extenderse en ning~n caso a la renuncia, p~rdida

o menoscabo de cualquiera de los derechos pollticos y civiles 

IV.- Queda prohibido el trabajo nocturno en las in-
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dustriaa, a los niños menores de catorce años y a la mujer. 

v.- El descanso dominical es obligatorio, en los se~ 

vicios pdblicos, que por su naturaleza no deben interrumpi~ 

se, la Ley reglamentaria determinar! el dia de descanso que -

semanariamente corresponda a los trabajadores. 

VI.- A trabajo igual debe corresponder salario igual 

para los trabajadores de ambos sexos. 

VII.- Se est ablece el derecho de huelga y a las in

demnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades pro-

fesionales". 

Todo esto se turn6 a la comisibn para que hiciera ur: 

estudio detallado, acerca de como deberia quedar nuestro 

Articulo y de los que intervinieron en dicha elaboracibn fue

ron: El General Francisco J. M~gica y por los diputados, Al~ 

berto Rom!n, L.G. Monz6n, Enrique Recio y Enrique Colunga, p~ 

ca después de la elaboración lo presentaron adicionado segUn

el p!rrafo siguiente, 

"La jornada m~xima de trabajo obligatorio no excede

r! de ocho horas, aunque éste haya sido impuesto por senten-
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cia judicial, queda prohibido el trabajo nocturno en las in-

dustrias a los niños y a las mujeres. Se establece como obli 

gaci6n el descanso dominicalR. 

De la presente lectura, se deriv6 que iba a dar mo

tivo a uno de los mas resonados debates, porque la iniciativa 

de losdiputados Aguilar, Jara y G6ngora que fueron los que -

lo propusieron, se decla que no podia tener cabida en el cap! 

tulo de RGarantlas Individuales" siendo su finalidad el de 

satisfacer aspiraciones sociales hasta entonces preferidas por 

los Constituyentes y en esa forma se inscribieron catorce -

oradores, desde luego en contra, iniciando la discusi6n el li 

cenciado Lizardi, afirmando que el pArrafo final del Articu

lo, estaba fuera de lugar y que si se deseaba consignar los

principios que encerraba, bases sobre las cuales habrla de -

legislar el Congreso en materia de trabajo, debla incluirse-

en el Articulo 73. 

Bien pronto, se di6 cuenta el Congre.so de que lo i!!_ 

teresante no era decidir en qu~ Articulo debla colocarse el

p!rrafo a decisi6n, sino si debian consignarse en la Constit~ 

ci~n y en que magnitud, las bases de la legislaci6n del -

trabajo. 
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Asi, de esta manera se inscribieron los oradores y

cada uno aportando su criterio y la forma mAs correcta en don 

de deberian consignarse los derechos de nuestra clase trabaj~ 

dora, porque eran muchas las garantias que se pensaban impre~ 

nar en el Articulo correspondiente, de aqul que sea necesa-

rio narrar aunque sea de una manera concreta cada uno de los

discur sos de los m!s destacados Constituyentes que particip~ 

ron y de lo que vendria a tomar vida nuestro Articulo 123. 

Al respecto, nos dice Fernando Lizardi: En su inter

venci6n, dicho diputado critic6 la idea de hacer jueces a los 

abogados y afirmo que ello empeorarla la admnistraci6n de ju~ 

ticia y se opuso terminantemente que en la Constituci6n se -

establecieran los derechos de los trabajadores. 

E~te 6ltimo p!rrafo desde donde principia diciendo,

la jornada m!xirna de trabajo obligatorio no exceder! de ocho

horas, le queda el Articulo, exactamente como un par de pist~ 

las a un santocristo y la raz6n es perfectamente clara; habla 

mos dicho, que el Articulo 4o. garantizaba la libertad de tr~ 

bajar y !sta garantizaba el derecho de no trabajar; que si, -

~stas son limitaciones a la libertad de trabajar, era natural 

que se h~iesen colocado m!s bien en el Articulo 4o. que en -

el So. en caso de que se debieran colocar; pero,en el Art.4o. 
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estAn colocados, porque se nos dice que todo hombre es libre

de abrazar el trabajo licito que les acomode. 

MAs adelante seg6n el proyecto presentado por el 

ciudadano Primer Jefe, se dan facultades al Congreso de la 

Uni6n para legislar sobre trabajo. Por consiguiente, si, en -

algunas de esas leyes se imponen esas restricciones, es evi-

dente que la violación de esas restr±cciones convertirla al -

trabajo en ilicito y no tendria ya la garantia del Articulo -

'º· 

EstAn comprendidas en ese Articulo las restricciones 

de referencias al hablar de trabajo !licito. Si se quiere ser 

m!s claro, debi6 haberse expresado en el articulo 4o. o de--

jarlo corno bases Generales para que el Congreso de la Uni6n -

legisle sobre el trabajo; pero, no cuando se estA diciendo --

que a nadie se le puede obligar a trabajar contra su volun-

tad; vamos a referirnos ahora a algo que esta en pugna con la 
(4) 

libertad de trabajar. No cabe, pues esta reglamentaci6n aqui". 

Heriberto Jara. TRANSFORMACION CONSTITUC~ONAL: Pues-

bien, los jurisconsultos, los tratadistas, las eminencias en 

general en materia de legislaci6n, probablemente hasta encon-

trar!n ridicula, esta proposici6n: ¿C6mo va a consignarse en-
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una Constituci6n la jornada mAxima de ocho horas diarias?; -

eso, seg~n ellos es imposible; eso seg~n ellos, pertenece a -

la reglamentación de las leyes; pero precisamente esa tenden

cia, ea teoria ¿Que es lo que ha hecho?. Que nuestra Constit~ 

ci6n tan lib~rrima, tan amplia, tan buena, haya resultado c~ 

mo lo llaman los sectores cientificos, un traje de luces para 

el pueblo mexicano, porque falt6 esa reglamentaci6n, porque -

jamAs se hizo ••• De ahi ha venido que los hermosos capitulos

que contiene la referida Carta Magna hayan quedado como reli-

quias hist6ricas. 

La jornada mAxiltla de ocho horas no es sencillamente

un aditamento para significar que es bueno que s6lo se traba 

je ese ntunero de horas, es para garantizar la libertad de -

los individuos, es precisamente para garantizar su vida, sus 

energias, porque hasta ahora los obreros mexicanos no han si

do mas que carne de explotaci6n. Dejemosle en libertad para 

que trabaje en la forma que lo conciba; los impuganadores -

de esta proposición quieren, sencillamente, dejarlo a merced

de los explotadores, a merced de aquellos que quieren sacri

ficarlo en los talleres, en las fAbricas, en las minas, dura~ 

te doce, o dieciseis horas diarias, sin dejarle tiempo para -

descansar, sin darle tiempo ni para atender a las mAs impe

riosas necesidades de su familia. De al11 que resulta que --
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dla a dia nuestra raza, en lugar de mejorarse, en lugar de -

vigorizarse, tiende a la decadencia. Señores, si ustedes -

han presenciado alguna vez la salida de los hombres que trab~ 

jan en la f!brica, si ustedes han contemplado alguna vez como 

sale aquella gleba, mascilienta, triste, pAlida, débil, ago

tada por el trabajo, entonces seguro que no habrla ni un voto 

en contra de la jornada mAxima que proponemos. 

Hector Victoria. BASES FUNDAMENTALES: Diputado y obre 

ro Yucateco, sienta las bases de loa derechos de la clase tra 

bajadora diciendo: 

Ahora bien, es verdaderamente sensible que el tratar 

se a discusibn un proyecto de reformas que se dice revolu-

cionario, deje de pasar por alto las libertades pflblicas, c~ 

mo han pasado ahora las estrellas sobre las cabezas de los -

proletarios; ¡allA a lo lejos! 

Vengo a manifestar mi inconformidad con el Art1culo-

5o. en la forma en que lo presenta la Comisibn, as!, como -

por el proyecto del Ciudadano Primer Jefe, porque en ninguno 

de los dos dictAmenes se trata del problema obrero con el res 

peto y atenci6n que se merece. Digo ésto, señores, porque lo

.s::reo asi, repito que •oy obrero, que he crecido, en los ta--
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lleres y que he tenido a mucha honra venir a hablar a esta -

tribuna, por las fuerzas de mi clase. 

Por consiguiente, lo 6nico que cabe en el Articulo -

So. es señalar las bases fundamentales sobre las cuales debe 

legislar,y en consecuencia, no creo que la comisibn deba limi 

tarse, por lo tanto, a decirnos que el convenio de trabajo -

ha de durar un año, cuando pasa por alto cuestiones tan -

capitales, como las de higiene de minas, f!bricas y talleres 

Alguien dir! que ésto es reglamentario¡ si, señores puede ser 

muy bien¡ pero como dijo el Diputado Jara, acertadamente, los 

trabajadores estamos enteramente cansados de la labor p~rf ida 

que en detrimento de las libertades p6blicas han llevado a-

cabo los académicos, los ilustres, los sabios, en una palabra 

los jurisconsultos. 

El Articulo So. a discusión, en mi concepto, debe tra 

tar las bases fundamentales sobre las que ha de legislarse en 

materia de trabajo, entre otras, las siguientes: Jornada m!xi 

ma, salario minirno, higienización de talleres, f!bricas, mi-

nas, convenios industriales, creaciones de Tribunales de Con

ciliaci6n y Arbitraje, prohibición de trabajo nocturno a las

mujeres y niños, accidentes, seguros e indemnizaciones, etc. 
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Froylan Manjarrez. UN CAPITULO SOBRE TRABA.JO: Que a

la clase trabajadora se le dedique todo un capitulo en la Cons 

tituci6n. La voz vibrante de la clase trabajadora del pais h~ 

bia penetrado en el Congreso Constituyente. La suerte estaba

echada, era imposible retroceder, sigue en el uso de la pala

bra el Diputado Manjarrez propuso de plano, que el problema -

de los trabajadores se tratara en todo capitulo de la Consti

tuci6n o en todo un titulo: Dijo que esa era imprescindible -

puea, nadie podria asegurar que el pr6ximo Congreso se forma

ra por revolucionarios y otorgara a los trabajadores sus leg~ 

tillo• derecho•. 

No, señores, a mi no me importa que ~sta Constitu-

ci6n est' o no dentro de lo• moldes que previenen juriscon-

aultos, a mi no me importa nada de eso, a mi, lo que me impo~ 

ta es que se den las garantias suficientes a los trabajadores 

a mi lo que me importa es que atendamos debidamente el clamor 

de esos hombres que se levantaron en la lucha armada y que -

son los que mAs merecen, que nosotros busquemos su bienestar

y no nos espantemos a que, debi°do a errores de forma, apare.! 

ca la Constituci6n un poco mala en la forma; no nos asustemos 

de esas trivialidades, vamos al fondo de la cuesti6n; intro-

duzcamos todas las reformas que sean necesarias al trabajo; • 

d~osles los salarios que necesiten, atendamos en todas y --
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cada una de sus partes lo que merecen los trabajadores y lo-

de.mas lo tengamos en cuenta, pero, repito, señores Diputados-

precisamente porque son muchos los puntos que tienen que tra-

tarse en el cuesti6n obrera, no queremos que todo est~ en -

el Articulo So. es imposible, esto lo tenemos que hacer expl~ 

cito en el texto de la Conatitucibn y ya les digo a iistedes -

si es preciso pedirle a la Comisi6n, que nos presente un pr~ 

yecto en que se comerenda todo un titulo, toda una parte en -

la Constitución, yo estar6 con ustedes, porque con ello habre 
(5) 

mos cumplido nuestra misi6n de revolucionarios. 

De 6sta manera, siguieron los oradores dando su opi

ni6n acerca de como deberla constituirse lo que ml• tarde ae-

ria nuestro Articulo 123. 

Hace menci6n, el Maestro Trueba Urbina, que los di-

putadas revolucionarios previsores y precavidos quisieron que 

quedase en la Constitución de la Repb.blica, en nuestra Ley 

fundamental, un capitulo de garantias sociales. Con !ste he-

cho, los Constituyentes Mexicanos de 1917, se adelantaron a -

todo el mundo. 

Ahora Bien, nuestra Constituci6n, iba a ser la prim~ 

ra que incluyese garantias sociales. A pesar de que desde --
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hace mucho tiempo atras, existen garantlas sociales en casi -

todos los paises de Europa, al redactarse las Nuevas Consti

tuciones, posteriores a la guerra de 1914 y 1918 pocas Cons-

tituciones incluyeron, entre las garantias individuales, al

gunas garantias sociales y ninguna, excepto la Rusa, que tie

ne una estructura especial, alcanz6 la ideologia avanzada de

la Constituci6n de 1917, cuyo Articulo 123 desde sus origenes 

constó de treinta fracciones. 

Hay que reconocer, que con la elaboraci6n de nuestro 

Articulo 123, marcó un momento decisivo en la historia de --

nuestro Derecho del Trabajo, y mAs para nuestra clase traba

jadora quienes .la necesitaban con urgencia, el Maestro De la

Cueva nos dice que respecto: No afirmaremos que haya sido,-

una obra .or~ginal, sino tan solo, que es el paso mAs importa~ 

te dado por un pa!s, para satisfacer las necesidades de la -

clase trabajadora. No es original, puesto que, la expresi6n

hist6rica comprueba que los legisladores mexicanos se inspi

raron en las leyes de diferentes paises, Francia, Bélgica, 

Italia, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia. 

De tal manera, que la mayor parte de las legislaci~ 

nes que en él se consignan eran ya conocidas en otras nacio

nes. M!s la idea de hacer el Derecho de Trabajo un minimc; -
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de garant!as sociales en beneficio de la clase econ6micamente 

debil, y la de incorporar esas garantias en la Constitucibn -

para protegerlas contra cualquier polltica del legislador or-

dinario, si. son propias del Derecho Mexicano, pues, es en .M
(6) 

donde por primera vez se incorporaron. 

Después, de haberse discutido por la Asamblea Legis-

lativa de Querétaro, el texto de nuestro Articulo 123, por 163 

ciudadanos diputados Constituyentes, fue denominado bajo el -

titulo: DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL", la cual origi 

n6 el Estado de Derecho Social, impregnando una serie de ga-

rantias sociales en beneficio de nuestros trabajadores. 

El Articulo 123, dio vida y expresi6n jurldica al D~ 

recho del Trabajo, en función protectora y reivindicadora de-

los trabajadores exclusivamente, pues, sus normas no le rece-

nocen ningnn derecho a los patrones, que implique tutela --

para ellos; La protecci6n y revindicaci6n es solo aplicable -

en favor de los trabajadores. 

De aqui," se deriva la teor ia que distir.gue' a nues-

tro DerecnQPel Trabajo, frente al derecho que surge de las-

relaciones J,.aborales y de las legislaciones de otros paises -

por supuesto capitalistas, en que el Derecho del Trabajo, es-
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simplemente, la Ley proteccionista del trabajador, que a la . 
postre, se nulifica en el principio de pariedad procesal en--

los conflictos de trabajo. El Derecho del Trabajo, es derecho 
(7) 

de lucha contra el capital o patrimonio burgu~s. 

Ahora Bien, en esta forma viene a quedar nuestro Ar-

tlculo 123, corno estatuto proteccionista y reivindicador de -

nuestra clase trabajadora, y a la vez ocupar un lugar distin-

guido, no solamente, en nuestra Reptiblica Mexicana, sino, en-

todo el mundo porque es la primera en impregnar un Derecho So 

cial, en favor de todos los económicamente d~biles. 
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II.• EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA JUSTICIA --

SOCIAL: 

Ante la problemAtica del origen de las sociedades, -

encontramos varias teorlas fundamentales: Entre una de ellas, 

esti la teoria naturalista, representada por Arist6teles; pa-

ra este fil6sofo, el fundamento de las sociedades se encuen--

tran en la naturaleza del hombre mismo. La causa que origina 

el fenómeno social, radica en los tributos propios del ser --

humano. La sociedad no es una creación de los hombres, sino -

que existen porque existe el hombre como tal. 

El ser humano, el hombre es un animal polltico; la-

define como un "ZOON POLITIKOM" por naturaleza, tiende a vi--

vir en sociedad, porque de lo contrario para que el hombre no 

viviera en sociedad se requerirla que fuera algo m!s o men--

nos que hombre; o un Dios o una bestia; si se ha de buscar, -

la causa u origen de ese fenómeno que se llama sociedad, hay
(8) 

que encontrarla en la naturaleza humana. 

Por lo tanto al vivir en sociedad, necesariamente -

tendremos que buscar la forma de organizarnos para poder con 

vivir con los demAs y a la vez dictar normas que nos rijan y-

que impere una verdadera justicia. ¿Pero qué es Justicia?, des 
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de nuestro punto de vista, lo que proponemos es tomar la Jus-

ticia Social, no como una propiedad de los individuos y de -

sus acciones, sino como predicado de las necesidades, sobre 

todo de las que se llaman Naciones y de sus actos e institu--

cienes. Las palabras justicia e injusticia, se pueden referir 

también a los actos de los individuos, pero aqul nos intere-

sa su aplicaci6n Social. 

O sea, la forma en que la manifieste una sociedad en 

su c omportamiento con los individuos que la constituyen y 

con las sociedades abarcadas en ella de una manera general. -

Lo que deseamos definir, es una sociedad justa, no una socie
{9) 

dad ideal. 

Originariamente, los derechos del hombre limitaron-

el poder absoluto del Estado y con posterioridad se convirti~ 

ron en garantias contra el pueblo y en esta forma naci6 o di6 

principio la explotaci6n del hombre por el hombre. Los dere-

chos del hombre-individuo fueron formulados por las Constitu-

ciones Politicas; en tanto, que los derechos de ~ste y del --

hombre social fueron consignados en las Constituciones pollt~ 

ca-sociales de nuestro tiempo. Precisamente, para combatir la 

explotaci6n se consignaron los derechos sociales; tambi~n se 

ejercen contra el Estado, cuando es instrumento de la burgue-



53 

sia en el poder o bien si explotan el trabajo humano. 

Ahora bien, un importante fen6rneno ocurrido en nues

tro pals, a principio de nuestro siglo, transform6 el Derecho 

Constitucional: la Revoluci6n Mexicana de 1910. Esta Revolu-

ci6n, tuvo un origen eminentemente polltico, puesto que, su -

rnotiviaci6n fue esencialmente democrAtica: Necesidad inapla

zable de que el pueblo designara libremente a sus gobernantes 

y derrumbar la dictadura del General Porfirio Dlaz, pero mAs

tarde, el movimiento revolucionario confirma los principios

democr!ticos y proyecta reformas sociales y en esta forma -

hace algunos comentarios al respecto el Constituyente David -

Pastrana Jaimes: 

En el Congreso Constituyente fué considerado como.-

principiante de la Escuela Socialista, quienes recibieron di 

ferentes apelativos como son: Liberales, radicales, rojos, j~ 

cabinas y que; es verdad, tanto, los dos clAsicos como los ro 

jos fuimos irnpreparados: Por eso tiene tantas cosas buenas, -

bellas, justas y sabias esa Constituci6n de 1917. Fue obra mAs 

de nuestros sentimientos que de nuestra inteligencia, todos

snetimos y quisimos mejorar la condición de los pobres, todos 

quisimos acabar con esa explotación inicua y antihumana del 

hombre por el hombre mismo; todos sentimos y quisimos hacer -
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una obra de salvaci6n y de redenci6n de una enorme masa de se 

res humanos mexicanos, explotados por unos cuantos latifun-

distas, rentistas, banqueros, frailes, militares, funcionarios 

industriales, y comerciantes: todos quisimos, que el pueblo -

mexicano viva, si no, con amplia felicidad si, con menor in--

fortunio, con menor pobreza, con menor ignorancia, con menos-

injusticia, con menos dolores, sufrimientos y lAgrimas. Por -

eso, la Constituci6n es amada por la gran mayoria de mexica-

nos. ¡Qu~ mas grande satisfacci6n para los Constituyentes! 

La justicia social era esperada: era necesario seña-

lar con precisi6n las llagas sociales, los males atlvicos; -

era necesario, expresar con sinceridad los anhelos de mejora-

mientes, los deseos de cambios radicales, y sobre todo, la -

voluntad de la clase media que en todos los tiempos ha sido 

la directora de los pueblos, 

La Justicia Social. Como voluntad equilibradora, se-

coloca entre las fuerzas sociales, que pugnan por dominar, y
(10) 

señala a cada una de sus funciones sociales. 

Ahora bien, hemos narrado lo que nos dice el Consti 

tuyente Pastrana Jaimes, y creernos en sus palabras, porque -

tienen mucho de verdad y se conjuga con lo que nos dice el--
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Maestro Trueba Urbina, cuando se refiere al pensamiento socia 

lista de nuestros hombres; Los creadores .de las garantias so-

ciales no fueron abogados, porque precisamente el jurista de-

aquel entonces no admitla que la Constitución estableciera d~ 

rechos distintos de los individuos y de las normas sobre org~ 

nización de los poderes p~blicos y responsabilidades de los -

funcionarios. 

El General Heriberto Jara, fué el primero en quebra~ 

tar la teoria Constitucional clAsica al sostener, que era ne-

cesario salirse de los moldes clAsicos, romper las viejas -

teorias de los tratadistas, con el objeto de establecer pre--

ceptos nuevos sobre jornada de ocho horas, prohibicibn del -

trabajo nocturno a las mujeres y menores y por bltimo el des-

canso dominical, acariciaba pues, el propósito de crear una-

nueva Constitucibn Politice-social y destruia por lo tanto, -

con argumentos la teoria de las Constituciones Politico-for-

males. Tal es el origen Polltico-Social de la Constitución -
(11) 

Mexicana de 1917. 

Ahora bien, como ejemplo varros a precisar conceptos -

correspondientes a nuestro Derecho Social: Las garantias so--

ciales consignan los derechos del hombre-social, es decir, -

los derechos del hombre vinculados colectivamente y de los-
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grupos d6biles¡ frente al r69imen, de garantia• •ociales indi 

viduales, se ha levantado el r~gimen de garantlas sociales, -

con objetivos distintos. Las garantlas individuales protegen

al individuo contra el Estado¡ las garantlas sociales, tute-

lan a los econ6micamente débiles frente a los poderosos, fre~ 

te a los hombres insaciables de riqueza y de poder y tienen -

por objeto liberar al hombre de las garras de la explotacibn

y de la miseria. 

El intento de superaci6n en contra de la explotaci6n 

del hombre por el hombre·, se inaugur6 con el implantamiento

de los derechos sociales o garantias sociales. Es por esta ra 

z6n por la cual el Maestro Trueba Urbina, opina que en la ba 

lanza de la justicia pesan m!s en la actualidad los intere-

ses individuales: Es el triunfo de la Justicia Social. 

Se ha pretendido, definir a las garantias sociales

de una manera muy restringida, pero de lo que hemos aprendi

do, si sabemos claramente, que las garantlas individuales im

pregnadas en nuestra Carta Magna, son derechos o garantias -

sociales minimas que asegura el Estado al factor trabajo en -

sus relaciones con el capital, aparentemente, y de acuerdo -

con nuestra interpretación , tal parece que las garantlas so

ciales solamente se refieren a los trabajadores, que el esta-
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blecimiento de las garantlas sociales es s6lo una consecuen-

cia de la lucha de clases, claro que si es cierto, pero inco~ 

pleto porque asl darlamos a entender que dejar1aroos al margen 

de las garantias sociales, a los artesanos, campesinos y a -

otros grupos d~biles. 

En-consecuencia: las garantlas sociales, son derechos 

establecidos por el Estado, presionado por el pueblo para tu 

telar a la sociedad, a los campesinos, a los trabajadores, a

las artesanos, corno grupos y en sus propias personas, asl co 

mo de una manera general a todos los econbmicamente d~biles

para el bien de toda la sociedad. 

Ahora bien, consideramos necesaria la aclaraci6n de

que las garantlas individuales y las garant1as sociales no tu 

vieron el mismo punto de partida y destino; porque el hombre 

que es sujeto de la garantla indiv~dual es precisamente el-

hombre individuo, o sea, el que ap arentemente se encuentra -

aislado frente al Estado. En tanto, que el verdadero titular

de lo que para nosotros llamarnos garantla social es el hombre 

colectivo, vinculado socialmente frente a la clase poderosa -

corno son los industriales. En si sabemos que el destino del -

hombre individuo es su libertad individual, o sea, que lo que 

podemos traducir es el respeto de sus derechos politices y --
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civiles; y por otra parte, el destino de la que denominamos -

al hombre social, es el mejoramiento de su nivel de vida, -

de sus condiciones que es un punto que podrla,os decir primo~ 

dial para nosotros y del bienestar de la clase a que pertene-

ce. 

A este respecto, cabe anunciar lo que acontecla en 

comparaci6n con la tendencia Marxista que era la supresi6n -

de las clases sociales organizando al proletariado polltica--

mente; porque contra la fuerza social, de las poseedoras, no-

puede actuar el proletariado como clase mAs que constituy~n~ 

dose en partido polltico especial, opuesto a todos los viejos 

partidos, creados por la clase poseedora y e• necesario subra 

yar que Marx, consideraba el movimiento polltico subordinado

el gran objetivo de la emancipaci6n econ6rnica del proletari~ 

do; es decir que para el autor de la teoria de la lucha de -

clases, la actividad polltica no es un fin, sino el medio pa-

ra alcanzar el fin, que es sin duda alguna, la emancipacibn -
(12) 

económica de los trabajadores. 

No obstante, de todos los preceptos o garantias so 

ciales que se encuentran en nuestro Articulo 123, segbn el -

maestro Trueba Urbina nos dice: Hasta hoy no se ha comprendido 

bien su naturaleza y contenido, pese a que ha sido objeto de-
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estudio por eminentes juristas, soci6logos, y fil6sofos¡ sin-

embargo, se dice que nuestras normas constitucionales de tra-

bajo, sustantivas y procesales, no son simplemente proteccio

nistas y equilibradoras o niveladoras, en func16n de la soci! 

lizaci6n del derecho, sino reivindicatorias de la clase obre-

ra; no son estatutos reguladores entre las dos clases socia-

les en pugna, sino que tienen por finalidad imponer la Justi

cia Social reivindicando los derechos del proletariado a efec 

to de que, se recupere con los bienes de la producci6n lo -

que justamente le corresponde por la explotación del trabajo-
{13) 

humano desde sus inicios hasta nuestros dias. 

Asl coroo se ha llegado a la conclusi6n de que el -

derecho social, coroo una nueva rama del Derecho, se ha sobre-

puesto corro un concepto con significación propia y en sentido 

estricto, como un derecho de grupos sociales d~biles y en el-

Articulo 123 de la Constitución Mexicana de 1917, es un dere 

cho de los trabajadores y de la clase obrera, pero considera-

mosque el Derecho Social- nuestro,es algo m!s que una norma-

proteccionista o niveladora, el maestro Trueba Urbina afirma 

que: Es una expresión de Justicia Social, que reivindica -

y de ah1 que nosotros nos expresemos de tal manera para apo-

yarlo y ubicarlo en tal forma, que se comprenda en toda su --

magnitud. 
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Sin embargo, la idea de Juaticia Social en •u expre-

siOn m!s completa es: La Justicia Social, busca afanosamente 

un equilibrio y una justa armonizaci6n entre el capital y el 
(14) 

trabajo, estando intimamente vinculado al bien comtm. 

Esto seg6n el maestro Trueba Urbina no concuerda con 

el concepto de Justicia Social, que emerge de nuestro Articulo 

123 y nos lo explica de la siguiente manera: No solo tiene por 

finalidad nivelar a los factores en las relaciones de produc-

ción o laborales, protegindo y tutelando a los trabajadores -

sino que persigue la finalidad de reivindicaciOn de los dere

chos del proletariado tendientes a la socializaciOn de los --

bienes de la producciOn. 

Por esta razOn, nos dice que el Derecho Social de --

nuestra ConstituciOn supera a los derechos sociales de todo -

el mundo y a la doctrina universal, porque ~stas solo contero 

plan un Derecho Social, protector de los d~biles frente a los 

fuertes y nivelador de desigualdades entre los mismos y esp~ 

cificamente en las relaciones de trabajo, entre los obreros -

y patrones encaminado hacia la dignificaci6n de la persona -

humana; en tanto que, el Derecho Social Mexicano, se identi-

fica con la JUs ticia Social en el Derecho Agrario (Articulo -

27), y en el Derecho del Trabajo (Articulo 123), como expre-
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•ión de normas proteccionistas de integración o de inordina-

ción para nivelar desigualdades y de preceptos reivindicato

rios de los derechos del proletariado para la socializaci6n -
(15) 

de la tierra y del capital. 

Por esto, es superior en contenido y fines a otras--

legislaciones; asi se explica su grandiosidad insuperable, -

su influencia en la conciencia de la clase obrera superando -

asi en esta forma la doctrina de los juristas y sociólogos -

que no ven a ésta disciplina en toda su magnitud cual debe-

ser conocida, no :solamente para aquellos que estudian en la-

Facultad de Jurisprudencia, sino en todo el mundo en general, 

para combatir nuestros derechos, que dia a d1a tal parece que 

se van restringiendo, pero si alg6n dia hay la posibilidad -

de proyectarla al mundo, que se proyecte no en forma restrin-

gida corno lo interpretan algunos, sino en toda su grandiosi--

dad cual es, su m!s fiel y acabada expresión del Articulo --

123. 

Pero, lo importante para nosotros al abordar el pr~ 

sente subtema, tan interesante al solo pronunciar el encabe 

zado "La Justicia Social del Articulo 123", es el de realizar 

un estudio, no se puede decir completo porque necesitariamos-

toda una obra, pero si proyectamos su esencia, porque en muy 
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pocas ocasiones tenemos la oportunidad de hacerlo y ahora -

m.is que nunca en nuestro trabaj9 vamos a tratar de enunciar 

sus aspectos mAs importantes y en esta forma tenemos que:.Al

crearse al lado de aquellos derechos politices, los nuevos -

derechos econ6micos y sociales, el Estado de Derecho Social

entra en juego en los conflictos entre las diversas clases -

sociales, trabajadores, empresarios, campesinos y latifundis

tas, que originan la llamada cuestión¡ entonces, el Estado 

debe de actuar conforme a las normas sociales consignadas 

en la Constitución, especificamente en los Articules 27 y 123¡ 

que constituyen la estructura bAsica de la Justicia Social, ~ 

de manera que el Estado ejerce una funci6n sui-géneris, disti~ 

ta a la de la politica social que tiene limitaciones, es de-

cir, que imponen al Estado el deber de realizar actividades

puramente sociales, de acuerdo con la teoria y textos de los 

derechos sociales que consignan dichos preceptos. 

La Justicia Social, es la expresi6n del Derecho del 

Trabajo en nuestro Articulo 123, que como estatuto exclusivo

de los trabajadores, no solo se propone alcanzar la dignidad

del obrero y obtener la parte que les corresponde de la pro

ducción, para conservar el equilibrio y la Justicia Social, -

sino la reparación de las injusticias sociales, la plusvalia 

socializando los bienes de la producci6n, evitando que a tra-
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v~s del equilibrio, dichos bienes queden en poder de los ex-

plotadores. 

La Justicia Social, no solo tiene por finalidad nive 

lar a los factores en las relaciones de producción o labora~ 

tes, protegiendo y tutelando a los trabajadores, sino que --

persigue la reivindicación de los derechos del proletariado -
(16) 

tendiente a la socialización de los bienes de producción. 

Haciendo un pequeño paréntesis, en el desarrollo de-

nuestro tema, queremos hacer una orientación de lo que ente~ 

demos por reivindicación, porque en varias ocasiones si es -

que no en todos los capitulas de nuestro trabajo, hemos enun 

ciado dicho término y sin embargo, no hemos dado ninguna ex--

olicaci6n al respecto; .La Reivindicaci6n, de los derechos del 

proletariado, tiene por objeto la recuperación de lo que ju~ 

ta y realmente corresponde a los trabajadores, por la partici 

paci6n con su fuerza del trabajo en el fen6meno de la pro--

ducci6n económica, desde la Colonia hasta la reintegración--

total de sus derechos¡ es precisamente, la devoluci6n de to-

do aquello que no se les ha pagado durante la explotación --

del trabajo humano que aón no termina, por imperar entre no

sotros el régimen capitalista y sus nuevas formas progresi~ 

tas del imperialismo y colonialismo interno y regional. 
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Esta recuperación, en la via pacifica seprevió con -
17) 

genialidad en nuestro Articulo 123, Para finalizar diremos lo 

que no narra el Maestro Trueba Urbina al referirse a la gran

diosidad de nuestra obra, que es el Articulo 123. 

La verdad es, que hasta hoy no se conoce la verdade 

ra Constituci6n de 1917, ni idea tiene el jurista de ayer y-

hoy del sentido y alcance de la parte social, tampoco para 

aquellos que solo contemplan el Derecho Administrativo Pobl_! 

co, pues ignoran la existencia de nuestro Derecho Administra-

tivo social. 

Todo esto, aclara el porqu~ ni ayer ni hoy se ha e~ 

tendido el profundo sentido social de nuestra Constitución, -

convertida en instrumento jurldico para alcanzar el Sociali~ 

mo; sin embargo, los enemigos de la Revolucibn llegaron a ex-

presar que ésta era socialista y por odio a la misma la califi 

caci6n de "Almodrote de Querétaro", tambien vislumbraron que-

al correr el tiempo con éste C6digo, la Revoluci6n se trans-
(18) 

formaria en una Revolución Social. 

Ahora bien, en este mismo orden de ideas nos dice el 

Maestro Trueba Urbina, que tuvieron mejor visi6n los enemigos 

de la Revoluci6n y de la Constitucibn, que muchos revolucio 
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narios de ayer y ahora, que no la entienden en su función y

destino histórico, instrumento para la transformaqibn socia--

lista de M6xico. 

A la Luz de su Teorla Integral, el Derecho de Asoci~ 

ci6n Proletaria en el Articulo 123, tiene por finalidad obte• 

ner, no solo el mejoramiento económico de los trabajadores, -

sino la reivindicaci6n de los derechos del proletariado, que 

equivale a recuperar la plusvalla como declamas anteriormente 

y con ello convierte a la Asociación Profesional en instrumen 

to de lucha en función de transformar el régimen salarial de-

explotación, es decir, derecho juridico a la Revolución Prole 

taria. 

Este derecho naci6 en el Articulo 123, en bella ex-

presión generalizada para trapajo y capital en la lucha de --

clases: a los obreros para reivind~car sus derechos, y a los

patrones para defender su propiedad, lucha que culminarA con 

la socialización de los bienes de la producción económica. --

Por esto, se advierte que el Derecho del Trabajo, es Social
(19) 

y el derecho del capital patrimonial o burgués. 

Con toda gama de ideas, es mAs que suficiente para -

que dejemos bien asentado, la grandiosidad de la Justicia So-
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cial que emerge de nuestro Articulo 123 y que nos corresponde 

a las generaciones presentes y futuras el proyectarlo, no so

lamente en nuestro campo Nacional, sino, mundialmente para -

que sepan que la Juventud Mexicana Socialista, si es que se -

puede llamar as!, es inquieta y debe luchar en todos los -

aspectos ~ara conseguir que se cumplan todos aquellos postul~ 

dos que dejaron nuestros antepasados, insertos en nuestra Car 

ta Magna y que los Juristas Socialistas de aquella ~poca, de

ben estar, tranquilos por el hecho de haber sembrado sus idea 

les en cada uno de nosotros y no descansaremos hasta ver rea

lizada una justa distribuci6n entre todos los mexicanos. 
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III.- EL DERECHO SOCIAL Y EL TRABAJADOR: 

Aunque algunos tratadistas eminentes, no crean que -

el Derecho Social, es creación del Derecho Mexicano, como di

ce el Maestro Trueba Urbina, trataremos de justificar esta -

afirmaci6n, haciendo un poco de historia en cuanto se afirma 

que el Derecho Mexicano si ha aportado grandes beneficios, -

no solamente a nuestros trabajadores mexicanos sino como eje!!!_ 

plo para la clase débil de todo el mundo. 

Ahora bien, de nuestra Constituci6n de 1917, naci6-

por primera vez en el mundo, el Derecho Social Positivo, es -

incontrastable e indisentible: alli estAn los textos protect~ 

res y reivindicatorios de campesinos, ejidatarios, comuneros,. 

obreros y trabajadores, econ6micamente d~biles, en los Artic~ 

los 27, 28 y 123, que hablan elocuentemente de sus derechos

fundamentales. 

Por ello es incuestionable que los Constituyentes fue 

ron los creadores del Constitucionalismo Social, de donde 

brota la primera Constitución polltico-social del mundo y las 

funciones no solo politicas, sino sociales del Estado Moderno 

que dejó de ser exclusivamente politice. 
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Cita el Maestro Trueba Urbina, que si somos los inter 

ventores de la idea del Derecho Social: Porque antes de Otto-

Von Gierke, el cual se refirió a un derecho social creado por 

las corporaciones, nuestro genial Mexicano Ignacio Ramirez. -

El Nigromante, en el Congreso Constituyente de 1856-1857, pr~ 

cisamente, en la sesi6n de lo. de julio de 1856, habl6 concre 

tamente de los derechos sociales de la mujer, de los menores, 

de los huérfanos y de los jornaleros y le reproch6 a los auto 

res del proyecto de Constituci6n de no haber consignado ta-

les derechos por su extremado liberalismo¡ desde entonces, --

qued6 acuañada en los anales de aquella soberana asamblea de-

Derecho Social y en el Congreso Constituyente de 1917, otro

gran legislador, José Natividad Macias, en la sesi6n de 28 -

de diciembre de 1916, proyect6·el derecho Constitucional de-r 

Huelga, como derecho social econ6rnico. 

Por lo tanto, si somos los inventores de la idea de-

derecho social~ Antes que la Constituci6n de Weirner de 1919, 

la Constituci6n Mexicana de 1917, proclam6 la primera declar~ 

ci6n de derechos sociales, en el Articulo 123, derecho social 

del Trabajo, en el 27, derecho social Agrario y en el 28 de-

recho social Econ6rnico, que pasaron a ocupar sitio de honor
(20) 

en la Historia Universal. 
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Esta ha sido una disciplina, que a mucha honra nos -

corresponde a todos los Mexicanos, porque tuvimos la suerte -

de vernos protegidos por hombres revolucionarios que se qui-

taron aquella capa egoísta y nos brindaron un estatuto supe--

rior a cualquiera del mundo y en este mismo orden de ideas -

nos dice el Maestro Trueba Urbina: La innovaci6n trascenden--

tal en el sistema Constitucional del mundo se inicia con la -

Constituci6n Mexicana de 1917, que rompi6 viejos moldes po--

liticos y cre6 principios sociales en nuestros textos: Asi 

nació, un nuevo Derecho Social de integraci6n, protector y 

reivindicador de los trabajadores, obreros y campesinos econ~ 

micamente débiles que difieren radicalmente del derecho pd-

blico y del derecho privado. Ese nuevo derecho positivo se -

manifiesta en las normas de nuestros articulas 27 y 123, ep6-

nimos por mil títulos, constituyendo el Derecho Agrario y el-

Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, partes integra~ 
(21) 

tes del Derecho Social. 

Ahora bien, de esta manera es como debemos entender 

la grandiosidad de los derechos sociales que se encuentran -

consignados en nuestra Carta Magna, la cual debemos entender 

perfectamente para difundirlo a nuestras nuevas generaciones-

que son nuestras esperanzas para el dia de mañana y conti---

nuando con nuestro estudio diremos que: Proteger al trabaja--
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dar y colocarlo en un mismo plano de igualdad a ñps débiles-

frente a los poderosos, ese ha sido siempre la meta de nues--

tro Derecho Social, como dejamos asentado en nuestro subtema 

que acabamos de tratar y consideramos que el Derecho Social -

en su concepción general es: El conjunto de principios, insti 

tuciones y normas que en funcibn de integraci6n protegen, t~ 

telan y reivindican a los que viven de su trabajo y a los -

económicamente débiles. 

Nuestra idea del Derecho Social, dice, como norma --

protectora y reivindicadora, encarna el derecho a la revolu--

ci6n proletaria para transformar las estructuras econ6mica~ 

y difiere radicalmente del concepto Occidental que solo es -

proteccionista. Fundamos nuestra definicibn en los principios 

y textos de los Articules 27 y 123 de la Constituci6n Mexic~ 

na de 1917. El Derecho Sovi~tico es la voluntad del proleta
(2 2) 

riado convertido en Ley. 

En si, el Derecho Social consideramos que tiene un-

campo de acción demasiado amplio, no solamente en el Derecho-

del Trabajo, Agrario o en el Derecho Económico, como diji--

mos antes, sino en todos los aspectos el cual no acabariarnos 

de explicar en toda su grandiosidad, pero si tomamos su esen-

cia para confirmar, afianzar o ubicar nuestro terna de estudio 
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Se dice que el Derecho Social, nacib alentado por la 

lucha de clases, aunque en un principio se ignor6 cual era -

la magnitud de esta obra o disciplina, pero que la lucha entre 

las grandes masas, campesina y obrera, contra los latifundi~ 

tas y monarcas de la industria, que fue lo que produjo entre

nosotros el latente Derecho Social que posteriormente fue ca~ 

tado por nuestros Constituyentes de 1917, traducido en normas 

protectoras para nuestra clase trabajadora, y en esta misma -

forma, explicamos el porqué nos consideramos corno los prime-

ros en haber inventado la idea del Derecho Social. 

Siendo, los primeros revolucionarios que rompieron -

las viejas fórmulas del pasado y siendo la nu-stra la que im

pusiera postulados de reformas sociales y se oblig6 al Estado 

a que interviniera en la vida econ6mica del pais y a la vez

cuidar que se tutelara y reivindicara a los grupos humanos •

que forman a los obreros, campesinos y demAs grupos débiles. 

En esta forma nos orienta el Maestro Trueba Urbina

de que el Derecho Social; Se compone de normas económicas, -

de trabajo, agrarias, cooperativas, familiares, inquilina-

rías, educativas, culturales, asistenciales, de seguridad so

cial, inclusive los derechos de los clientes de las grandes -

compañias, del patrón y en general de los d~biles cuando se-
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consignan en textos de la Ley. De aqul, que se admire el carn 

po de acci6n de nuestro Derecho Social, tan amplio como se --

expone y por otra parte comenta Bonecase que: El Derecho So--

cial, es una palabra y nada m!s que una palabra (le droit s~ 

cial est un met, rien qu'un mot), al contrario es una necesi-

dad y una realidad jurldica que tiene como meta colaborar en-

un mismo plano de igualdad a los débiles frente a los que de-

tentan el poder: El obrero frente al patrbn, el campesino --

frente al altifundista, el hijo al padre que lo abandona, a -

la mujer frente al marido, al sillidito frente al Estado, etc., 

Pero, el Derecho Social Obrero, Agrario y de la Seg~ 

ridad Social, tienen una alta jerarquia cuando se estatuye -
(23) 

en la Constitución. 

De aqui, nuestra Constituci6n Social viene a ser un-

comprendio vigoroso, o sea, que es el conjunto de aspiracio-

nes y necesidades de los grupos humanos en general, que co-

mo tales, integran la sociedad y traducen el sentimiento de -

la vida colectiva, distintos completamente de la vida politi-

ca. 

La Constituci6n Social moderna, es integraci6n de no~ 

mas econ6micas, f6rmulas de vida colectiva y de actividades-
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de clase o grupos sociales, cuyo elemento bAsico para poder -

existir en una sociedad como lo expusimos al comenzar el ca--

pitulo, es el hombre social, el nuevo Derecho Social, que en-

¡endra normas tuitivas que tiene por obligación, el limitar -

la libertad politica y al mismo tiempo, limitar la libertad--

natural o absolutiva, en función de socializar el trabajo, el 

capital y la vida misma que seria la meta final de nuestro 

Derecho Social. ¿Pero qu~ entendernos por socializar la vida -

humana que, siempre lo hemos dicho en nuestro trabajo?, recu-

rrirernos a dar un pequeño bosquejo de lo que se entiende por-

Socializaci6n. 

Socializar, consiste en que la sociedad misma, por -

los órganos que lo forme, asuma el manejo, dir'ección o adminis 

traci6n de los intereses, fuerzas y valores sociales para que 

la sociedad participe de los beneficios del arte, de la moral 

de la ciencia y de los productos de la industria y del traba 

jo. 

Socializar es subsistir al individuo por la socie-
( 24) 

dad para alcanzar la felicidad social. 

Ahora bien, hemos dado, un pormenor en términos-

generales de lo que es el término socializar, porque siempre-
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lo hemos utilizado y en muchas ocasiones no sabe uno darle -

la importancia en cuanto a sus principios que encierra dicho 

t~rmino, proyectémoslo a nuestro Derecho del Trabajo que es-

tamos analizando '.! podriarnos llegar a la siguiente conclu--

si6n: Socializar los bienes de la producci6n, seria asumir -

el manejo, dirección o adrnnistración de todos los bienes, ha!!, 

ta conseguir una sociedad mAs justa, o sea que por principio

de cuentas destruir el Estado burgués y tomar las riendas to

dos los trabajadores y campesinos para socializar la vida hu

mana, no solamente en nuestro pals, sino en todo el mundo. 

Que grandes son nuestros ideales, pero no perdemos -

las esperanzas y debemos tomar el ejemplo de nuestros antep~ 

sados que sin conocer bien todas las disciplinas, nos han --

brindado lo rnAs grande y hermoso de sus ideas que conforman

todos aquellos preceptos incluidos en nuestro Articulo 123 

para defendernos, del avorazamiento de los explotadores. 
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CAPITULO TERCERO 

EL TRABAJADOR DE CONFIANZA Y EL EJERCICIO DEL DERE-

CHO DE ASOCIACION PROFESIONAL~ ESTUDIO Y COMENTARIOS: 

1.- LA EXPLOTACION DEL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE -

CONFIANZA¡ 

En uno de nuestros acpitulos anteriores, hemos anal~ 

zado detenidamente y como corresponde al origen como antece-

dentes y fines que persigue nuestro Articulo 123, por consi-

guiente no creemos necesario detallar abn mas dicho precepto, 

pero si, vamos a sintetizar lo mas fundamental, porque de --

ellos depende el entendimiento del presente tema que en este

caso viene siendo la columna vertebral de nuestro trabajo, y 

por lo tanto mux cuidadosamente vamos a tratar de explicar

lo, a manera de que se entienda perfectamente y en este or-

den de ideas. 

Ahora bien, el Articulo 123 protege no solamente el

trabajo economico, el que se realiza en el campo de la produ~ 

cien econ6mica, sino el trabajo en general, idea primordial -

de los Constituyentes de 1917; y al redactar, dicho precepto 

en la sesi6n de 23 de enero de 1917, en el cual se discutio -
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y aprob6 por la asamblea legislativa de Quer~taro constitui

da por sesenta y tres ciudadanos diputados, como parte inte~

grante de la Constituci6n Social, bajo el rubro "DEL TRABAJO 

Y DE LA PREVISION SOCIAL", la cual originó un Estado de Dere 

cho Social, con garantias sociales para los trabajadores en

general: Enunciamos todo esto, con el propósito de fundamentar 

nuestro capitulo, aunque ya lo hemos tratado anteriormente,

no esta por demas tomarlo como punto de referencia, porque la 

misión del presente es principalmente, hacer un estracto de -

lo mas importante de nuestro trabajo, y en esta forma haremos 

referencia a nuestra Revolución Politica de 1910, cuyo objetl 

vo fué modificar algunas fcrmas de vida de nuestra Sociedad ~ 

Mexicana, estableciendo en favor de los obreros y campesinos

derechos de protecci6n y reivindicación. 

Los trabajadores mexicanos, como los del mundo ente 

ro, son victimas del capitalismo y han sido explotados secula~ 

mente a través de los siglos, por esta raz6n, nuestr os Cons

tituyentes, analizando claramente esta explotación, pusieron

un alto de todo esto formando nuestro estatuto proteccionis

ta, no importa que se hayan documentado en los principios Re

volucionarios del Marxismo, en el principio de lucha de cla

ses y otras teorlas cuya pr~ctica conduce a la transforma--

ci6n económica de nuestra sociedad Mexicana capitalista, lo-
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importante es que se haya luchado para crear un estatuto prot~ 

ccionista y reivindicador como el que tenemos hay en dta. 

Hacemos notar claramente, que las normas de nuestro

Articulo 123, solo favorecen y protegen al factor trabajo; es 

decir, a los que integran la clase trabajadora, porque son 

disposiciones proteccionistas y reivindicatorias de car!cter

social en favor de los trabajadores, porque hacemos la acla

ración, que aunque se enuncie en nuestro estatuto un derecho 

del patrón para formar sus propias sindicatos, este derecho -

del capital es de naturaleza patrimonial, la razbn consiste

en que ellos buscan la protecci6n y defensa de su patrimonio

º sea su capital, mientras que el Articulo 123 es pues, un -

derecho de clase o instrumento de lucha que tiene por objeto 

en primer t~rmino, compensar las desigualdades entre las dos

clases sociales, protegiendo el trabajo, mejorando las condi

ciones económicas de los trabajadores y reivindicando como -

afirma el maestro Trueba Urbina, el derecho del trabajador -

hasta alcanzar la socializaci6n del capital. 

Ahora bien, al analizar el alcance de nuestro·estatu 

to, quisieramos fundamentarlo de acuerdo con lo establecido -

por nuestros Constituyentes de 1917, cuya grandiosidad de la

obra ya la hemos analizado en uno de los Articules anteriores. 
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pero sin embargo, para el presente capitulo creemos analizar

la teoria juridica y social del Articulo 123, en cuanto al

carActer proteccionista y tutelar de sus normas, es aplicable 

no solo a los mal llamados trabajadores "subordinados", sino, 

a los trabajador¿, en general, esto es, su protección se en

foca, no solo para el trabajo económico como deciarnos antes

sino, para el trabajo en general, al autbnorno, para todos los 

sujetos de derecho del trabajo que enuncia en su preA.rnbulo, -

como son: obreros, jornaleros, empleados, domesticos, artesa

nos •.. o sea, a todo aquel que presta un servicio a otro en

el campo de la producción económica o fuera de ella; en el

trabajo dependiente o independiente. 

El Derecho Constitucional Mexicano del Trabajo, des

echa la idea civilista de "subordinacibn", proclamando la na

turaleza igualitaria de las relaciones de trabajo, como se

destaca en el dict!men del Articulo 123, que al parecer se i~ 

nora, ya que ~ste originó el preAmbulo del proyecto corno lo

dernostraremos en seguida: 

Partiendo de esta base y de acuerdo, con lo establ~ 

cido en el Articulo 123, a;robado por la asamblea legislativa 

de Quer~taro, recoge esta disposición en los t~rminos siguie~ 

tes: 
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ARTICULO 123. El Congreso de la Uni6n, y las legis

laturas de los Estados deberAn expedir leyes sobre el Trabajo 

fundadas en las necesidades de cada regi6n sin contravenir a 

las bases siguientes, las cuales regir!n el trabajo de los -

obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos y, de

una manera general, todo contrato de trabajo. 

He aqui el ideario de nuestros Constituyentes, al e! 

tablecer las normas proteccionistas del trabajo en general, -

aplicable a todos los prestadores de servicios, sin excep--

ci6n, inclusive profesiones libres y por que no, también con

cr~tandolo a los trabajadores de confianza, que en este ca

so lo estamos estudiando detenidamente, puesto que, constituye 

uno mAs de los trabajadores en general, el lo podemos funda

mentar legalmente de acuerdo con lo que estipula nuestra Ley

en el Articulo Bo. que dice: 

Trabajador, es la persona flsica que presta a otra,

fisica o moral, un trabajo personal subordinado. 

Para los efectos de esta disposici6n, se entiende por 

trabajo toda actividad humana, intelectual o material, inde

pendientemente del grado de preparaci6n técnica requerida por 

cada profesi6n u oficio. 
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Lo que nos interesa de dicho Articulo, es precisar

lo que se entiende por trabajador, desechando de acuerdo con

el Maestro Trueba Urbina, la palabra "subordinación", porque 

el ideario de nuestros Constituyentes, era de que las relacio 

nes entre trabajadores y patrones serian igualitarias; que -

el trabajador, por el solo hecho de prestar un servicio efi-

ciente, no entraña subordinación, sino, simplemente el cumpli 

miento de un deber y en este orden de ideas, define al traba

jador como: Trabajador es todo aquel que presta un servicio 

personal a otro mediante una remuneración. 

Esto es lo que nos interesa, para tratar de ubicar -

a los trabajadores de confianza, porque es natural que tam~

bién ellos sean protegidos por nuestro estatuto, aunque estén 

considerados dentro del marco de los trabajadores especiales 

como por ejemplo, trabajadores de buques, a.eron!uticos, de -

autotransportes, comerciantes, deportistas, actores y m~si-

cos, etc., con esto hay que subrayar la parte que dice: Los -

que prestan un servicio a otro mediante una remuneración es

t!n protegidos por el Articulo; también aquellos que trabajan 

para si, con independencia del que se aprovecha de su trabajo. 

En la Ley de 1931, se empleó la fórmula empleado de 

confianza la que fué substituida en la Ley Nueva por el t~rn:t!. 
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mino Trabajador de Confianza. Las razones del cambio, no ex-

presadas en la exposición de motivos por haberse considerado 

que no constitu!a un tema que exigiera una consideraci6n esp~ 

cial, consistieron en que la legislacibn del trabajo es uni-

taria y no admite ninguna diferencia entre los prestadores -

de trabajo. La Ley Nueva parte del principio de que no exis--

ten dos categorias de personas: trabajadores y empleados, s! 

no una sola, a la que se aplican sus disposiciones en armo-
(1) 

nia con las caracteristicas de las distintas actividades. 

Ahora bien, la categor1a de Trabajador de Confianza-

no estA contemplada en la declaración de derechos sociales,--

ero no creemos que su aceptaci6n en la Ley del Trabajo, vio-

le normas Constitucionales, porque los trabajadores de con---

fianza, son trabajadores que disfrutan y deben disfrutar de -

todos los beneficios del Articulo 123, con las modalidades y-

que no se destruyan beneficios derivados de la naturaleza de-

sus funciones. 

Queda completamente claro, que los trabajadores de -

confianza si tienen derecho y deben de gozar,de todos los be-

neficios que posee la clase trabajadora en general y por lo

tanto nuestro Articulo 123, protege todo tipo de trabajo, 

cuando alguna persona f!sica o moral se aprovecha de su traba 

jo. 
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II.- EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL Y SU PROTECCION 

AL TRABAJO EN GENERAL: 

En nuestro Articulo 123, se levant6 un derecho nue-

vo para regir en favor de los campesinos y los obreros, nacia 

en esta forma un Derecho Social para una clase explotada, que 

mAs tarde se generaliz6 de acuerdo con los principios de nue~ 

tro estatuto que protege a todos los econ6micamente débiles. 

Ahora bien, en sus orlgenes la Constituci6n s6lo pr~ 

tegia y tutelaba el trabajo econ6mico de los obreros, porque

los mAs explotados eran los derechos de los talleres y fAbri

cas, los que prestan sus servicios en el campo de la produc-

ci6n, pero no hay que olvidar que Marx también se refiri6 a -

la explotaci6n en el seno del hogar, de los trabajadores a 

domicilio, y corno se desprende del Manifiesto Comunista de 

1848, anunci6 la explotaci6n de los abogados, farmacéuticos, 

Médicos, pero el proyecto no fué aporbado, sino, el dictamen

que presentó la Cornisi6n de Constituci6n, redactado por el G~ 

neral Mbgica, en el que se hace extensiva la protecci6n para 

el trabajo en general; de estos antecedentes, podemos propor

cionar una pequeña explicaci6n, que tambien los trabajadores

de confianza son sujetos de explotaci6n al estar prestando un 

servicio a otra persona fisica o moral, que en este caso con 
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creta es el capitalista o clase burguesa que tiene bajo su -

servicio a dichos trabajadores. 

Sin embargo, a pesar del plano en que se encuentran 

aparentemente disfrutan de ciertas comodidades, aunque no lo

tengan por ejemplo; mayores percepciones econ6rnicas, como su

cede en todos los casos, un horario mAs corn6do, vestir con

los poseedores de riquezas, aunque no lo tengan, en fin, dis

frutan, mientras perdura la confianza depositada en ellos, -

pero el hecho de que tengan todas estas comodidades nos les -

quita la caracteristica de ser trabajadores, porque estAn ba

jo las ordenes del patr6n y mientras esto suceda siempre se

rAn considerados como trabajadores de acuerdo con nuestra -

Ley. 

Por otra parte, en un principio se crey6 que el suel 

do era el aspecto determinante para que se precisara, si se

consideraban sujetos de explotaci6n o n6, forma err6nea por-

que el hecho de que un trabajador de confianza gane de diez -

mil a veinticinco mil pesos mensuales, no es el punto determ~ 

nante si lo vamos a considerar que es trabajador o patrón. 

Existen trabajadores que por su preparaci6n o adie~ 

tramiento en su trabajo pueden ganar hasta veinticinco mil p~ 
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sos mensuales, por lo cual no quiere decir que por el hecho-

de estar ganando esta cantidad sea patrón, cuando en verdad -

estA bajo las órdenes de alguna persona fisica o moral; sin

embargo, puede existir que alguien gane veinticinco mil pe-

sos mensuales, pero que esta persona tiene bajo su mando o -

principio a una o mAs personas que trabajan para él, estare

mos de acuerdo con la Ley, ante el circulo de los que se com

prende como patrones porque se esta aprovechando de los ser 

vicios de una o mAs personas. 

Para dejar bien afianzado, diremos que el salario -

no es el aspecto determinante para diferenciar a qué personal 

le otorgaremos la calidad de trabajadores en forma general -

y hacer la diferencia de los que reunen la calidad de patro

nes, que es nuesttro punto a tratar, sin embargo; si le lla

maremos, trabajadores a todas aquellas personas que presten

un servicio personal a otro mediante una remuneración, que -

es la forma mas correcta y nos proporciona la pauta para qu~ 

dar plenamente satisfechos. Y por otra parte, el patrón que

en este caso lo vamos a definir de acuerdo con lo que reza -

nuestra Ley en su Articulo correspondiente que dice: Patrón -

es la persona fisica o moral, que utiliza los servicios de -

uno o varios trabajadores, y continaa diciendo el Articulo -

si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre uti 
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liza los servicios de otros trabajadores, el patr6n de aquel 

lo ser! también de éstos. 

Ahora bien, ésta debe ser la base para la interpret~ 

ci6n de quienes tienen el car!cter de trabajador o de patr6n

respectivamente y no, el de tener como punto de partida el -

aspecto económico, porque echarla por tierra el pensamiento -

socialista de nuestros Constituyentes y en este caso se ven-

dria a realizar la Justicia Social que tanto añor!bamos desde 

tiempo atr!s de la Constitucibn d 0 1917. 

De toda esta gama de ideas proyectAndolo directamen

te a los trabajadores de confianza, hemos llegado a una con

clusión, de que dichos trabajadores si encajan perfectamente

dentro del marco de los explotados y m!s a~n con los Articulas 

que los reglamentan, en donde tan vagamente y de una manera

imprecisa aparentemente, protegen a estos trabajadores pero -

los colocan en una forma de esclavo, puesto que la pérdida de 

la confianza, como un hecho subjetivo del patrbn acarrearla -

problemas para estos trabajadores; pero sin embargo, aon asi

se han logrado algunos laudos de la Junta de Conciliación y

Arbitraje en los que, sostiene que la pérdida de la confian

za era cuestión subjetiva de simpatia o antipatia, porque el

objetivo fundamental del Derecho del Trabajo, consiste en --
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garantizar a los trabajadores, contra esos sentimientos de la 

clase patronal, qu~ bueno que en esta forma se protege a di-

chas trabajadores, pero no por eso dejarlan de ser explotados 

como lo acabarnos de afirmar y quedando plenamente estableci-

do y en esta forma buscar alguna soluci6n como la tienen los

dem!s trabajadores, hasta encontrar una verdadera Justicia -

Social. 
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III.- HACIA UNA SOLUCION DEL PROBLEMA DEL TRABAJA

DOR DE CONFIANZA; 

Desde hace mucho tiempo, que se vienen cometiendo -

atropellos en contra de estos trabajadores, las razones son

varias por lo tanto que nos vemos en la necesidad de preci-

sar en la siguiente forma: 

Algunos por antiguedad, teniendo muchos años de ser

vicio, temen perder el trabajo que les retribuye un poco mas 

que cualquier otro ordinario, otros porque por lo regular van 

recomendados y no quieren dejar mal a la persona que los rec~ 

mienda, otros porque no saben como proceder en el supuesto 

caso de que los despidan, en fin, algunos por raz6n de que no 

saben si pueden formar sus respectivas Asociaciones Profesio

nales, y por lo tanto, carecen de defensa, todas estas dife

rentes formas nos llevan a la conclusión del porqué los patr~ 

nes se aprovechan de las circunstancias y cometen toda clase 

de injusticias y atropellos en· contra de dichos trabajadores

por la sencilla razón de que carecen de defensa en compara-

cien con los d~mas trabajadores; raz6n por la cual, lo que se 

les dA la gana, pisoteando la Ley que los protege al estar -

considerados como trabajadores como afirma la Ley Correspon

diente. 
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Ahora bien, los ~nicos responsables son los propios

trabajadores deconfianza, al no saber los derechos que tie-

nen en nuestra CArta Magna¡ narrarnos, a guisa de ejemplo lo -

que el diputado Natividad Macias en su teoria que es el alma

del Articulo 123 en sus fracciones IX, XVI, y XVIII cuyos fi

nes era alcanzar el bien de la comunidad, la seguridad colec

tiva y la justicia social, que se reparte equitativamente los 

bienes de la producci6n, a fin, de que los trabajadores re

cuperen la plusvalla proveniente de la explotaci6n secular, -

desde la Colonia, hasta nuestros dias; la explotación del hom 

bre por el hombre, es un fenómeno de diversas caracteristicas 

Por ello en el Articulo 123, se consignan los dere

chos reivindicatorios de la clase trabajadora, en función -

compensatoria de la explotaci6n inicua de que han sido objeto 

hasta el logro de la socializaci6n del capital¡ sin embargo,

ha pasado inavertida, nadie se ha ocupado de ella, porque -

tendria que reconocerse que en la Constitución estA escrito -

el Derecho a la Revolución Mexicana Proletaria, aunque esta -

se concreta a la estructura económica, quedando a salvo las -

estructuras pollticas creadas en la propia Constitución; em-

pero, definido el Derecho a la REvolución Proletaria como 

6nico medio de alcanzar la redención econ6rnica de la clase 

trabajadora, solamente falta la prActica del mismo para alean 
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zar la teoria reivindicatoria de los derechos del proletaria

do, mediante el libre ejercicio de los derechos de Asociaci6n 

Profesional y Huelga. 

Por lo tanto, la Asociaci6n Profesional y la Huelga, 

nunca han sido ejercitadas hasta hoy en dla, con finalidades 

reivindicatorias, sino solamente, para conseguir el eguili--

brio entre los factores de la producción, mediante el mejora

miento económico de los trabajadores, pero cuando ~stos dere~ 

chas sean ejercitados con libertad por la clase trabajadora, 

propiciarAn necesariamente la REvoluci6n Proletaria, y por -

consiguiente, la socializaci6n del capital o de los bienes-

de producci6n_. 

Ahora bien, esto es lo que les hace falta a nues-

tros trabajadores de confianza, que pongan en ejercicio su -

derecho que les corresponde para liberarse de las garras del

capi ta lisrno, que cada vez l~s explotan rnAs, por no asociarse

y defenderse como lo hacen los demAs trabajadores en gene-

ral, que ya estAn echando mano de todos los beneficios que -

les otorga nuestra Carta Magna y adernAs se estAn interpretan

do en toda su magnitud tal como se imaginaron los Constituye~ 

tes de 1917, al redactar nuestro estatuto proteccionista y -

reivindicatorio de los derechos de nuestra clase explotada. 
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La lucha de la clase obrera, siempre estarA presio

nando al capitalista hasta conseguir un régimen socialista, -

porque en todas partes del mundo la lcuha de los trabajado

res es tiempre en contra del capitalismo, hasta conseguir e~ 

mo objetivo inmediato el mejoramiento de las condiciones eco

n6micas y en esta forma poder alcanzar la seguridad social, -

aunque en la conciencia del proletariado est! la culminaci6n

de esa lucha que serA la transformaci6n del r~gimen capitali! 

ta por un r~girnen socialista. 

En los paises occidentales, esta lucha ha sido cons~ 

tante y se contempla a través de los diversos movimientos del 

proletariado, pero no ha logrado hasta hoy cambios estructu

rales, como los que ocurrieron en Rusia y en China, y lo que

tal vez ocurran rnAs tarde en América Latina, consolidAndose-

las situaciones de Cuba y Chile. En nuestro pais a partir de

la era cardenista (1940) se inici6, un gran movimiento social 

entre la clase trabajadora, pero hasta la actualidad no est~

concientizada para que por si mism~ haga uso de la huelga so

cial para los cambios estructurales del r~gimen capitalista,

sin embargo, la postulaci6n del ideal social en cuya entraña 

lleva nuestro Articulo 123, pondra fin al régimen imperante, 

estructurando el Estado Socialista del porvenir. 
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Entre nosotros, el dla en que se transformen las es-

tructuras del poder capitalista, la clase obrera, conforme al 

ideario del Articulo 123, cont~nuarA su lucha socialista de-

superaci6n, para desterrar por completo la miseria y la pobE!:_ 
(2) 

za que son los enemigos del hombre. 

Todo esto, es un an!lisis del ideario socialista --

que debe imperar en la mente de los trabajadores de confian-

za,a fin de que se constituyan en sindicatos para defenderse-

y en este mismo orden de ideas, fundamentaremos el Derecho -

de Asociaci6n Profesional, la cual tienen derecho estos traba 

jadores y de acuerdo con la promulgaci6n de la Constituci6n-

de Querétaro, naci6 el Nuevo berecho de Asociaci6n Profesio-

nal, la cual se esatuy6 en la fracci6n XVI del Articulo 123,-

como estatuto e instrumento social de lucha contra la explo-

taci6n, punto inicial de la transformaci6n del régimen capi-

talista para alcanzar un nuevo régimen social como declames --

anteriormente. 

La misma inspiraci6n socialista, de nuestra Constit~ 

ci6n y de las leyes que le precedieron en el proceso revolu--

cionario, fundamenta el Derecho de Asociaci6n Profesional de-

los trabajadores, revistiendo dos aspectos: Uno, el de la far 

maci6n de Asociaciolnes Profesionales (sindicatos), para el--
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del Contrato Colectivo de Trabajo; y el otro, que no se ha --

ejercitado como nos indica el Maestro Trueba Urbina: Un dere-

cho reivindicatorio tendiente a realizar la Revoluci6n Prole-

taria, porque se piensa que solo se puede realizar ésta, a-

través de la violencia, no obstante, que el ejercicio del de 

recho social de Asociación Proletaria, se realiza pacifica--

mente, como los dem!s derechos reivindicatorios, que son pri~ 

cipios sociales que se· encuentran consignados en nuestro Ar-
(3) 

ticulo 123 Constitucional. 

Todo esto, nos conduce a la exacta interpretaci6n --

de que los trabajadores de confianza deben estar en la mejor-

disposición de formar sus propias Asociaciones Profesionales 

puesto que, la Ley Federal del Trabajo, no prohibe la sindt 

calizaci6n de los trabajadores de confianza, por lo que lle--

nando los requisitos legales, podrAn constituir sus propios -

sindicatos para la defensa de sus intereses comunes, pues, 

el impedirles el Derecho de Asociaci6n Profesional, implicarla 

una violación a la fracci6n XVI del Articulo 123, y por cons~ 

guiente las autoridades del trabajo estan obligadas a regís--

trar los correspondientes sindicatos de los trabajadores de 

confianza. 
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1 . 

Ahora bien, en la pr!ctica hay empresas que no lle-

van a cabo los nombramientos de trabajadores de confianza de 

acuerdo con las normas establecidas en nuestra Ley, sino, 

que les otorga el nombre de trabajadores de confianza impro-

piamente, aon no desempeñando los puestos O funciones quE enu 

mera nueEtra Ley, por ahi empezarnos con las injusticias y ar-

bitraried~des que se cometen en contra de estos trabajadores, 

por que como dejamos establecido anteriormente, en el supue~ 

to caso de que realizAramos una encuesta de quienes son los -

aut~nticos trabajadores de confianza, de acuerdo con los re

quisitos que enumera la Ley, tenernos la plena seguridad de 

que el ochenta por ciento no reunirAn las condiciones que 

exige nuestra Ley. 

Y por lo tanto, no serian _catalogados dentro del maE 

co de los trabajadores de confianza y por ende tendriamos un -

pormenor de todas las arbitrariedades que se cometen en con 

tra de dichos trabajadores: esto, vendria siendo uno de nues-

tros principales problemas, al no encontrar el ntunero sufi--

ciente de trabajadores de confianza que se requiere para la -

constitución de sus respectivas Asociaciones Profesionales, -

sin embargo, considerarnos que esto no es problema porque de -

acuerdo con nuestra Ley, hay diferentes formas de sindicacion

Y en esta forma se solucionarla el problema. 
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Ahora bien, las empresas que puedan tener mAs de vein 

te trabajadores de confianza, pueden y deben formar sus pro-

pias Asociaciones Profesionales y de esta forma poner fin a -

toda clase de atropellos en contra de estos trabajadores y -

los representantes del capital, debe ser una fuerza actuante, 

que tenga como propósito remediar la injusticia que pone so-

bre la cabeza de los trabajadores de confianza, a fin de que-· 

esta clase trabajadora ocupe el lugar que le corresponde en

la sociedad. 

Con esto, demostramos la influencia de la Justicia -

Social que prevalece latente en nuestro Articulo 123, lo cual 

tenernos la obligación de divulgarla a nuestras nuevas genera

ciones presentes y futuras¡ y no solamente en nuestro Ambito

nacional, sino que, si es posible proyectarlo en forma mun

dial como lo expuso Marx y quede manifestado que la Juven

tud Mexicana tiene tendencias socialistas, si es que, se le -

puede nominar de esta forma, inquieta y luchadora en todos -

los aspectos, hasta conseguir que se vean realizados todos -· 

aquellos postulados, que forman la columna vertebral de nues

tro Artiaulo 123, postulados o normas matizadas de la Justi

cia Social, ideales de nuestros Constituyentes, la cual no -

descansaremos hasta ver realizado una justa distribución de -

la riqueza, ademAs de exterminar cien por ciento la explota

ción de nuestros trabajadores. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.- El" t~rmino TRABAJADORES DE CONFIANZA, no -

es un concepto arbitrario; sino que, surgió por razones prac

ticas y juridicas: La raz6n prActica se debió a la imposibil~ 

dad de que los patrones pudieran realizar personalmente todas 

las labores necesarias para la existencia y buen funcionamien 

to de sus empresas. Y la razón juridica por la protección a -

los intereses del capital. que para obtener una ganancia lic~ 

ta, debe estar en posibilidad de contratar al personal que -

estime conveniente y auxilie al mismo tiempo para realizar -

los fines que persiguen los empresarios. 

SEGUNDA.- Los trabajadores de confianza, han sido ob

jeto de explotación, debido a la vaguedad con que estAn re-

dactados los Articules que los reglamenta, a este respecto, -

en una de las ejecutorias de la Cuarta Sala de la Suprema --

Corte de Justicia de la Nación, sostuvo: Que la perdida de la 

confianza, era una custión subjetiva por parte del patrón y -

que no basta una simple estimación subjetiva de simpatia o --
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antipatia; sino que, el objetivo principal del Dere

cho del Trabajo consiste en garantizar a los trabajadores, 

contra esos sentimientos de la clase patronal. Y con esta 

base podrAn los trabajadores de confianza, tener mAs fundamen 

tos y en esta forma luchar contra sus explotadores. 

TERCERA.- Proponemos reformar el primer p!rrafo del

Articulo 185 de la Ley Federal del Trabajo, disposición que -

da m!rgen a que se rescinda con facilidad el contrato de tra

bajo de los trabajadores de confianza, dejando su texto de-

la siguiente forma: "El patrón podrA rescindir la relación de 

trabajo, si existe un motivo razonable de pérdida de la con

fianza, APROBADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. 

CUARTA.- Es indispensable, que en las empresas que -

puedan existir mAs de veinte trabajadores de confianza, o

en varias empresas de la misma rama industrial que reunan 

los requisitos que establece la Ley para formar sus respect~ 

vas Asociaciones Profesionales, lo hagan y en ésta forma po-

ner fin a toda clase de atropellos y asi mismo, existir un 

cierto equilibrio entre los trabajadores de confianza y los -

representantes del capital, debe ser una fuerza actuante, -

que tenga como propósito remediar la injsticia que pende so-

bre la cabeza de los trabajadores de confianza, a fin de que

ésta clase trabajadora ocupe el lugar que le corresponde en -

la sociedad. 

QUINTA.- Que se reforme el segundo pArrafo del Artlc~ 

lo 9. de la Ley Federal del Trabajo, porque restringe el 

nombramiento de los auténticos trabajadores de confianza, qu~ 

dando como sigue: 

SEXTA.- La categor!a de trabajador de confianza de-

pende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no --
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de la designaci6n que se d~ al puesto. 

SEPTIMA.- Son funciones de confianza las de dirección 

inspecci6n, vigilancia y fiscalizaci6n, Aán no teniendo carAc

ter general, y las que se relacionen con trabajos personales -

del patrón dentro de la empresa o establecimiento. 

OCTAVA.- Las causas que propiciaron a la Asociación 

Profesional en México, fueron entre otras la desigualdad que -

existia y la explotación de los obreros, esto hizo que los --

trabajadores notaran la mentira de las leyes y de la injusti-

cia del régimen para que surgiera una Asociación de tipo prof~ 

sional bajo la denominaci6n, Circulo de Obreros, ánico recur

so para llegar al bien coman y a la justicia. 

NOVENA.- Es necesario reformar la fracci6n XVI del -

Articulo 123 Constitucional, porque de acuerdo con su interpr~ 

taci6n gramatical tal parece que enumera dos tipos de ins.titu

ciones, dejando su texto de la siguiente manera: 

FRACCION XVI.- Tanto los obreros como los empresarios 

tendrAn derecho para coaligarse en defensa de sus repectivos

intereses, formando ASOCIACIONES PROFESIONALES (SINDICATOS). 

DECIMA.- La Revoluci6n Mexicana necesita perentoria-

mente que la Juventud Mexicana Socialista marche a su vanguar

dia, abriendo nuevos rumbos, rompiendo vetustos diques, para -

dar paso a las reivindicaciones sociales contenidas en nuestro 

Articulo 123. 

DECIMA PRIMERA.- Los que conocemos las virtudes enér

gicas del Pueblo Mexicano·, tenemos la seguridad de que en un -
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porvenir muy cercano consolidarA en la realidad los principio• 

del socialismo y se constituir! , su propio peso, en el meri-

diano doctrinario de la propia Revoluci6n Social y en ~sta -

forma poner fin J la explotaci6n. 
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