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ANTECEDENTES JURIDICOS DE LAS ESCUELAS 
ARTICULO 123. 

SU ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO ACTUAL. 

El Congreso Constituyente de Quer~taro al aprobar el ar 

t!culo 123 de la Constituci6n Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, referente al trabajo y la previsH5n social, insti tu-

y6 la obligaci6n para todas las negociaciones del país, de est~ 

blecer por su cuenta escuelas, as! como enfermer!as y los dem!s 

servicios sociales indispensables para la vida de la comunidad, 

obligaci6n que, por lo dem!s, encontr6 fuertes obst!culos entre 

la clase patronal que, paulatinamente obstruccionar!an la e:<plS?_ 

taci6n de la fuerza física de los trabajadores, ignorantes de -

sus derechos. 

La vigencia del artículo 123 constitucional, origin6 d! 

versas leyes reglamentarias del trabajo y de la previsi6n so--

cial, en las diferentes entidades políticas de la Repablica, lo 

que determinó la fundación de escuelas primarias de este tipo,-

sostenidas por hacendados y empresas industriales, que funcion~ 

ron bajo el control de los. gobiernos locales de los Estados. Co 

mo consecuencia de ello, los planteles educativos trabajaban 

sin orden en sus programas y sin calendarios escolares adecua-

dos, pues catan bajo el sistema de la educaci6n particular, en

aquellos tiempos desorganizada por falta de control de parte de 

las autoridades del. gobierno federal. 
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En 1931 en que fue promulgada y puesta en vigor la Ley

Federal del Trabajo, los_ gobiernos estatales intervinieron en -

forma rn4s directa, por lo que respecta a la organizaci6n de ta

les escuelas, acatando lo que dispon!a el 2~ p4rrafo de la fra~ 

ci6n KVIII del art!culo III de la mencionada ley, cuyo texto -

era el siguiente: 

"La instrucci6n que se imparta en esos planteles, se s~ 

jetar! a los programas oficiales de la entidad donde se encuen

tren establecidas. En los Estados, los maestros ser4n designa-

dos por la autoridad escolar, de acuerdo con las leyes respect!. 

vas ••• " 

Sin embargo, los centros educativos fundados en el pa!s 

hasta antes de la publicaci6n de la Ley Federal del Trabajo y -

adn durante los primeros años de vigencia de la misma, no desa

Lrollaron actividades uniformes capaces de realizar un progreso 

social ben~fico para las masas de trabajadores. Su funcionamie~ 

to no llevaba lineamientos claramente definidos, ni ~stos si--

quiera procuraban preparar a los educandos para la conquista de 

mejores condiciones intelectuales que redundaran en beneficio -

de su vida familiar y colectiva. Por el contrario, muchas de e~ 

tas escuelas se convirtieron prácticamente en centros de propa

ganda anti-revolucionaria, producto de la directa intervenci6n

que el patr6n ten!a en el funcionamiento y manejo de tales cen

tros educativos, constituyendo as! un. gran obst4culo que impe--

·•·; 



d!a el desarrollo de un programa educativo social. 

En tales condiciones, la Secretar!a de Educaci6n P~bli

ca logr6 que. el Ejecutivo Federal iniciara ante el Congreso de

la Uni6n, las reformas legislativas necesarias para obtener la

facultad de controlar las escuelas, motivo de este estudio, y -

al raisno tiempo de exigir y vigilar el cumpliniento de la Ley -

Federal del Trabajo, por lo que toca a materia educativa. Los -

resultados fueron corno sigue: 

l. Reforma de la fracci6n X del art!culo 73 de la Cons

tituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, otorgando f~ 

cultades al Congreso de la UniOn para la legislaci6n sobre las

obligaciones que en materia educativa corresponden a los patro-

nos, 

2. Reforma de la fracci6n VIII del art!culo III de la -

Ley Federal del Trabajo, que otorga al Ejecutivo Federal facul

tades de control y direcci6n de las escuelas que, en cumplimie!!_ 

to de la fracci6n XII del artículo 123 ConEtitucional, deben -

ser sostenidas por todas las negociaciones del país, as! como -

para nombrar al personal docente de esas escuelas. 

~l texto de esta fracción reformada, es el siguiente: 



"Establecer y sostener escuelas elementales en benefi-

cio de los hijos de los trabajadores, cuando se trate de cen--

tros rurales situados a m~s de tres kiHSmetros de las po!>lacio

nes y siempre que el namero de niños en edad escolar sea mayor

de 20. 

La educaci6n que se imparta en esos establecimientos,

se sujetar! a los programas oficiales de las escuelas de la Fe

deraci6n y los maestros serán designados por las autoridades es 

colares federales. Los sueldos no ser!n menores que los atribu! 

dos a los maestros en las escuelas de cualquier categor!a que -

sostenga el gobierno federal". 

3. La reforma del articulo 334 de la misma ley adicio-

n~ndola con la fracci6n VII en la que se consign~ que la Secre

taria de Educaci6n Pdblica será la autoridad competente para -

aplicar las disposiciones de la misma ley. 

4. La reforna del articulo 683 de la misma ley, que fi

ja para la Tesoreria General de la Naci6n, la obligaci6n de ha

cer efectivas las multas que imponga la Secretaria de Educaci6n 

Pf.1blica. 

5. La reforma del articulo 684 1 que otorga a la secret~ 

rta de Educaci6n P11blica la facultad de aplicar sanciones a --

qui.enes violen las disposiciones que dicte en materia educativa, 

COl11 apoyo en la raisma Ley Federal del Trabajo. 
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6. La adici6n a la Ley Federal del Trabajo del capítulo • 
IX bis y el artículo 426 bis, que sefialan a la Secretaría de --

Educaci-6n Pllblica la obligaci6n de vigilar que los patronos CU!!!. 

plan con lo prescrito por lo aue se refiere a materia educativa. 

Las reformas mencionadas se oublicaron en el ntlmero 17-

del Diario Oficial de la Naci6n de fecha 20 de enero de 1934; -

adem~s, con fecha 23 del propio mes y año, en circular Wím 

IV-4-15, por primera vez la Secretar!a de Educaci6n se refiere

ª estos planteles con el nombre de Escuelas Artículo 123, comen_ 

tanda las reformas legislativas y girando al propio tiempo las-

instrucciones necesarias a las autoridades educativas en el 

país, para hacerse cargo de los establecimientos de enseñanza -

primaria que funcionaban sostenidos por empresas industriales v 

agrícolas. 

En el per!odo comprendido del 23 de enero al 31 de di--

ciembre de 1934, los funcionarios nombrados por la Secretaría -

de Educaci6n, recibieron 1,421 escuelas establecidas hasta en--

tonces y simultáneamente fundaron otras 648, r::on lo que se lo-

gr6 un total de 2,069 escuelas, atendidas por 2,370 maestros y-

a las ·que concurrieron 73,660 alumnos. 

Hasta 1931, fecha de publicaci6n de la Ley Federal del

Trabajo y 1934 en que la misma fue reformada, habían sido crea-

das gran cantidad de Escuelas Artículo 123, si se toma en cuan-

ta el nOmero que de ellas funcionaba y el relativamente corto -
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progreso de las empresas industriales y agrícolas. Sin embargo, 

la reforma que se hizo de la fracci6n VIII del art!culo 111 del 

Ordenamiento que se viene comentando, lejos de impulsar el ser

vicio asistencial que originalmente se pretendi6 fomentar, la -

implantaci6n de estos centros educativos sufre un angustioso -

estancamiento, pues la condici6n que se impone en la propia --

fracci6n VIII del art!culo 111 de la Ley Federal del Trabajo, -

establece que "las escuelas elementales en beneficio de los 

trabajadores, cuando se trate de centros escolares situados a -

m4s de tres kil6metros de las poblaciones", se considerar!n co

mo obligaci6n del patr6n, lo que ha dado como resultado que un

sinn1hnero de empresarios cuyas negociaciones se han establecido 

a menor distancia de la fijada por la ley, se eximan de la obli 

gaci6n de crear escuelas para los hijos de sus trabajadores y,

por otra parte, con esta reforma, muchos de los empresarios que 

hasta antes de ella sosten!an Escuelas Art!culo 123, invocaron

la disposici6n que se comenta para clausurar las que ya ven!an

funcionando. 

Para poder llegar con este trabajo a la consecuci6n del 

prop6sito que nos hemos señalado, consideramos necesario plan-

tear la estructura y funcionamiento de las Escuelas Articulo 

123, pues el conocimiento de estos elementos indispensables, ~ 

drá arrojar una luz que uyude al mejorar.tiento de este servicio

en favor de la clase laborante de nuestro país, que tanto ansía 

la superaci6n de sus hijos, pues en ello va la suya propia. 

;.:":,,:_:·., 
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Las Escuelas Arttculo 123 se organizan, dirigen y con--

trolan, tanto en su aspecto t~cnico como en el administrativo,-

en la misma forma en que funcionan las escuelas primarias fede-

rales en general,salvo en sus aspectos de fundaci6n y clausura. 

Por lo que respecta a su fundaci6n, el arttculo 67 de -

la Ley Org~nica de la Secretar!a de Educaci6n Pdblica, fija el-

requisito de la existencia de m~s de 20 niños en edad escolar -

(considerando esta edad entre los 6 y los 14 años), dependien--

tes econ6micamente de los trabajadores de la eopresa obligada -

al sostenimiento del plantel, siempre y cuando el centro de tr~ 

bajo de referencia se encuentre ubicado a una distancia no me--

nor de tres kil6metros de una poblaci6n que cuente con autorida 

des propias y toda clase de servicios pdblicos. 

El requisito de la existencia del na.mero de niños en --

edad escolar que indica la ley, es un aspecto de suma importan-

cia por lo que se refiere a la fundaci6n de este tipo de escue-

las, pues debe levantarse un padr6n en el que intervengan, por-

una parte, el representante de la Secretaría de Educaci6n, que-

en la. generalidad de los casos es el inspector escolar.de la z~ 

na respectiva, ante la presencia de un representante autorizado 

de la empresa obligada, segan lo indica el art!culo 685 de la -

Ley Federal del Trabajo, además de la intervenci6n de la autor~ 

dad local. Las personas antes raencionadas deben signar el docu-

mento relativo, pero la firma de la autoridad local debe ser le 

galizada por su inmediato superior, que comdnmente es el Presi-
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dente rlunicipal y además la del Gobernador de la Entidad. 

r.:n este aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Ha

ci6n se ha er.1peñado a trav~s de su jurisprudencia, en proporci~ 

nar especial atenci6n pur lo que hace al problema de estas es-

cuelas, tomando en consideraci6n las falÍas de legislaci6n ade

cuada de que adolece la materia. E~ ~l Juicio de Garantías pro

movido por Francisco de Anda y coagraviados, la Corte dijo, re

ferente al estableciniento de los planteles que nos ocupan, lo

siguiente: 

"Como los centros rurales son establecidos por trabaja

dores y no por los propietarios de las tierras, la subdivisi6n

de la propiedad en nada afecta a los centros rurales y, por tan 

to, la obligaci6n de crear Escuelas Artículo 123, se deriva de

la existencia de centros rurales y no de la magnitud de la ex-

plotaci6n agrícola, y para los efectos de su establecimiento de 

be tomarse en consideraci6n la existencia de u.n centro rural 

con niños en edad escolar, en ntlmero mayor de 20, y no que los 

patronos de cuyas negociaciones dependa ese centro agrícola ten 

gan, o no, individualnente a su servicio, trabajadores con hi-

jos en ntlmero mayor del indicado". (1) 

La organizaci6n interior de estas escuelas, tiene su ba 

s~ en el número de maestros que las er.1presas obligadas deben pa 

. gar, de acuerdo con el censo escolar del centro a~ trabajo co--
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rrespondiente y conforme a la cantidad de alUI'.lnos inscritos en

el plantel, es decir, de acuerdo con el artículo 69 de la Ley -

Orgánica de la Secretaría de Educaci6n, las eiilpresas obligadas

pagarán un maestro por cada 50 alumnos o fracci6n que exceda de 

20. Si en las escueias existiera un ntlmero superior al de diez

profesores, el director deberá asumir exclusivamente las funcio 

nes de su cargo, lo que quiere decir que bajo ningdn concepto -

tomar! ningdn grupo en calidad de profesor. 

Para evitar discusiones por lo que toca al ndmero de -

maestros que una empresa debe pagar, la Suprema Corte, tomando

como base la Ley Org&nica de Educaci6n, sent6 la siguiente ju

rusprudencia: 

"El artículo 19 de la Ley Orgánica de Educaci6n, emplea 

la palabra alumnos para designar a los niños que deben ser aten 

didos en su educaci6n, de donde resulta que el acuerdo de la Se 

creta~ía de Educaci6n Pdblica que fija el n11mero de profesores

para una Escuela Artículo 123, tomando cono base el censo esco

lar, no puede ser violatorio de garantías intlividuales, porque

en todo caso, subsiste la obligaci6n legal de sostener un prof~ 

sor por cada cincuenta alumnos". (2) 

El artículo 19 a que hace referencia la jurisprudencia

del Máximo Tribunal, está redactado en los siguientes t4!rminos: 

"ARTICULO 19. Los planes de estudio, prograraas y mi!to--
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dos de cnsefianza tenderán a que cualquiera que sea el grado o -

tipo e.le ln educaci6n en que el alumno suspenda sus estudios qu~ 

de capacitado en lo posible, para el trabajo y para ser útil a

la colectividad". 

En cuanto al funcionamiento de estas escuelas en su as

pecto pedag6gico, es de singular interés notar que el profesor~ 

do debe estar preparado de forna tal que su pensamiento se ide!l 

tifique de nanera plena con los ideales de la Revoluci6n, ya -

que siendo la instituci6n de estos planteles producto del más -

grande movimiento ideol6gico nacional, es evidente que la ense

ñanza que se imparta debe llevar a los educando el mensaje de -

libertad y superaci6n intelectual, econ6rnico y social, que ins

pir6 al constituyente de 1917. 

La ensefianza de car5cler eminentemente obrerista que se 

debiera impartir en estas escuelas, tiene su raz6n de ser en el 

hecho de que los hijos de los trabajadores deben lograr, a tra

v~s de sus estudios, el significado del esfuerzo ffsico llamado 

trabajo, que en el futuro habrán de desarrcllar, para, en esa -

forma, saber defender sus derechos, respetar los ajenos y pug-

nar por su mejoramiento personal, el de sus familias y el de la 

comunidad. 

Sin embargo, el carácter que dGbe guardar la educaci6n

que se imparte en las Escuelas Articulo 123, no ha sido especial 

mente regulado, pues a ese respecto, la Ley Organica de la se--

';', 
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cretaría de E<lucaci6n, que es la Gnica fuente en nateria educa

tiva, no ha puesto ninguna atenci6n particular que distinga a -

estos planteles de los demás en el resto de~ país. 

Sobre este punto la ley que se menciona ha destinado un 

cap!tulo especial, el número IX, a través del cual reglamenta -

la actividad de las Escuelas Primarias Artículo 123, a todas lu 

ces insuficiente, en sus artículos del 67 al 71 inclusive. 

Dichos preceptos se refieren exclusivamente a las gene

ralidades de su funcionamiento, las que ya se han venido tratan 

do en este trabajo. 

El artículo 67 reglamenta a la fracci6n VIII del art!cu 

lo 111 de la Ley Federal del Trabajo, siendo su texto el si---

guiente: 

"ARTICULt 37. ~os patronos de las negociaciones agríco

las, industriales, mineras o de cualquier otra clase de trabajo, 

que estén ubicadas a más de tres kil6met:.:os de la poblaci6n nás 

cercana, ~ienen obligaci6n de establecer y sostener escuelas de 

educaci6n primaria en beneficio de la comunidad en que están 

instaladas sus negociaciones, siempre que el nG.mero ele niños en 

e<lad escolar primaria, sea m~yor de 20". 

El anterior precepto es, evidentemente el que da fuerza 

a la creaci6n y funcionamiento de las Escuelas Artículo 123, --



pues los que le siguen, hasta el 71 inclusive, no pueden ser -

considerados como una reglamentaci6n completa para su funciona

miento. 

Con el fin de demostrar la urgencia de que las Escue-

las Artículo 123 sean objeto de una cuidadosa reglamentaci6n -

por parte del gobierno federal, nos permitirenos trascribir y -

comentar los artículos que inclusive el capitulo IX de la Ley -

Orgánica de la Secretaria de Educaci6n I>tiblica. 

"ARTICULO 68. La educaci6n que se illparta en las es-

cuelas a que se refiere el artículo anterior, ae sujetar~ a las 

disposiciones contenidas en el articulo 16 y al capítulo ante-

rior de esta ley; en consecuencia, se aplicaran en ellas los -

planes de estudio, programas y ~todos de ~nseñanza que formula 

el Estado para sus escuelas prilllarias y quedar~n bajo la direc

ción técnica y administrativa de la Secretaría de Educación P6-

blica " 

La experiencia adquirida como producto del tiempo que

han venido funcionando estas escuelas, ha demostrado que en la

clase laborante el hijo, generalmente, tiende a adquirir el tra 

bajo del padre. En estas condiciones, lo 16gico debería ser -

que la educación que se imparta en las Escuelas Artículo 123, -

incluyera en sus programas de trabajo algunos aspectos pr&cti-

cos de la labor que se· <'Esarrolla en la enp:resa en <JlE se encuentran --
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funcionando; propender a preparar al Jucando para convertirlo

en un trabajador gue rinda mayores beneficios a la industr~a, a 

la agricultura, a la minería, etc., segfin las actividades a que 

se dedique la negociaci6n de la cual depcndc11. ~ste artículo r~ 

mi te a su vez, al articulo 16 del 1.üsmo on1enamiento que rcgla

r.1enta al artículo 3 '.? constitucional y agrega que estas escuelas 

dependerán t6cnica y administrativamente de la Secretaría de -

Educaci6n. 

"AR'rICULO 69. El personal docente de las Escuelas Artí

culo 123, se integrará con un profesor por cada grupo de 50 --

alumnos o fracci6n mayor de 20. La Secretaría de Educación PG-

blica designará a uno de los maestros para que asuma la direc-

ci6n del plantel; si 6ste tiene más de 10 profesores, el direc

tor no tendrá grupo a su cargo. El número y categoría de los de 

rn!s empleados, serán los que sefialen las autoridades federalcs

escolares, de acuerdo con los reglamentos de esta ley'. 

Este artículo hace especial referencia a la cantidad de 

personal docente y administrativo que uel:en tener las escuelas -

que nos ocupan; sin embargo no aclara si el director debe llenar 

determinados requisitos que lo hagan acreedor a un puesto jerár

quico superior al de sus compañeros; ento1:ces, es notoria la in

ferioridad en que a este ~cspecto estS colocado el maestro Ar--

t1'.culo 123, ya que no .habiendo un nombramiento expreso de direc

tor en favor de algún maestro, o lo que es lo mismo, que cual--

quier elemento del personal docente pueda ser director, el asee~ 
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su a la plaza iruílcdiata superior se dificultará en virtu<l de la

que establece el Reglamento de Escalafón de los trabajadores al

serviciO de la Sccretctr1a de Educaci6n Pfibli~a, que en su art1c~ 

lo 79 habla de una determinada antigucdad de:~ norabramiento defi

nitivo, que a su vez haya sido extendiso cono consecuencia del -

dictámen de la Cornisi6n_l~acional de Escalafón. Este precepto ha

ce una remisión al inciso "C" de la fracción I del Articulo 41 -

del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de -

la Unión, que a la letra dice, por lo que al particular se refie 

re: 

"ARTICULO 41. FRACCION l. INCISO "C". Los ascensos se -

concederán únicamente en los casos de vacantes definitivas, to-

nando en cuenta, en primer t~rmino, la eficiencia de los candida 

tos en un concurso entre el personao de la categoría irunediata -

inferior, con el mínimo de seis meses de servicios, sin nota de~ 

favorable y EH IGUALDAD DE COMPETI::NCIA AL DB MAYOR AllTIGUEDAD, -

srn PERJUICIO DE LO ESTADLECIDO EH EL PARRAFO PRIMERO DE ESTA -

HISHA FRACCIOl~ ••. " 

De lo anterior se desprende la poca o ninguna importan

cia que la ley concede a los maestros Articulo 123, por lo que -

se refiere a su posibilidad de ascenso. 

"ARTICULO 70. La oblígaci6n que se impone en el artícu

lo 67 de esta ley a los patronos, comprende: 
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I.- Proporcionar edificio amplio, higi~nico y .:idecuado, 

con capacidad bastante a las necesidades escolares

de l lugar; 

II.- Dotar a la escuela del mobiliario y equipo necesa--

rios; 

III.- Proporcionar, cuantas veces sea necesario, a las es 

cuelas y educandos, el material, rttiles escolares y 

libros de texto; 

IV.- Establecer y fomentar en las escuelas, bibliotecas

adecuadas para el servicio del personal docente y -

los alwimos; 

V.- Aportar las cantidades correspondientes para la re

muneraci6n del personal docente y administrativo n~ 

cesario, en la forma que determinan esta ley y sus

reglamentos. La designaci6n de profesores y emplea

dos, corresponde a la Secretaría de Educaci6n Pabl! 

ca, la que, en su caso, podrá pagarles con cargo a

las patronos". 

A este respecto hay que tomar en consideraci6n que, se

gdn lo establece el articulo 123 en su fracci6n XII, a trav~s de 

la fracci6n VIII del artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo, 

las escuelas a que se hace referencia s6lo serán implantadas 

cuando las negociaciones obligadas están, cuando menos, a tres -
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kil6metros de distancia de una poblaci6n. Cerno los maestros Ar-

tículo 123 no tienen derecho a otras prestaciones por parte de -

la empresa ni de la Fedcra~i6n más que las que le confiere la -

ley a los maestros oficiales de igual categor!a, les resulta one 

roso prestar sus servicios en estos planteles, pues segan lo pr~ 

ceptuado, no disfrutan de casa habitaci6n, o en su defecto del -

valor de la renta de la misma, lo que si se le otorga, en todos

los casos, a un trabajador de esa misma negociaci6n. 

"ARTICULO 71. Los sueldos que se asignen al personal de 

las Escuelas Primarias Art!culo 123, no serán menores a los que

paga la Federaci6n en igualdad de circunstancias y serán cubier

tos por los patronos, en la forma que determinan los reglamentos 

de esta ley". 

En este precepto se le da protecci6n al maestro Art!cu

lo 123, por lo que respecta a su sueldo que en ningrtn caso será

menor al de otro maestro de la misma calidad, lo que quiere de-

cir que cualquier prestaci6n extra, ya sea de sus emolumentos o

de cualquier otro tipo, será graciosa por parte del patrono, la

que nos confirma la idea de que el maestro Artículo 123, no está 

debidamente protegido por las condiciones que se especifican en

e! artículo 70 del ordenamiento que venimos comentando. 

A mayor abundamiento, segan lo establece la·Ley Orgáni

ca de la Secretar!a de Educaci6n en la fracci6n V del artículo -

70, los maestros Art!culo 123 se clasifican de acuerdo con el ti 
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po de escuela en que prestan sus servicios, o sea, ''seni-urbana" 

y "rural". De tal forma, el trabajo que desarrollan estos maes-

tros, es id~ntico al de cualquier otro que labore en primarias -

federales y aplican en su magisterio los planes de estudio, pro

gramas y m6todos de enseñanza que formula el Estado para sus es

cuelas, quedando bajo la direcci6n t~cnica y administrativa de -

la Secretaria de Educaci6n, segdn lo establece el articulo 68 de 

la propia Ley Org4nica de .la secretaria de Educaci6n. 

El nombramiento del maestro Art!culo 123, queda a cargo 

de la Secretaria de Educaci6n Pdblica, la que, en su caso, "po-

dr4 pagarlo con cargo a los patronos" (parte final de la fracci6n 

V del articulo 70 de la Ley Org!nica de la Secretaria de Educa-

ci6n Pdblica) • 

Dice el articulo 71 de la multimencionada Ley Org4nica

que "los sueldos que se asignen al personal de las Escuelas Pri

marias Articulo 123, no ser4n menores a los que pague la Federa

ci6n en igualdad de circunstancias y ser4n cubiertos por los pa

tronos, en la forma que determinan los reglamer.tos de esta Ley". 

Cabe hacer menci6n a que el patr6n que sostiene una Es

cuela Articulo 123,, liquida los sueldos de los profesores por -

conducto de la Tesoreria de la Federaci6n y 6sta, a su vez, a -

traves de la Secretaria de Educaci6n. Los emolwnentos de refere~ 

cia son considerados como pagos por concepto de servicios pdbli

coa que el estado proporciona a los patronos, es decir, tienen -
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la misma calidad del pago de contribuciones por servicios, tales 

como agua, alumbrado pablico, caminos, etc. 

El 1 ~ .de enero de 1937, se cre6 en el presupu_esto de la 

Secretaria de Educaci6n Pablica, la partida suficiente para el -
' sostenihliento de los maestros Art!culo 123 y desde entonces co--

bran sus sueldos en las misJ".tas condiciones que todos los emplea-

dos federales, sin que estos pagos les sean suspendidos por el -

hecho de que las empresas no depositen anticipadamente las canti 

dades correspondientes. 

Al iniciar nuestros comentarios sobre el cap!tulo dedi-

cado a la reglaJ!\entaci6n de estas escuelas de la Ley Org!nica de 

la Sccretar!a de Educaci6n, se hizo referencia a la necesidad de 

distinguir, hasta cierto punto, la calidad de educaci6n y la 

orientaci6n que a ~sta se le debe dar por virtud del fin que se-

persiga, o sea, el mejoramiento t~cnico e intelectual de la cla-

se trabajadora. 

Ya en 1935, el entonces titular de esta Dependencia del 

Ejecutivo, dict6 un memorándum en el que se daban disposiciones-

al respecto; peo considerar.tos que estas normas debieron ser esta 

blecidas en un reglamento especial y adecuado, por el cual se ri 

gieran estas instituciones educativas. Dicho memor4ndum es el 

1H1m. 592 de fecha 26 de febrero de 1935 y con sus conceptos se -

elabor6 un proyecto de programa de acci6n para estas escuelas, -

cuyos puntos fundamentales son los siguientes, pero que no han -
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llenado su objetivo por carecer de la obligatoriedad que da la -

ley: 

l. Las Escuelas Art!culo 123 deben caracterizarse por -

su actuaci6n francamente obrerista, pugnando por convertir a sus 
A 

educandos en trabajadores calificados, capaces de dirigir por s! 

mismos, técnica y administrativamente, las empresas cooperativi~ 

tas que deben establecerse en el pa!s, con el objeto de indus---

trializar los productos naturales de cada regi6n. 

2. Las Escuelas Articulo 123 deben orientar y coordinar 

las gestiones que hagan los obreros y los campesinos para alean-

zar su mejoramiento econ6rnico y social; por tanto toda enseñanza 

que impartan, toda sugesti6n que presenten y toda acci6n que re~ 

licen, ha de tender a la formaci6n de una clara conciencia de --

los derechos y de las obligaciones que otorgan a los trabajado-

res la legislaci6n obrera del pa!s. 

3. Las Escuelas Art!culo 123 deben proveer de aprendi--

ces a las escuelas t~cnicas de artes y oficios que habr!n de ser 

fundadas en las diversas regiones industriales del pa!s, y, por-

lo mismo, están obligadas a realizar actividades tendientes a 

determinar la vocaci6n y las aptitudes personales de cada uno 

de los educandos. 

4. En las Escuelas Art!culo 123 deben los obreros y los 

campesinos, encontrar las orientaciones necesarias para mejorar-
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sus condiciones de vida; por lo que la acción de estos planteles 

ha de llevarse hasta el seno de las familias, ayud~ndolas a obt~ 

ner r.tejor alimentaci6n, habitaciones m4s c6modas e higiénicas, -

vestidos m~s abrigadores; fomentando la afic~.6n a los deportes, -

la mrtsica, el canto; despertando inter~s por la investigaci6n y

estudio de las causas que originan los fen6menos naturales y los 

acontecimientos de car~cter social, y, sobre todo, ayudando a -

los trabajadores a organizarse para dar fuerza a las justas pet~ 

cienes que se vean obligadas a presentar, con el fin de mejorar

su situaci6n econ6mica. 

Es de lamentarse que por falta de reglamentaci6n adecu~ 

da, estas nobles ideas no tengan apl,icacH5n alguna y que en estas 

condiciones las Escuelas Art!culo 123 se conviertan en institu-

ciones cuyas limitaciones pedag6gicas no coadyuven al desarrollo 

integral del trabajador y su familia. 
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Ll\ EDIJCACION corm SERVICIO PUBLICO, 

Los m~s importantes .tratadistas del Derecho Administra

tivo, han desarrollado diversos estudios sobre la teorta del Ser 

vicio Pablico; de entre los más notables, referiremos los puntos 

de vista que cada autor sostiene con respecto al problema, tra-

tando de encontrar el concepto que haga encuadrar a la educaciOn 

dentro del marco del servicio pablico. 

Afirma Le6n Duguit que "Servicio ptlblico es toda activi 

dad cuyo cumplimiento debe ser asegurado, regulado y controlado

por los gobernantes, porque el cumplimiento de esta actividad -

es indispensable para la realización y desarrollo de la interde

pendencia social y es de tal naturaleza que no puede ser realiza 

da completar.tente sino con la intervenciOn de la fuerza guberna-

mental '', (1) Sin pretender hacer criticas que se reservan a pro

tundos y eminentes estudiosos del Derecho, consideramos que en -

la cualidad de Servicio Públi~o, independientemente de que basa

su concepto en la existencia de la fuerza pública, de la coac--

ci6n que ejerce el Estado y que en realidad no es indispensable

su presencia para que exista. 

Bonnard defi.ne esta figura jurídica, diciendo que "Los

servicios públicos son organizaciones que forman la estructura -

misroa de] estado ~y agrera~. Para emplear una comparaci6n organ~ 

cista, se puede decir que los servicios públicos son las celdi-

llas componentes del cuerpo que es el Estado. Considerado desde-
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el punto de vista realista, el Estado se prE•senta cor10 constitu! 

do por el conjunto de servicios pdblicos". (2) 

Eso serta tanto como admitir que el Estado solamente se 

dedica a prestar servicios pdblicos, cuando las funciones de --

aqu~l son de tan gran amplitud que desarrolla un sinn1lrnero de ac 

tividades que distan mucho de ser servicios pdblicos. 

Sin duda alguna, don Gabino Fraga, nos presenta una me

jor concepci6n de lo que es el servicio pdblico y precisa su ca

lidad dentro del 4rnbito de las funciones que realiza el Estado.

Dice Fraga q~e: "Servicio pdblico es una actividad para satisfa

cer concretamente una necesidad colectiva de car!cter econ6mico

o cultural, median~e prestaciones que por virtud de regulaci6n -

especial del poder pdblico, deben ser regulares, cont!nuas y un~ 

formes".(3) Para destacar adn mSs la importancia que para nues-

tro tema representa el estudio del maestro Fraga, se transcriben 

algunos de sus comentarios al respecto. 

En otra parte de su Derecho Administrativo el uutor 

agrega a su definici6n lo siguiente: "Las actividades de dar 6r

denes y prestar servicios no son fácilmente confundibles ni pue

den ser comprendidas en una misma denominaci6n. As!, por ejemplo, 

no puede dudarse que hay una gran diferencia entre el control -

que el Estado ejerce sobre la esneñanza o beneficencia que impaE 

ten los establecimientos privados, y el ser.vicio que el propio -

Estado presta al abrir una escuela oficial o fundar una casa de-
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asistencia pdblica". (4) 

Continuando con los valiosos conceptos del maestro Fra

ga, agrega a lo anteriormente transcrito, lo que sigue: 

• 
"En otros t~rminos queremos significar que en nuestro -

concepto existen servicios pdblicos a cargo del Estado, pero no

creemos que toda la actividad de ~ste pueda llamarse servicio p~ 

blico. El Estado no tiene monopolio de la satisfacci6n de las ne 

cesidades colectivas. Una parte de ellas corresponde al dominio

de acci6n de los particulares". (5) 

El tratadista estudiado, ader~d!s de indicar con absolu

ta claridad el significado de servicio pdblico, da al propio 

tiempo una marcada inportancia al aspecto que ofrece la educa--

ci6n en el &nbito de las funciones del Estado. 

Destaca Fraga la indudable primacía que la instrucci6n

guarda como vital satisfactor de las necesidades de una naci6n y 

eleva a su m~s alto grado de expresi6n el valor y la atenci6n -

que el Estado debe poner en lo referente a este rengl6n como ci

miento sobre el que se estructura el progreso de un pueblo. 

As! considerada a la escuela, todo aquel estudioso del

Derecho y sobre todo del Derecho Adrainistrativo, no inporta cor:o·· 

defina la instituci6n de Servicio Pdblico, es evidente que cual

G-Uier teoría que soDtenga coincide tácita o e:;~presamente, en <lar 



le a la educaci6n el carácter de beneficio ~ornan. 

Desde los más lejanos tiempos, desee los principios de

civilizaci6n del mundo, en cualquier parte del orbe, la educa---

ci6n ha sido motivo de las más graves preocupaciones por parte -

del Estado en general y si en un principio la escuela se conside 

r6 reservada para las castas privilegiadas, el progreso de la ci 

vilizaci6n, la igualdad de los derechos del hombre, los grandes-

movimientos revolucionarios de la historia de nuestros pueblos,-

han puesto al alcance de la humanidad la ciencia, las artes, to-

das las disciplinas pedag6gicas, como un servicio que el Estado

ofrece a la sociedad. 

Por todas estas razones, la educaci6n es considerada in 

ternacionalmente como un servicio pdblico que ocupa el primer 

puesto en la jefatura de las actividades que desempeñan los go--

biernos en beneficio de sus gobernadores. 

El concierto de naciones ha dispuesto crear, con place~ 

tero ~xito, un organismo mundial para que regule las actividades 

educativas en los diferentes pa!ses, de acuerdo con los estudios 

t~cnico pedag6gicos que viene realizando. Nos referimos a la 

U.N.E.s.c.o., instituci6n en la que M~xico ha intervenido con su 

reconocido esp!ritu educador y obtenido para s! el Centro de Pre 

paraci6n r.1agisterial en su aspecto rural, t1nico en su especie en 

la Am~rica Latina; se trata del C.R.E.F.A.L. (Centro Rural de 

Educaci6n Fundamental para la Am~rica Latina) instalado en P4tz-
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cuaro, Mich., donde concurren profesores de toda la Am~rica, pa-

ra especializarse en la educaci6n en el campo, en funci6n de ser 

nuestro pa!s el que mayor importancia ha dado a la escuela rural. 

En este aspecto, M~xico es el primero en el Continente, 

pues nunca ha reparado en mejorar de manera constante el servi--

cio educativo en toda la RepOblica, no s6lo en su aspecto eleme~ 

tal sino en sus grados superiores, sin escatimar erogaciones, --

que convierten al Presupuesto de Egresos de la Secretar!a de Edu 

caci6n Pdblica, en uno de los m4s altos de que se tenga recuerdo 

en la historia política del pats. 

LA EDUCACION EN MEXICO COUSIDERADA SERVICIO PUBLICO. 

Para establecer hasta donde sea posible la naturaleza -

de la obligaci6n constitucional a que se refiere la irnplantaci6n 

de las Escuelas Artículo 123, es necesario establecer como punto 

inicial la característica de servicio pablico que se da a la edu 

caci6n nacional. 

Prescribe el art!culo 3~ de la Constituci6n Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, lo que sigue: 

"Art!culo 3~ La educaci6n que imparta el Estado, -Fede

raci6n, Estados, Hunicipios- tenderá a desarrollar arm6nicamente 

todas las facultades del ser humano y fomentar4 en ~l, a la vez, 

el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internaci~ 

., - : '' :'.-: ,. '-~ \; ''." :' , ,_ ,. 
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nal, en la independencia y la justicia. 

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creen-

cias, el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá -

por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y basado en --

los resultados del progreso científico, luchar! contra la igno--

rancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatices y los pre-

juicios. Adem4s: 

a) Ser! democrático, considerando a la democracia no s~ 

lamente como una estructura jurídica y un r~gimen pol!tico, sino 

corno un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento eco 

n6rnico, social y cultural del pueblo. 

b) será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclu-

sivismos- atender! a la coraprensi6n de nuestros problemas, al 

aprovehcamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra in 

dependencia pol!tica, al aseguramiento de nuestra independencia

econOrnica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultu-

ra. 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por 

los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, ju~ 

to con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad 

de la farailia, la convicci6n del inter~s general de la sociedad; 

cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fra-

ternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando--

-,,e• -



los privilegios de razas, de sectas, de grupos, de sexos o de in 

dividuos. 

II. Los particulares podrán impartir educaci6n en todos 

sus tipos y grados. Pero por lo q_ue concierne a la educaci6n pr~ 

maria, secundaria y normal (y a la de cualquier tipo o grado, --

destinada a obreros y campesinos) deber4n obtener previamente, -

en cada caso,la autorizaci6n expresa del poder pdblico. Dicha a~ 

torizaci6n podr4 ser negada o revocada, sin que contra tales re-

soluciones proceda juicio o recurso alguno. 

III. Los planteles particulares dedicados a la educa---

ci6n en los tipos y grados que especifica la fracci6n anterior -

deber!n ajustarse, sin excepci6n, a lo dispuesto en los párrafos 

inicial, I y II del presente art!culo y, adem4s, deberán cumplir 

los planes y los programas oficiales. 

IV. Las corporaciones religiosas, los ministros de los-

cultos, las sociedades por acciones que, exclusivamente o predo-

minantemente, realicen actividades educativas y las asociaciones 

o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo reli-

gioso no intervendrlin en forma alguna en planteles en que se im-

parta educaci6n primaria, secundaria y normal y la destinada a -

obreros y campesinos. 

V. El Estado podr4 retirar discrecionalmente en cual---

quier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios 

_ .. :.,!' 
. ·.·.;:~ .· ... :. :'.i.'\:-·;.;~:~~::),ij'.~ 
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hechos en planteles particulares. 

'JI. La educacHSn primaria ser~ obligatoria. 

VII. Toda educaci6n que el Estado imparta será gratuita,y 

VIII. El Congreso de la Uni6n, con el fin de unificar y -

coordinar la educaci6n en toda la RepQblica, expedir~ las leyes-

necesarias, destinadas a distribuir la funci6n social educativa-

entre la Federaci6n, los Estados y los Municipios, a fijar las -

aportaciones econ6micas correspondientes a ese servicio pQblico-

y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no -

cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo 

a todos aquellos que las infrinjan". 

Al respecto, nuestra Constituci6n es clara, y precisa -

la condici6n de servicio pablico que la educaci6n tiene en todas 

sus manifestaciones, señalándose la obligatoriedad del Estado ha 

cia el pueblo y de ~ste hacia los intereses generales de la pa--

tria. Queda pues, establecido en la fracci6n VII del artículo 3~ 

constitucional el carácter de servicio pablico con que el legis

lador clasific6 a la educaci6n que da el Estado. 

Cabe aqu! señalar la forua categ6rica de que dicha obli 

gaci6n en ningdn caso puede ser unilateral, es decir, que si el

Estado debe proporcionar el servicio, el elemento receptor, o --

sea el pueblo, en forma alguna puede rehu!r el recibirlo; inclu-

_;;: .. , 
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sive, nuestro máximo ordenamiento establece en su artículo 31, -

entre otras, la obligaci6n de recibir la educaci6n primaria ele-

menta 1. 

Esta es una caracter!st~ca muy especial del servicio 

educativo, que lo distingue de otros que pudieran ser obligato--

ríos para el Estado y potestativos para el elemento que se pre--

tende beneficiar. 

EL ESTADO Y LA EDUCACIOU. 

El carácter de monopolio o de colaboraci6n en ~sta. Al-

respecto, se puede apuntar que el Estado no puede ser considera-

do como detentador de un monopolio educativo, porque si bien la-

ley le fija una obligaci6n estricta, no impide que la iniciativa 

privada o las fuerzas creativas de la riqueza nacional aporten -

su colaboraci6n en dicha tarea. 

Lo prueba el hecho de ·que la propia ley dice que la ed~ 

caci6n puede ser impartida por particulares, apegada a las re---

glas y normas que la organizaci6n oficial dicta para sus propios 

establecimientos, limitaci6n por demás justificada para lograr -

una labor coordinada cient!f icamente y controlada de forma tal -

que se apegue a la ley (fracciones II y III, artículo 2~ Consti-

tucional). 

El Estado mexicano, a diferencia de otros países de la-

·'-"•' 
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Am~rica Latina, ha superado desde hace decenios las dificultades 

que la pasi6n sectaria hizo vivir en determ'.1.nadas épocas y otar

. ga a la iniciativa privada toda suerte de facilidades para las -

tareas educativas de la niñez y la juventud. 

se estima que el propio Estado no ejerce monopolio, --

sino que comparte la responsabilidad de una tarea nacional, con

quienes pueden y quieren prestar su colaboraci6n para los fines

de que se trata. 

Un solo dato puede revelar la verdad que entraña esta -

consideraciOn: en el Distrito Federal funcionan actualmente 9053 

escuelas primarias, de las cuales SOl son particulares, con un -

total de 1'351,193niños inscritos, de los cuales 140,027 asisten a 

los planteles particulares. (6) 

Estos datos revelan la efectiva colaboraci6n de las 

fuerzas privadas hacia el Estado,· 

EL SENTIDO QUE TIENEU LAS ESCUI;LAS ARTICULO 123. 

Las Escuelas Articulo 123 se crearon como una obliga--

ci6n patronal en beneficio de los hijos de los trabajadores. Si

las industrias que sostienen una comunidad en su aspecto merarnen 

te econ6mico no satisfacen las necesidades de otro tipo, como la 

educaci6n y la salubridad, constituirtan una isla de ignorancia, 

perjudicial no s6lo para la sociedad en general, sino tarnbi~n p~ 
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ra la industria misma, dislocando el progreso integral de la na-

ci6n. 

Al amparo de una fuente de trabajo tienen que crearse -

comercios y establecimientos div~rsos que completen en vivir so-

cial, regular y eficaz para la comunidad. La existencia de estas 

unidades econ6micas no se explicar!a sin la existencia de la in-

dustria a la que le presta un servicio en forma indirecta, pues 

de no haberlas, la empresa tendría que crearlas para dar servi--

cio a los trabajadores bajo su dependencia. 

El contingente humano de las fuentes de trabajo, pro--

crea hijos y su educaci6n en una obligaci6n moral y humana, que-

debe ser legal, de atender en las Escuelas Articulo 123. 

En otras palabras, el sentido de la existencia de las -

Escuelas Art!culo 123, es el de impartir un servicio educativo a 

la niñez y a la juventud del ~rea en que la industria vive y ac

taa. Por otra parte, est~ probado que las fuerzas econ6rnicas del 

Estado son insuficientes para resolver por s1 solo el problema -

de la educaci6n nacional. 

Es, pues, indispensable que en dondequiera que exista -

una industria, le asista la obligaci6n de impartir el servicio -

de instrucci6n hajo el. control técnico de la Secretarfa de Educ~ 

ci6n Pdblica, cualquiera que sea la distancia en que aquélla ce-

encuentra establecida, dentro o fuera de una ciudad o poblaci6n, 

. . . ·,~.~:, 

. . ~~; ~(~~3{~~ 



ya que s6lo as! se podr~ ampliar el servicio de r.mnera eficaz --

para el ideal de progreso de N~xico. 

NATURALEZA DE LAS ESCUELAS ARTICUI,O 123. 

Por lo que respecta la enseñanza primaria, los plante--

les educativos se dividen, segtín su forma de sostenimiento, en -

dos grandes grupos que son: escuelas oficiales (ya sea que depe~ 

dan de la Federaci6n o de los Estados) y escuelas partfculares. 

Dentro de esta clasificaci6n no es posible enmarcar a -

las Escuelas Art!culo 123 por varias consideraciones, mismas que 

est4n de acuerdo, fundamentalmente 7 con la forma de su sosteni--

miento. 

La escuela federal tiene su origen en funci6n de las n~ 

cesidades de la localidad en que se crea. Es obligaci6n del Esta 

do, segtín la fracci6n II del art!culo 6~ de la Ley Org~nica de -

la Educaci6n Ptíblica, "Establecer, organizar y sostener, segtln -

las necesidades locales, en todo el territorio de la Rept1blica:

a) Escuelas de cualquier tipo de educaci6n, sean rurales, urba--

nas o ubicadas en centros industriales, sin perjuicio de la obli 

gaci6n que a los patronos imponer el artículo 123, fracci6n XII-

de la Constituci6n". 

Es decir, los planteles oficiales desde su iniciaci6n -

hasta su sostenimiento, dependen exclusivamente del erario ?tíbl~ 

.'·· 
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ca, o sea, aclministrativa, t~cnica y econ6micamente. 

Las escuelas particulares, que solamente dependen del -

Ejecutivo Federal a trav~s de la Secretaría de Educaci6n Pablica, 

en el aspecto meramente t~cnico,,son producto de organizaciones

mercantiles, consecuentemente con afán de lucro, y funcionan con 

base en el cobro que hacen a los escolares por concepto de cole

giaturas, de cuyos productos depende la administraciOn y la eco

nomía del plantel. 

De acuerdo con las consideraciones expresadas y tomando 

en cuenta que en ninguno de los casos estudiados puede ser encua 

drada la Escuela Artículo 123, se puede definir a ~sta como un -

caso de cooperaci6n para el Estado, por parte de los patronos -

obligados al sostenimiento de ellas y que caen bajo la ~gida de

la fracci6n XII del artículo 123 Constitucional. 

"El prop6sito que se persigue en la fracci6n XII del 

artículo 123 constitucional y en la fracci6n VII del artículo 

111 de la Ley Federal del Trabajo, es que la empresa sostenga 

una escuela en los lugares alejados de la poblaci6n, pero de ni~ 

. guna manera dentro de ella, pues en este caso la obligaci6n co-

rresponde al Estado. La cooperaci6n para la enseñanza, que es -

un servicio prtblico a cargo del Estado y que se hace recaer en -

las empresas, tiene ese límite, pues en otra forma, sería una -

sustituciOn ele obligaciones del Estado, por particulares". (7) 
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La Suprema Corte de Justicia, en su deseo de proteger a 

la educaci6n, fundamentalmente por lo que hace a la que se impa~ 

te en estas escuelas y cuya reglamentaci6n deja que desear, ha -

establecido el interés general como norma para su func~onamiento, 

dándoles tal naturaleza, como se desprende de la s~quiente juri~ 

prudencia: 

"En el establecimiento y sostenimiento de las Escuelas

Art!culo 123, existe un inter~s general, por lo que no debe en-

torpecerse por medio de la suspensi6n, el funcionamiento de las

escuelas que se hayan establecido por resoluci6n de la autoridad 

competente". (8) 

RELACION FISCAL ENTRE LAS EMPRESAS Y EL ESTADO. 

La Ley Orgánica de la Secretaría de Educaci6n Pdblica,

reserva para el Estado el control técnico y administrativo de -

las Escuelas Artículo 123; en consecuencia, es evidente que la -

relaci6n que existe entre las empresas obligadas al sostenimien

to de estos planteles y el gobierno federai, se reduce a una si

tuaciOn meramente fiscal, es decir, la actuaci6n patronal al res 

pecto no rebasa los límites del pago del servicio educativo a -

que está obligada, como son los gastos que debe sufragar por co~ 

cepto de instalaci6n de local adecuado, su correcto mantenimien

to, el aprovisionamiento de r.1obiliario, bibliotecas, provisi6n -

del material escolar necesario, as! como pago de sueldos a los -

maestros y empleados administrativos. 
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Como ya se apunt6 anteriormente, la empresa sufraga el

servicio por conducto de la Oficina Federal de Hacienda de su lo 

calidad y no debe excluirse toda inidiativa generosa tendiente -

al mejoramiento del servicio, que en forma alguna debe ser moti

vo de indiferencia por parte del patr6n, así como la vigilancia

sin interferencias en el aspecto t~cnico y administrativo de las 

escuelas, a que todo particular tiene derecho por el inter~s de

la educaci6n general. 

El resultado de la relaci6n entre el Estado y la empre

sa obligada, puede considerarse corno un cr~dito en favor del pr!_ 

mero, de naturaleza fiscal, aunque su exigibilidad no se encuen

tre establecida en leyes propiament.e fiséales. De acuerdo con el 

art!culo 3~ del C6digo Fiscal y la Ley de Ingresos de la Federa

ci6n para 1951, publicada en el Diario Oficial de 30 de diciem-

bre de 1950, se considera a la obligaci6n de establecer y soste

ner escuelas, cono un derecho en favor del Estado por la presta

ci6n de servicios públicos (Artículo l~, fracci6n XIV, inciso I, 

sub-inciso b), de la Ley de Ingresos de la Federaci6n). 

En conclusi6n, la naturaleza de la relaci6n entre el Es 

tado y las empresas, observa el carácter de fiscal y en el aspe~ 

to constitucional el <le carga tributaria, de lo cual resulta que 

en esta forma se excluye toda relaci6n jurídica entre las empre

sas obl~gadas y los maestros que bajo este aspecto, trabajan pa

ra el Estado, pues la obligaci6n existe directamente para con 

~ste, como una contribuci6n constitucionalraente impuesta, que en 
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la relación excluye a los maestros. 

Tambi~n as! lo cons~dera la Suprema Corte de Justicia,

segan se desprende de la jurisprudencia dictada con motivo de. un 

juicio de amparo promovido contr~ el cobro de los sueldos de los 

maestros Artículo 123 y que dice: 

"La Cuarta Sala de la Suprema Corte, ha sostenido que -

.los cr~ditos provenientes de los sueldos de los profesores de 

las Escuelas Artículo 123, tienen un carácter fiscal, pero no 

por ello puede decirse que sea improcedente el amparo y pertine~ 

te el juicio de oposici6n a que se contrae la fracci6n IV del ar 

ttculo 160 del Código Fiscal de la Federaci6n, contra la orden -

de cobro de esos sueldos y procedimientos coactivos que se ref ie 

ren al mismo cobro, cuando los patronos no están obligados a sos 

tener dichas escuelas, ya que entonces la substancia o materia -

de la impugnaci6n del cobro de tales cr~ditos, no se contrae al-

punto de vista hacendario, o sea, la infracci6n en s! misma de -

los sistemas de normas exactoras, sino al concepto causal de ---

pertinencia del cobro y al de aplicaci6n de los repetidos proce

dimientos coactivos, por la injustificaci6n de la orden original 

de ellos, cuestiones que están relacionadas íntimamente por su -

esencia, con actos dP- la Secretaría de Educaci6n PGblica, autori 

dad no hacendaría, y de sus dependientes: actos ejecutados para

aplicar disposiciones.constitucionales y de leyes reglamentarias 

que imponen obligaciones a los patronos, en virtud de la rela--

ci6n contractual de trabajo". (9) 

.•,j . 

. ~ ,, . : , , /L ::.f,~~.·.·~ 
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LA EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD DEL IMPUESTO, RESPECTO A LA I.MPLAU 
TACION DE ESCUELAS ARTICULO 123. 

Al establecerse las refonílas en las partes relativas de 

la fracci6n XII del articulo 123 de la Constituci6n Política de

los Estados Unidos Mexicanos, que esta tesis pretende se reali-

cen, se da un mayor cumplimiento al esp1ritu del art!culo 31 del 

propio ordenamiento, que e::presamente obliga a los mexicanos a -

contribuir equitativamente a los gastos pablicos, segan se des--

prende de su redacci6n, que es la siguiente: 

"ARTICULO 31. Son obligaciones de los mexicanos . 

••• IV. Contribuir para los gastos pQblicos as1 de la Fe 

deraci611 como del Estado y Municipio en que residan, de la mane-

ra proporcional y equitativa que dispongan las leyes ••• ~ 

Es evidente que cualquiera que sea la ubicaci6n de una-

industria, de ésta depende una comunidad, con sus problemas, con 

sus angustias, con sus necesidades, con sus aspiraciones y en --

forma individual, ocupando el primer sitio la necesidad de cultu 

ra, la necesidad de la educaci6n elemental en la niñez y en la -

juventud. 

Contribuir a su desenvolvimiento en su imperativo pa---

tri6tico de caracter legal. 

En la fracci6n XII del articulo 123 constitucional, 

,: . .. 
. ., ___ ,. 
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fuente de la obligaci6n de las empresas en el as~ecto educativo, 

se establece que s6lo aquellas situadas fuera de las poblaciones 

deben observar su contenido: a la vez la Ley Federal del Trabajo, 

reglamentaria del precepto constitucional, en su artículo 111, -

fraccipon VIII, fija la distancia de tres kil6rnetros que debe --
' 

existir entre una poblaci6n y el lugar donde se encuentra la ern-

presa, para que surta sus efectos. 

En estas condiciones, es muy probable que industrias --

pr6ximas a nacer, desde el momento en que se gestan, traten de -

eludir la obligaci6n, haciendo sus instalaciones en una distan--

cia menor a la prevista por la ley. Muchas otras, pugnando por -

.obtener mayores ingresos, hacen lo indecible ~or sustraerse a la 

obligaci6n. 

Partiendo de la base del nthnero de trabajadores y capi-

tal invertido por una empresa, podernos afirmar .que, previas re-

formas a las disposiciones legales conducentes, un sin1hnero de -

las ya creadas y gran cantidad de las que están por nacer, pue--

den coadyuvar en la educaci6n del pueblo, cuya clase trabajadora 

es, sin duda, la que realiza la actividad más importante para la 

econorn!a: el trabajo. 

ACTUAL COLABORACieN DE LA IllDUSTRIA A LA EDUCAClOlil. 

La colaboraci6n de la industria e~ este aspecto, es la-

de compartir con el Estado, en el grado más justo y necesario, -

la obligaci6n de impartir un servicio pdblico de cuyas caracte--
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r!sticas de obligatoriedad se trat6 en p4rrafos precedentes. 

Sus límites se reducen a los'indicatos en las reglamen

taciones vigentes que precisa el art!culo 3~ constitucional, por 

cuanto a vigilancia y control t~cnico y administrativo, ya que -

estos dltimos corresponden al Estado y sus organismos. 

Si pudi~ramos señalar con una sola frase el sentido que 

debe tener la colaboraci6n industrial en materia educativa hacia 

el Estado, la sintetizaríamos en la siguiente expresi6n del pa -

sado titular de la Secretaría de Educaci6n Pdblica, licenciado -

Jos~ Angel Ceniceros. 

" ••• La tarea de enseñar no es monopolio del Estado ni -

de nadie. Compete a todos los mexicanos, si han de cumplir verda 

deramente su m4s alto deber patri6tico ••• " 

.,•,.I 
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CAP lnJLO TERCERO. 
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LEGISLACION EDUCA'IIVA QUE PATENTIZA EL DEBER DEL ESTA
DO DE EDLCAR A LOS JOVENES TRABAJADORES. 

A). - PREOCUPA_CION DEL ESTADO EN LA EDLCACION. 

Una de las mayores preocupaciones que debe tener el Estado,

es la educación, ya que gracias a ella una generación pt.Ede recibir

de ttra la herencia de la cultura. Por ello no es extrai\o que uno ~ 

los griegos más inteligentes, A ristOteles, pensara que la educación -

era uno de los medios más apropiados para consolklar las instltu-

ciones polnlcas, las vlrtl.des de los ch.dadanos y los elementos de la 

cultura. 

En Wla de sus roras más famosas, LA POLITICA, Aristóteles 

decra de la educaciOn lo siguiente: "Nadie d\llará de que el legislador 

debe poner el mayor empei\o en la educación de los jOvenes. En las-

cililades donde no ocurre· asr, ello ha resultado en detrimento de la-

estructura polll:lca, porque la educación debe adaptarse a las diver--

sas instituciones ... Ahora bien, y puesto que en to:las las cililades -

es WlO el ffn, resulta evidente que la educación debe ser ooa y la -

misma para todos los ciooadanos, y que el cuidado de ella debe ser-

asunto de la comunidad ..• Al mismo tiempo, serra erróneo pensar --

.\,·: ~;.' .. ;·.--.<.·>. - . '· , ,. ".~-.~_:' ·,.- , 'r';:.''" 
- c~-:-;-1,i,\i~·~' • ·'p·:-'º4-C'. ... ~--',-,)f·}~::"- J-
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que el ciooadano se. pertenece así mismo cuando, por el contrario, -

to:ios pertenecen a la ciLdad desde el momento en que cada uno es -

parte de la clldad, y es natural qw el clu.:Jadano de cada parte deba 

encaminarse al cuidado del todo. En eso podríamos encomiar a los-

espartanos, que no solo dedican la mayor diligencia a la educación -

' delesiños, sino que la organizan como servicio pQbllco. ( l ) 

B). - NECESIDAD DE APLICAR MEJOR LAS NORMAS RELATIVAS A
LA EDUCACION. 

Es claro, por lo tanto, que debe legislarse sobre la educ.a- --

cl6n que la misma debe impartirse en comCin y que el deber de or--

ganizarla en forma tal que llegue efectivamente al pueblo correspon-

de al Estado, entidad que tiene a su alcance los medios necesarios ~ 

ra impartirla y hacer que todos los cildadanos coadyuven a su cum- -

pllmiento. 

La educación y la felicidad coinciden dice aristóteles, por ---

ello corresponde a las leyes del Estado y no a los particulares, el -

logro que los individuos sean objeto :le cuidado estatal cuanto más si 

esos individuos se encuentran en etapas que corresponden todavía a -

la infancia en que deben y tienen derecho a la educación. 

'···' 
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Las afirmaciones enunciadas por Aristóteles en el siglo IV ªE 

tes de Cristo, siguen teniendo actualfsima vigencia, es por eso que -

en México, los legisladores se han preocupado por cuestlOn tan imp~ 

ta.nte como lo es la EducaciOn la cual ha qt.Edado plasmada en abm

dante legislaciOn social que trata de pr<Xeger a los económicamente -

débiles y de vigorizar el conocimiento en todos los lo:llvlduos que ca 

recen de él. 

La leglalaciOn educativa que cmflrma el deber del Estado de-

vigilar que la cultura no sea privilegio de unos cuantos, sino de todo 

ser humano como miembro integrante que es de la sociedad mexica

na. Dicha legislaciOn confirma también el deber que el Estado mexi

cano ha adoptado en relaciOn con la tarea de educar a loa hombrea -

para hacerlos buenos ch.dadanoa en el cercano mai\ana. Tal leglsla-

ciOn se expme a contlnuaclOn en la que se trata de realizar lll ~~ 

si.a de la misma, enfocamlo la posible fórmula para lograr que tenga 

una apllcaclOn m4s efectiva y acorde con nuestra realidad social. 

Sin entrar al terreno de la historia de la educaclOn en México, 

pero con el deseo de señalar algunos antecedentes de la legislación -

educativa vigente, considero conveniente recordar que en la Constitu-

ciOn Espai'lola. de C4dlz, documento polltico para su época, ya esta-

:-;· ~- : . : .~ . ' . ,, ·_- :,:. /. '. . '{ - -· .\:' 
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blecfa en el artfculo 366; 

"En todos los pueblos de la rnonarqufa se establecerán escue

las de primeras letras, en las que se enseñara a los nli\os a leer, -

escribir y cantar, y el catecismo de' la rellgiOn catOUca que com--

prerder4 también lila breve exposiclOn de las obllgaclones civiles." 

( 2 ) 

C). - LA CONS'IIlOOION DE 1814. 

La C<loatltuclOo de Apatzlng¡an de 1814, estableció en el artl'cu 

lo 39, que la lnstrucclm era necesaria a tcrlos loe chdadanos y que 

debra ser favorecida por la sociedad en t• su pcrler. 

O). - LA CONSIIlUCION DE 1824. 

Dentro de la ~lea de transacclOn que la orlemO dió poslbl!_l 

dldee a las fuerzas liberales para establecer lll sistema de gobierno 

democrttlco liberal que permitió terminar con uno de loe tantos mo

nopolios, del grupo conservador; el polltlco. Era el primer paso que 

aylliarfa a arrebatar los dem4s mooopolios, entre los ctBles oc~ 

UD sklo preferente el ec~Omlco y el educativo, ambos estrechamente 
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vinculados, pues en tanto que el clero continuaba en la posesión del -

monopolio de los bienes materiales, la enseñanza no podría transfor-

marse de teológica a un propósito ntevo coo las ntevas ideas libera

les. 

E). - LA REFORMA EDUCATIVA DE 1917. 

La Reforma Educativa de Valentfn GOmez Farras, legalizo el -

principio de la libertad de enseñanza que posteriormente, en la Con~ 

tituciOn de 1857, quedó establecida en el artfculo tercero en los si- - -

guientes términos: "La enseñanza es libre. La Ley determinará que -

profesiones necesitan titulo para su ejercicio." ( 3 ) 

F). - LA CARTA MAGNA DE 1917. 

Siguieron l<MP •&Mt•s progresistas para establecer la educa--

ciOn laica, que como se sabe, laica, quiere decir que no se profesa 

ni combate religión alguna, y esa idea se plasmó en la Carta Magna-

de 1917 en la que los coostituyentes plantearon a tiempo las grandes-

preguntas de su época y 'fueron capaces de contestarlas para el porv~ 

nir, rooeando de protección al trabajador, palparon la orfandad jurf-

dica del trabajador, entonces incipiente y lo rodearon de garantfas -

.}.- ,:: -~' ~-::; . _,,,._., '-''-_, ·' 
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y protección; fué así que el artículo 3o., Constitucional quedó esta-

blecido de la siguiente manera: 

"La ensei'lanza es libre, pero será laica, la que se dé en los

estableclrnientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza -

primaria elemental y superior que se impartan en los establecimien

tos particulares. 

Ninglllla corporación religiosa, ni ministro de algan culto po-

drá establecer o dirigir escl.Elas de instrucción primaria. 

Las escuelas primarias particulares solo po:lrán establecerse

sujetándose a la vigilancia oficial. 

En los establecimientos oficiales, se impartirá gratuitamente

la enseñanza primaria. ( 4 ) 

G). - EL GRITO DE GUADALAJARA. 

Con el ascenso de la Revolución Mexicana y las conquistas del 

pueblo en asuntos agrarios, de trabajo, económicas, etc., el artículo 

3o. Constitucional corno lo aprobaron los constituyentes de QlErétaro, 
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no satlsfacfa las necesidades populares y el General Plliarco Elras -

Calles, en el mes de julio de 1934, prommciO un discurso progresis

ta y valiente, conocido con el nombre de "el grito de Guadalajara" -

( 5 ), y refiriéndose a la educación, dijo entre cxros conceptos ''La

RevolociOn aún no ha terminado. Su~ eternos enemigos la acechan y-

tratan de hacer nugatorios sus triunfos. Es necesario que entremos -

a un nuevo período de la revolución psicolOglca o ::le conquista esplt:! 

tual, debemos entrar en ese perlcxlo y apaleramos de la conciencia -

de la nii"lez y de la juventw, porque la juventw y la nii"lez son y de-

ben pertenecer a la revolución. 

Es absolutamente necesario desalejar al enemigo de esa trin-

chera y debemos asaltarla con decisión, porque allf esta la clarecra, 

me refiero a la educación, me refiero a la escuela. Serla una torPE;_ 

za muy grave, serra delictooso para los hombres de la revolución que 

no supiéramos arrancar a la juventll.l de las garras de la clarecía, -

de las garras de los conservadores, y desgraciadamente numerosas -

escuelas, en muchos Estados de la República y en la misma capital,-

están dirigidos por elementos clericales y reaccionarios. ( 6 ) 

Ese discurso fué el principio de la discusión de la reforma del 

artículo 3o. Constitucional, la cual qoodó aprobada el dfa 10 de octu-



brc :le 1934 y que entró en vigor el día lo. de dicierubre de ese m~ 

mo año, reforma conocida con el nombre de Refcrma d0 la Educa---

clón Socialista. 

H). - LA PRIMERA REFORMA AL ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL. 

Con la citada reforma al artrculo 3o., quedó en los siguientes 

términos: "La educación que imparta el Estado sel"á socialista, y - -

además de excluir teda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y -

los perjuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y -

actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto ra 

cional y txácto del Universo y de la vida social. 

Solo el Estado-Federación, Estados Municipios- impartirán ed~ 

caci6n primaria, secundaria y normal, poorán concederse autoriza--

clones a los particulares, de acuerdo, en todo caso, con las sigule~ 

tes normas: 

l. - Las actividades y enseñanzas de los planteles particula- -

res deberán ajustarse, sin excepción alguna, a lo preceptuado en el-

párrafo inicial de este artículo, y estarán a cargo ::le personas que -

en concepto del Estado tengan suficiente preparación profesional, con 



venlente moralidad e ideología acorde con este precepto, En tal vir-

too, las corpocaclones religiosas, los ministros de los cultos, las -

sociedades por acciones que exclusiva 0 pedectamente realicen activ_! 

dades educativas y las asociaciones o socledades ligadas dlrecta o h.!_ 

directamente con la propaganda de wt credo religioso, no lntervendr4n 

en forma alguna en esctElas primarias, secundarlas o normales, ni -

poorán ayl.llarlas económicamente. 

11. - La formación de planes, programas, y métodos de ense-

i'ianza correspooden en tooo caso al Estado. 

111. - No pcxlr4n funcionar los planteles paniculares sln haber -

obtenido previamente, en cada caso, la alKorlzaclOn expresa del po--

der pClbllco. 

IV. - El Estado pcxlrá revocar, en ctalquier tiempo las alKori7::! 

clones concedidas. Contra la revocación no procederá juicio o recur-

so alguno. 

Estas mismas normas regirán la educación de cualquier tipo -

o grado que se imparta a obreros y campesinos. 

La educación primaria será obligatoria y el Estado la impa1!_1 

. ' :_~ ,·- .,'··· 
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d gratuitamente. 

El Estado pcxlrá retirar, discrecionalmentet en cualquier tie!!) 

po, el reconocimiento de validez oficial a los estooios hechos en plaE 

teles particulares. 

El Congreso de la Unión, con el ffn de unlflcar y coordinar -

la educación en toda la RepQbllca, expedid las leyes necesarias del!_ 

tinadas a distribuir la fl.llción social educativa entre la FederaclOn, -

los Estados, y los Municipios, a fijar las aportaciones econOmicas -

correspondientes a ese servicio, y a señalar las sanciones aplicables 

a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las dlsposlcio-

nes relativas, lo mismo que a todos aquellos que las Infrinjan. 

I}. - SEGUNDA REFORMA DEL ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL. 

Las Contradicciones pollticas y económicas de la revoluciOn -

mexicana y la sltuaclOn de México y las presiones de las fuerzas s~ 

ciales conservadores dieron lugar a la reforma del artfculo 3o. t apr~ 

bada en diciembre de 1945 en los siguientes términos: 

"Artfculo 3o., la educación que imparta el Esta~lo Federación, 

.. ,:,·- ····- ' ..•. , 
:.~-·~·,:::·c." l.~;1<::/~-: ~~:J;.:~!'-~_;," _· ~~.~;":; •.·",:! ~( '.' ;:· _:.,"L;:_,,; 
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Estados o Municipios, tendrá a desarrollar armónicamente todas las

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

la Patrfa y a la conciencia de la solidaridad internacional en la lnde

pemencia y en la justicia. 

l. - Garantizada por el artrculo 24 Constitoclonal, la libertad -

de creencias, el criterio que orlentar4 a dicha educación, se· mante~ 

drá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa, y basadas en -

los resultados del progreso cientftico, lochanl contra la ignorancia -

y sus efectos, las servidumbres, loe fanatismos y los perjuicios. 

a). - Será democrático, considerao:.lo a la democracia no sola-

mente como una estructura jurfdlca y un régimen polltlco, slno como 

un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento :econOmlco, -

social y cultural del pueblo. 

b). - Será Nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivis---

mos atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovech~ 

miento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia -

polll:lca, al aseguramiento de nl.Estra independencia econOrnlca y a la 

continuidad y acrecentamiento de nLEstra cultura; y 
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e). - Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por --

los elementos que aporta a fin de robustecer en <~l educando, junto -

con el aprecio para la dignidad de la persona y 1tt integridad de la -

familia, la convicción del interés general de la scciedad, cuanto por 

el cuidado que ponga en sustentar los ideales, de fraternidad e igua!_ 

dad de derechos de tcx.los los hombres, evitando los privilegios de ra 

zas, de sectas, de grupos, de sexos o de individuos. 

11. - Los particulares podrán impartir educación de todos sus -

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

secundaria y normal a la de cualquier tipo o grado destinada a ob~ 

rós y campesinos, deberán ?btener previamente, en cada caso, la ª..!-.1 

torlzación expresa del Poder Público. Dicha ati:orización pcxlrá ser ~ 

gada o revocada, sin que contra tales resoluciones proceda juicio o-

recurso alguno. 

111. - Los planteles particulares dedicados a la educación en los 

tipos y grados que especffica la fracción anterior, deberán ajustarse, 

sin excepción, a lo dispuesto en los párrafos 1 y JI del presente ar

tículo y, además, deberán cumplir los planes y programas oficiales. 

IV. - Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, 

' ' ' 

.: 1' 

. _ .... ~::>\°$c.'_, ._._" - ' ... :.~~-);~:··:_· __ ,¡:_ ,:(+,i:J~:-~< !·~>',. <·· 
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las sociedades por acciones que, exclusiva o predominantemente, re~ 

licen actividades educativas y las asoclaclones o sociedades ligadas -

con la propaganda de cualquier credo religioso no intervendrán en - -

forma alguna erÍ planteles en que se imparta educación primaria, se-

cundaria y normal y la destinada a obreros y campesinos. 

V. - El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier -

tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los esttdlos hechos en 

planteles particulares. 

VI. - La educación primaria será obligatoria. 

Vil. - Tcxla la educaciOn primaria que el Estado imparta será -

gratuita. 

Vlll. - El Congreso de la UniOn, con el fln de unificar y coordi-

nar la educación en toda la RepClblica expedirá las leyes necesarlas,

destlnadas a distribuir la función social educativa entre la Federación 

los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas c~ 

rrespondientes a ese servicio pClblico y a señalar las sanciones apll-

cables a los flUlcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las di~ 

posiciones relativas, lo mismo a tedas aquellos que. las infrinjan. 
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El artículo 3o., Constitucional tal como está en vigor, en su

primera parte, fija las flnalidades de la educación en individuales y -

sociales. En la pa1'te individual pJantea el desarrollo armónico de -

las facultades de los seres humanos y en el aspecto social el amor

ª la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la ind"'

pendencia y en la justicia, 

En la parte qte corresponde a la exposición de la fracciOn p!_i 

mera, mantiene un criterio laica, pero sostiene la educaclOn basada

en los resultados del progreso clentffico, luchará contra la ignoran-

cia y sus efectos, la servidumbre y los perjuicios. 

Los apuntes qte corresponden a los incisos a), b) y c) com

prenden la tendencia democrática, la orientación hacia la unlflcaciOn

nacional y el respeto a los derechos y a las garantfas de los seres -

hwnanos. 

La fracción segunda, comprende el control de la educación P!! 

maria por el Estado; la Fracción tercera señala laE' bases para la -

incorporación de las escuelas particulares y la fracción cuarta esta

blece las limitaciones a las corporaciones religiosas para dedicarse -

a las tareas docentes. 
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Por lo que respecta a las fracciones sexta y séptima incluyen 

las disposiciones en el sentido de una educación obllgatorla y gratul-

ta, y por Oltirno eri la fracción octava se indica la necesidad de una-

coordinación en la educación para t<Xla la RepCll>lica y establece las -

facultades del Congreso de la Unión en ese aspecto y en el de las 

aportaciones económicas de la Fed•:Jraci6n Estados o Municipios. 

1.- EL ARTICULO 31 CONSTITUCIONAL. 

El artículo 31 de la ConstltuclOn establece las obligaciones de 

to:los los mexicanos, siendo la primera: 

Frac. I. "Hacer que sus hijos o pupilos, menores de quince -

años concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la -

educación primaria elemental y militar, durante el tiempo que mar- -

que la Ley de Instrucción Pablica de cada Estajo". 

2. - EL ARTICULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO FRAC 
CION XV. -

El artículo anterior está reglamentado en la Ley Orgánica de 

• 
Educación PObllca, como también debiera estarlo en la Ley Federal-

del Trabajo, en el capl:tulo que se refiere a "Los Derechos y Obli~ 

',{ < 
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clones de los Trabajadores y de los Patrones". especrficamente en -

lo que se refiere a lo preceptuado en la fracción XV, del artrculo --

132 de la Ley Federal del Trabajo la cual sei'iala. 

Frac. XV. - Organizar permanentemente o perrcxllcamente cur 

sos o ensei'ianzas de capacitación profesional o de adiestramiento pa

ra sus trabajadores, de conformidad con los planes y programas que, 

de comCm acuerdo, elaboren en los sindicatos o trabajadores, lnfor-

mando de ello a la Secretada del Trabajo y PrevisiOn Social, o a las 

all:oridades de trabajo de los Estados, y Distrito Federal. Estos po

drán implantarse en cada empresa o para varias, en uno o varios e~ 

tablecimientos o departamentos o secciones de los mismos, por per

sonal propio o por profesores técnicos, especialmente contratados, -

o por escuelas o institutos especializados o por alguna otra mooall-

dad. Las Autoridades del Trabajo vigilarán la ejecución de los cur-

sos o enseñanzas. 

Esa obligatoriedad consignada en el artículo 31 Constitucional,

es a cargo de los mexicanos, de los padres de familia, de los tlt:o

res y también debiera estarlo como una de las obligaciones a cargo

de los patrones que ocupen los servicios de los menores trabajado-

res, y al Estado corresponde vigilar que los patrones cumplan con 



ól 

esa obligación, establcciendp sistemas de ins~cci6n domiciliaria de -

trabajo e imponiendo las sanciones correspondientes a que se hagan

acreedores los infractores de la disposición señalada en el artrculo 31 

constitucional y 'las relativas a la Ley Federal del Trabajo de manera 

que se pueda hacer efectiva la aspiración de noostro gobierno en el-

sentido de educar a to.:los los mexicanos sin t.nengua de los que por 

su situación de desamparo social tengan que trabajar prematuramente. 

( 7 ) 

3. - ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL FRACCIONES X y XXV. 

"Artículo 73. - El Congreso tiene facultad: 

Fracción X. - Para legislar en tcxla la Republica sobre Hidro-

carburos, minería, industria, cinematográfica, comercio, juegos con 

apuestas y sorteos, instituciones de crédito y energía eléctrica, para 

establecer el Banco de Emisión Unico en los términos del artfculo 28 

de la Constitución y para expedir leyes del trabajo reglamentarios del 

artículo 123 de la Propia Constitución; 

Fracción XXV. - Para establecer, organizar y sostener en toda 

la RepClblica escuelas rurales, elementales, superiores, secundarlas y 

profesionales; de investigación y cientffica, de bellas artes y de en~ 

. . . .. 
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ñanza técnica; escuelas prácticas de agricultura y de minería, de a!"_ 

tes y oficios, museos bibliotecas, observatorios y demás institutos -

concernientes a la culturn general de los habitantes de la Nación y le 

glslatura general de los habitantes de la Nación y legislar en tocio lo 

que se refiere a dichas lnstltociones; para legislar sobre monumentos 

arqueológicos, artfsticos o históricos, cuya conservación sea de lnte-

rés nacional; asr como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 

convenientemente entre la Federación de los Estados y los Municipios 

el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas C<2_ .. 
rrespondientes a ese servicio pQbllco, buscando unificar y coordinar-. 
educación en toda la RepQblica. Los tft:ulos que se expidan por los e~ 

tablecimientos de que se trata surtirán sus efectos en tocia la RepQb!_i 

ca. ( 8 ) 

Legislar en materia educativa corresponde al Congreso de la -

Unión y nadie puede s~lir esa fWlciOn en los grados y límites qoo -

establece el ordenamiento que se viene mencionando, 

4. - EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL FRACCION Xll. 

Fracción XII. - En tocia negociación agrícola, industrial, mi~ 

ra o cualquiera otra clase de trabajo, los patrones estarán obligados 

a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas,-

'. ' . 

. :,:!:~·.{';:;,<,.~;~ -:· 



por las que po:lrán cobrar 1entas que no excederán del medio por cieE 

to mensual del valor catastral ele las fincas. Igualmente deberán es~ 

blecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la co--

mwlidad. SI las negociaciones estuvieran situadas dentro de las po-

blaciones, y ocuparen l.11 nQmero d~ 'trabajadores mayor de cien, ten 

dr4n la primera de las obligaciones mencionadas. 

No obstante que la disposición mencionada es en el sentido de 

establecer escuelas en forma terminante; la eficacia de tal ordena--

miento se ha venido hacieooo nugatorlo, a pesar de que se reglamenta 

en la Ley Federal del Trab<}jo y en la Nueva Ley de la Reforma Edu 

cativa, su cumplimiento cada vez es menos efectivo. 

S. - EL ARTICULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO FRAC
CION xn, XIII y XIV. 

Artfculo 132. Son obligaciones de loe patrones: 

Fracción XII. - Establecer y sostener las escuelas A RTIClJLO 

~-~ 123 CONSIITOCIONAL, de conformidad con lo que dlsp0ngan las le--

yes y la secretarla de Educación PCibllca; 
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Fracción XIII. - Colaborar con las Autoridades del Trabajo y -

de Educación, de conformidad con las leyes y r€~glamentos, a fin de

lograr la alfabetización de los trabajadores. 

Fracción XIV. - Hac.er por su cuenta, cuando empleen mas de 

cien y menos de mil trabajadores, los gastos indispensables para s~ 

tener en forma decorosa los estwlos técnicos, industriales o práctl-

cos, en centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de sus-

trabajadores o de WlO de loe hljos de éstos, designando en atenclOn - · 

a sus aptltwes, cualidades y dedlcaclOn, por los mismos trabajado-

res y el patrOn. ClBnjo tengan a su servicio m4B de mil trabajadores 

debed.o sostener tres becarlos en las condiciones señaladas. El pa-

trOn solo podr4 cancelar la beca cuando sea reprobado el becarlo en 

el curso de un ailo o cuando observe mala conducta; pero en estos -

casos será sustltufdo por otro. Los becarlos que hayan terminajo -

sus estwios deberán prestar sus servicios al patrOn que les hubiese 

bec~o, durante un afio por lo menos. 

Las disposiciones consignadas ·~en el artículo 123 COl}l!;! puede ·· 

verse en lo que respecta a la caducaci6n de los trabajadores, es --

abundante y pugna siempre por la suspensión de los económicamente -

débiles; pero hasta ahora son muy pocas las empresas patronales que 

·. ·"' .i·, ... ·";' .'·" 
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hun dado cumplimiento a los nobles ideales de los constituyentes del-

17, qulenes no vacilaron en legar a las generaciones ft.a:uras una le-

gislac!On eminentemente social que no descuida la educación en favor 

de la clase trabajadora. 

6. - LA NUEVA LEY FEDERAL DE EDUCACION. 

Recientemente fué dada a conocer por el ejecll:lvo federal la -

Ley Federal de Educación que representa una de las mayores preoc_E 

paciones de nuestro primer mandatario en el sentido de promover el 

desarrollo armónico de la personalidad, para que se puedan ejercitar 

en su mayor plenitld las capacidades de s~raclOn cultural en la - -

que se promueve constantemente la investlgaciOn qlE tleide a despe!:_ 

tar las capacidades intelectuales del género humano. Dicha Ley fué P.E 

blicada el dfa 29 de noviembre de 1973 en el Diario Oficial de la Fe 

deracl6n. 

En la citada Ley Federal de Educación se concentran las asp.!._ 

raciones educativas en su más amplio sentido progresista en el que -

el Estado consciente de la enorme responsabilidad de preparar educl!_ 

cionalmente a las nuevas generaciones, reglamenta en forma racional 

la función que a él solo corresponde. ( 9 ) 

-~ ' ~''. ,,:~ 
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Resultaría prollijo enllllciar literalmente el concenido de Ja Ley 

q~ venLmos comentando, sLn embargo es necesarLo, consignar en el-

presente trabajo algunos de los artículos en los cuales se palpa la - -

gran responsabilldad que tiene el Estado en procurar que la educación 

sea patrimonio de todos los mexicanos y no solo de los que tienen la 

fortuna de asistir por sus propios medios a los centros educativos. 

Del capitulo primero, correspoodiente a las disposiciones ge~ 

ralee resalta el artículo primero que a la letra dice: 

Artículo lo. - Esta Ley regula la educacLón que imparten el ~ 

tado-FederaciOn, Estados y M\llicipios sus organismos descentraliza

dos y los particulares con a~orlzaciOn o reconocimiento de validez -

oficial de estooios; las disposiciones que contiene son de orfgen ptib!_! 

co e interés social. 

Artículo So. - La educación que imparta el Esta:io, sus organ~ 

mos descentralizados y los paniculares con autorización o con reco-

nacimiento de validez oficial de estooios, se sujetará a los principios 

establecidos en el artículo 3o., de la Constitución PoUtica de los Es 

tados Unidos Mexicanos y tendrá las siguientes finalidades: 

. ' 
• _f"ic:. 

' - ~ ,- .'. \_-
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l. - Promover el desarrollo armónico de la personalidad, para 

que ae ejerzan en plenitw de las capacidades humanas. 

n. - Crear y fortalecer la~cociencia de la nacionalidad y el sen 

tldo de la convivencia lnremaclonal; ' 

111. - Alcanzar, med~ la eneei\a07.3 de Ja lengm nacional, lll 

idioma coman para todos loe mexicanoe, sin menoecahn del uso de -

las lenguas alaOctmas. 

IV. - Proteger y acrecemar los bienes y valores que ccnstituyen 

el acervo cultural de la naclOn y hacerlos accesibles a la colectlvi--

dad. 

V. - Fomentar el conocimiento y el respeto a 1a_. instituciones -

nacionales. 

VI. - Enriquecer Ja cultura con impulso creador y con la incor

poración de ldeas y valores miversales. 

Vil. - Hacer conciencia de la necesidad de w mejor aprovecha-

miento social de los recursos naturales y contribuir a preservar el -
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equilibrio ecológico. 

IX. - Hacer conciencia sobre la necesktad d0e una planeaciOn fa

millar con respecto a la dignidad humana y sin menoscabo de la ll-

benad; 

X. - Vigorizar los hábitos intelectuales que permiten el anállsls 

objetivo de la realidad; 

XI. - Propiciar las condiciones indispensables para el impulso de 

la lnvestlgaciOn, la creaciOn artrstlca y la dlfusiOn de la cultura; 

Xll. - Lograr que las experiencias y conocimientos obtenidos al

adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, se ln~gren de tal medo 

que se armonicen tradiciOn e innovación; 

Xlll. - Fomentar y orientar la actividad cientlfica y tecnológica -

de manera que responda a las necesidades del desarrollo nacional in 

dependiente; 

XIV. - Infundir el conocimiento de la democracia como la forma

de gobierno y convivencia que permite a tcdos participar en la tof!la-
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de decisiones orientadas al mejoramiento de la sociedad; 

XV. - Promover las actitmes solidarlas para el logro de una vida 

social justa; y 

XVI. - Enaltecer los derechos iDlivkhales y sociales y postular

la paz universal, basada en el reconocimiento de loe derechos econO 

micos, pollticos y sociales de las naciones. 

Artrculo 6o. - El sistema educativo terdd una estructura que -

permita al educando, en ClBlquier tiempo, Incorporarse a la vida ec2 

nOmica y social y que el trabajador pueda estldiar. 

Artrculo 8o. - El criterio que orleotar4 a la educaclte que lm 

parta el Estado y a toda la educaclte primaria, secumlarla y normal 

y a la de ClBlquler tipo o grado destinada a ooreroe o campesinos -

se manten:lrtt por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, ~ 

sada en los resultados del progreso cientlflco, luchará contra la ign2 

rancia y sus efectos, las servidumbres, loe fanatismos y los perjui-

cios. 

Artrculo 9o. - Las. corporaciones religiosas, los ministros de-

-;. 

··/_,.·'::': f=. 
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los cultos, las sociedades por acciones que, exclusiva o predominan

te, realicen activldades educativas y asoclaclones o sociedades liga-

das dlrecta o indirectamente con la propaganda de cualquier credo r~ 

ligloso, no intervendrán en forma alguna en planteles en que se lm-

parta educaclOn primaria, secundarla y normal y la de cualquier tlpo 

o grado destinada a obreros o a campesinos. 

Articulo 10. - Los. eervlclos de la educaclOn deberán extender-

se a qulenes .carecen de ellos, para contribuir a eliminar los dese--

qulllbrloe econOmlcos y sociales. 

Artfculo 11. - Los beneficiados directamente por los servicios-

educativos deberán prestar servicio social, en las casas y términos

de las disposiciones reglamentarias correspoo::lientes en estas se p~ 

verá la prestaciOn del servicio social como requisito p.revlo para ~ 

tener titulo o grado académico. 

Articulo 12. - La educación que imparta el Estado será gratul-

ta. Las donaciones destinadas a la educación en ningCin caso se enten 

derán como contraprestaciones del servicio educativo. 

Artrculo 13. - Son de interés social las inversiones que en mi!._ 

terla educativa realicen y el Estado, sus organismos descentralizados 

. ~ . 
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y los particulares. 

A rtfculo 14. - El Pooer Ejecutivo Federal expedirá los regla- - -

mentos necesarios para la aplicación de esta Ley. 

Particular importancia revista el capnulo QUIN'IO DE L.A LEY 

FEDERAL DE EDUCACION qoo corresponde a los Derechos y Oblig'!_ 

clones en Materia Educativa. 

Artfculo 48. - Los habitantes del pafs tienen derecho a las mis 

mas oportWlidades de acceso al sistema educativo nacional, sln mas-

limitación qoo satisfacer los requisitos que establezcan las dlsposlcl~ 

nes relativas. 

Artfculo 53. - Son obligaciones de quienes ejercen la patria ~ 

testad o la tutela; 

l. - Hacer que sus hijos o pupilos, menores 1e 15 años, reci-

ban la educación primaria: 

11. - Colaborar con las instituciones educativas en las activlda-

des que éstas realicen; y 
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Ill. - Participar, de acuerdo con los educadores, en el tratamien 

to de los problemas de cnnducta o de aprendizaje. 

Artículo 57. - Las negociaciones o empresas a que se refiere

la fracción XII del Apartado "A" del artrculo 123 de la Constitución -

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, están obligados a estable-

cer y sostener escuelas cuando el nOmero de educan:ios que las re--

quiera sea mayor de veinte. Estos planteles quedar4n bajo la direc-

ción técnica y administrativa de la Secretarra de EducaclOn POblica. 

Artículo 58. - Las escuelas que se establezcan en cumplimien

to de la obligación prevista en el artrculo anterior, cq¡tar4n con ed!_ 

ficlos, instalaciones y demás elementos necesarios para reallzar su -

función, en los términos que señale la Secretada de Educación PObll 

ca. 

El sostenimiento de dichas escuelas comprende la. obligación -

patronal de proporcionar las aportaciones para la remllleraclón del -

personal y las prestaciones que dispongan las Leyes y Reglamentos, -

que no serán inferiores a las que otorgue la Federación en igualdad-

de circunstancias. 

Artículo 59. - La Secretaría de Educación Pública podrl1 cele·-

--
-,!~'~- ~,{)'~·~: ;::·" 1·., 
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brar con los patrones convenios para el cumplimiento de las obliga--

ciones que señalan los artículos 57 y 58 de esta Ley. 

De la lectura de los artículos anteriormente transcritos de la 

Ley Federal de Edu~ación puede verse que reiteradamente se habla -

de que la Educación debe hacerse accesible para todos los Mexlcanos 

que carecen de ella; la misma tiene por objeto el desarrollo de las -

facultades humanas acordes con los principios establecidos en el ar.!_( 

culo 3o. Constituclonal y las finalidades señaladas en la misma Ley

Feooral de Educación. También tiene particular importancia para el

trabajo que venimos desarrollando, el que la educación elemental pe_! 

tenezca a ma norma de orden P(lblico o interés social, y que la ed~ 

caciOn, siendo gratuita puede hacerse exiglb~ a quienes deben proc~ 

rar que los menores asistan a las escuelas y adquieran los conoci-

mientos elementales que les conduzcan al enriquecimiento cultural, -

individual y en general de la población mexicana. 

'Tal es el caso de las obligaciones patronales consignadas en -

los artículos 57 y 58 de la Ley que venimos comentaooo; en el pri~ 

ro de los cuales "Las negociaciones o empresas a que se refiere la-

fracción XII del Apartado "A" del artículo 123 Constitucional, en el -

cual quedan obligados a establecer y sostener escuelas cuando el nú--
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mero de educandos qoo las requiera sea mayor de veinte" Es impor

tante porque en este artfculo se toma como fundamento de la obliga-

ción la existencia de Wl número mayor de veinte educandos, dejando-

de ser trascendental el número de los trabajadores que se tomaba - -

como base de esta obligación en la fracción Xll del artfculo 123 Con~ 

titucional la cual se hacfa depender de Wl nClmero mayor de 100 tr~ 

jadores olvidando que el interés de esta obligación es en favor de - -

' los menores de edad y dicho de esta manera, poco importa que sean 

menos de l~ trabajadores los que presten sus servicios a tales em

presas o negociaciones, pues lo esencial es que se proporcione edu-

cación a aquellos que carecen de ella, especialmente cuaooo esos -

trabajadores están en edad escolar. Esta obligación naturalmente, es 

a cargo de los patrones y su cumplimiento se hace depeooer de la -

vigilancia que establezca la Secretarra de Educación Pública en colah2 

ración con la Secretada del Trabajo Social. 

7. - ARTICULO 89 CONSTITUCIONAL FRACCION l. 

El artículo 89 Constitucional establece las facultades y las ob~ 

gaciones del Presidente de la Repllbllca el cual apoyándose en la frac 

ción 1 dice: 
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Artfculo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son -

las siguientes: 

l. - Promulgar Y. ejectaar las leyes que expida el Congreso de 

la UnlOn, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta obser-

vancla. 

Se hace menclOn del artfculo 89 Constltuclonal en relaclOn con 

la educacle.t ~rque compete al Ejectalvo Federal promulgar y ejecu

tar las leyes que expida el Congreso de la UnlOn, pr~eyendo en la -

esfera admlnistratlva a su exacta observancia, funcletl que reciente-

mente ejercltO nuestro Primer Mandatario al promulgar la Ley Fede

ral de Educacl61 dando cumplimiento con ello a la obllgaclOn consig

nada en la fracclOn 1 del artfculo 89 Constitucional. 

Los artfculos mencionados en el presente capitulo y las frac

ciones qoo se incluyen con base en la legislación educativa vigente, -

norman la elaboración de tooas las Leyes reglamentarias, decretos,

disposiciones, etc., en materia educativa en la RepQblica Mexicana. 

Los gobiernos de las Entidades Federativas de la RepOblica 

Mexicana, tienen en vigor leyes relacionadas con la educación, en 

.. f: 
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uso de las facultades que les concede el régimen federalista en que -

vivimos, pero en nlng(Jn caso, el contenljo de esos ordenamientos ~ 

cales p~de violar lo que en vigencia establece la Constitución Polll:i

ca de los Estados Unidos Mexicanos. 
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CAPITULO CUARTO. 

ENSEAANZA DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL
COMO MEO 10 DE PREPARAC ION 1 DEOLOO ICA PARA 
lA CLASE OBRERA. 

l. - Ubicación de Nuestro Derecho laboral en el ám
bito jurídico; 

11. - Confusión Doctrinaria scmre la esce~la del --
Artículo 123 Constitucional ; 

111. - la i nflue~ia negativa de dicha conf ucl6n -
en los estudios del Derecho de la C·lase Obrera; 

IV. - Necesidad de contemplar los fines del Artículo -
123 Constitucional a la Luz de su Espíritu; . 

V. - Interpretación social del Artículo 27 Constituclo 
nal; · 

V 1. - El futuro de nuestro Derecho Social. 
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LA ENSEÑANZA DEL ARTICULO 1Z3 CONST•TUCIONAL, CCW\0-
MED IDA DE PREPARAC ION IDE<l..OGICA PARA LA CLASE 
OBRERA. 

l. - Ubicación de nuestro Derecho Liboral, en el ámbito Jurr -

Se ha discutido, inútilmerü a mi manera de wr. smre sí nue! 

tro Derecho del Trabajo corresponde i la esfera del Derecho Público o a -
' 

la del Privado. 

Los estatutos que lo integran son fundlmerülmerte económicos 

y por ello tienen una ese...:ia difícil de "*-· 

Por eso el Dr. Alberto Truebl Urbi1•1o sitúa dertrode las Cons . -

tituciones Político-Sociales que tuvieron su origen en Mixico en 1917. 

Para el citado aUtor. el Derecho Ssial se irtegra por normas -

de Derecho del Trabajo y de la Previsión Sca:ial; de Derecho Agrario y de

Derec ho Económico. 

No d>stante, sigue diciendo el Dr. Truebl Urbil'lil, "nuestra Ju-
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risprudencia, equivocadamente, en alguna ocasión le llamó "estatuto -

especial de Derecho Público", sin serlo, pues corresponde como se anci 

tó, al ámbito del Derecho Social ya que las relaciones Que de él emanan, 

no son de subordinación ( Pu'blico) ni de coordinación de intereses en 

tre iguales (Privado): Es un Derecho Pr~ector, Dignificador, Parcial 

de los económicamente débiles. 

Algunos autores se basan para su distinción entre Público y -

Privado, en sus características particulares de sanción o fin. 

Sei\alan que, en cuanto a que sus instituciones emanan del -

Estado, el Derecho del Trabajo es Público, olvidando que el Derecho PrL 

vado también es producto de la acción legislativa del propio Estado. 

Considero que el Derecho del Trabajo guarda relaciones estre -

chas con el Derecho Público y con el Privado, y muy a pesar de ello, -

tiene en su espíritu lo económico-colectivo que lo hace diferente. Por -

ello, doctrinalmente, debe estar enmarcado en el cuadro del Derecho So_ 

cial, que teniendo rasgos de uno y otro, ( Público y Privado) se disti n -

que por la Función Que regula. Lo Social. 

'' ' " 
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11. - CONFUS ION DOCTRINARIA SOBRE LA ESENCIA DEL ART ICU 
LO 123 CONSTITUCIONAL -

Doctrinariamente existe confusión en razón de lo expuesto so

bre la verdadera eseocia del artículo 123 Constitucional. 

Tal parece que los juristas se limitaron a ver el tipo de retacio -

nes que regula o el origen legal de las instituciones sociales que hacen -

, u...: ionar y en las que i ntervie ne. 

El artículo 123 es de escencia reivi ndicadora de tos desposeídos. -

dignificadora de la persona humana y reguladora del proceso laboral ''to

mo un instrumento de lucha de clase"; establece un mínimo de gara~ías 

sociales, es proteccionista de la clase obrera; es irrenunciable e imperatl 

YO. 

Es como una necesidad de Justicia Social, hecha realidad. 

111. - LA INFLUENCIA ~GATIVA DE DICHA CONFUS ION EN --
LOS ESTUDIOS DEL DERECHO DE LA CLASE OBRERA. 

Por supuesto que la confusión doctrinaria sobre la ubicación -

del Artículo 123 Constitucional y de nuestro Derecho del Trabajo, es ne

fasta y no sólo en cuanto a que pertenezca al campo de los Derechos Pú

blico .o Privado, sinó en cua~o a la ignorancia del alcance de sus dis -
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posiciones enteramente parciales para la clase proletaria. 

A tan alto grado llegó a afectar la dicha confusión doctrinaria, 

que el propio leg.i ~lador en la Reforma que sufrió nuestra Constitución 

Política el 21 de noviembre de JCJ62, e~ablece en la Fracción •X. irEiso 
11811 del articulo 123 aue " ... ( El Artículo 123) Tomará asimismo en -

consideración. el interés razonable que debe percibir el capital y la ne

cesaria reivindicación de capitales. 

¡Olvido supremo de la Teoría del valor y la plusvalía del Trabajo -

de Carlos Marx. , pues el "interés razonable" a que se alude no es .. ra -

que las horas sobrantes de las que necesita el trabajador 18ra dllener un 

valor bastante para su mantenimiento. Es deci~. ese "interés razonible" 

ocluye el esfuerzo humano que no se paga al trabajador. pero del que dis

pone el capitalista como detentador de la tuerza de trabajo". Es tiempo de 

trabajo suplementario que el'l]efllra un plusproducto no retribuída 

IV. - NECES IOAD DE CONTfMPLAR LOS Fl.:S DEL ARTICULO --
123 CONST ITUC !ONAL A LA LUZ DE SU ESP IR ITU. 

Surge violenta la necesidad de hacer ver la equivocación de los 

au1ores de la Reforma Constitucional que se cita y para ello. nada más -

elocuente y bello que recordar ese hermosísimo "Gran Detalle" que tuvo 
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lugar en Querétaro entre el Jo. de Diciembre de 1916 y el 5 de febrero -

de 1917. 

Previamente a ese acontecimiento histórico de relevaocia jurí

dica para el mundo, el Ideario Socialista de la Clase Obrera, comandado 

por Herón Proal, instituyó erire sus prir.:ipios la lucha de clases y co

mo Finalidad la Socialización de los medios de prcxtucción. 

Convocada la elección de Diputados Constituyentes por el Pri -

mer Jefe de la.Revolución Constitucionalista, Don Venustiano Carranza, 

para fortuna de México y ejemplo del mundo, resultaron electos verdade

ros representantes de la clase Obrera y del Campesinado. 

la Asamblea Legislativa de la Revolución, debía ir1:orporar en la 

Nueva Carta Magna los pri~ipios sociales inspirados por las cruertas I~ 

chas de Cananea y Río Bla~o. el Socialismo Yucateco y los enunciados

del Ideario Socialista de la clase obrera. 

El 26 de Diciembre de 1916 se leyó el Tercer Dictámen sd>re el -

proyecto del Artículo 5o. Constitucional, origen indiscutible de nuestro 
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Artículo 123, con tres adiciones fundamentales al primer0: 

a). - La jornada de trabajo no debe ·exceder de ocho horas. 

b). - Se prohibe el trabajo nocturno industrial de mujeres y -

menores. 

e). - Se instituye el descanso hebdomadario. 

Obsérvese Que éstas tres garantías no son de Trllole f ndividual -

si no social. 

Participa entre otros Don Fernando lizardl que defiende la idea
de que a nadie se puede obligar a trabajar cortra su volu~ad. y propone 

que pueda esc~er el trabajador entre varias actividades y emplearse en 

lo Que le parezca. 

eritrea el establecimiento del servicio en el Ramo Judicial, de -

los AbCJjados, diciendo que empeoraría la situación existente Frente a la 

proposición del Lice..:iado Aquiles Elordoy que exponía razones que hoy 

se han superado en beneficio de la sociedad. 
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Defiende la posición estatal que prohibe la celebración de con -
tratos. pactos o convenios que tengan por oojeto el menoscabo, la perdl 
da o el irremediable sacrificio de la Libertad humana. por causas de --

trabajo. de educación o voto religioso . 
• 

Por su parte, el. General Herlberto Jara. eritrea el carácter d>IL 

gatorio de la jornada máxima de ocho horas. diciendo que el mrero podri 
trabajar hasta ocho horas sin detrimerto de su salud. 

Se defiende a los niftos y a las mujeres contra el trabajo noctur 
no y en general a todos los trabajadores contra labores que propicien en_ 
fermedades y agotamiento. 

Hlctor Victoria propugna el establecimiento de Tribunales de -

Arbitraje en cada Estado, con libertad 6stos últimos para legislar en ma
teria de trabajo; pidió bases constitucionales para lograrlo, oponiéndose 
a que el Co11;1reso de la Unión tenga esa facultad exclusiva 'J aduciendo 
aue los problemas laborales en las diversas Entidades Federativas pueden 
tener características diferentes de los del Centro. 
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Después, el Diputado y periodista Manjarréz pide un Tllulo -

especial en la Constitución dedicada al Trabajo, contra .la opinión de -

Lizardi que opinaba oue ello era adecuado hasta que se fijarán las bases 

reglamentarias. Con Victoria, Manjarrez dudaba que el Nuevo Col'ljre . -
so de la Unión estuviera integrado por revolucionarios. 

Posteriormente, Pastrana Jaimes ataca a los patrones que ex - · 

plotan a los trabajadores con contratos desproporcionldos. 

Prosiguen las intervenciones de Josafat Márquez, Porfirio del -

.Castillo, Fernández Martrnez y Carlos L Gracidas que propone la partí_ 

cipación de los trabajadores en las utilidades o beneficios de sus explot!_ 

dores. 

La siguen Cravioto, Luis G. Monzón y Gónzílez Gallndo que -
salen en defensa de mínimos derechos d>reros. 

Interviene José Natividad Macías con la exposición de la Teoría 

Marxista del Salario Justo y sosteniendo que, "dondequiera que existi! 

ra un valor. aHf se encuentra la efigie sd>erana del trabajo''. 
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Sostiene que el Contrato de Trabajo debe comprender y defender 

no solo al obrero sino al artesano, al ab<JJado, al ingeniero o a aquel C!! 

ya labor no sea propiamente productiva de valores económicos, o sea, -

debe i ne 1 ui r el servicio o trabajo, labor o actividad que u no presta al otro. 

Estableció la necesidad del Salario Mínimo, cuya implantación -

solicitaba, definiéndolo como "El producto del trabajo, que sea suficien

te para que el trabajador, de cualquier clase tenga u na vida digna". 

Defendió y propuso el Contrato Colectivo de trabajo contra los -

abusos de los patrones, Reglamenta las relaciones e t1re el Sindicato -

Obrero y el patrón. El primero como representante de un número de tra 

bajadores substiturbles por un período determinado obteniendo salario -

igual, jornada igual, trabajo igual, y equiparando al trabajador con el -

patrón, lo que no ocurre co·i el Contrato 1 ndividual 

Todos los nombrados, au:< iliados grandemente por los también -

Diputados Múgica, y el 1 ng. Pastor L. Rouaix, apoyaron a José Natividad 

Macias en la elaboración de un proyecto de bases constitucionales en ma 

teria de trabajo, con un espíritu colectivo de defensa y reivi r.ticación de

los derechos proletarios, la tutela económica del trabajador y la dignifica

ción de la clase desvalida de México. 
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V. - INTERPRETAC ION SOCIAL DEL ARTICULO 27 CONST ITUC 10 
NAL: 

Por mi convicción de la certeza juridica que eocierra, opino -

Que el articulo 27 Constitucional sienta las bases para la abolición de la 

pluripropiedad privada, al establecer q,Le: 

Art. 27. - "La Nación tendrá en todotiempo el derecho de imponer 

a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así co_ 

mo el de reqular el aprovechamiento de los elementos naturales suscept!_ 

bles de apropiación para hacer una distribución equitativa de la riqueza-

. pública y para cuidar de su conservación". 

Contémplese con cuidado el profundo contenido social de esta -

disposición. que por encima del interés particular. enarbola los derechos 

e intereses de la comunidad. 
1 

Así no solo se condena la propiedad privada de los elementos de -

la producción (.Artículo 123 Constitucional}, mediante el ejercicio de los 

derechos de Asociación Profesional y la huelga, sino que se propugna por 

la "propiedad Fuoción Social", según la interpretación auténtica del---

Artículo 27 Constitucional. 

~ .. ·• . •. ,<'. 1-... ·'- - ;-·. . . 

- ·'· . ~- ·:,·.,:· ._., :_ "~:~· "~,,'.~-/;- ' - .i '. ·: ,f~,CJ . '. _:.::; ~-<-. :; " -. -· ' . '.. ~:-.·~ - '. : 
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V l. - EL FUTURO DE NJESTRO DERECHO SOCIAL 

Es fácil vislumbrarlo a través de las disposiciones contenidas -

en los artículos 27 y 123 Constitucionales. Si ellas estin inspiradas en 

el desarrollo y triunfo de lo social Frente a lo individual. Si se ataca al

capital y se propuqna por su colocació!' en manos obreras. Si se consi_ 

dera de utilidad pública destinar un predio de propiedad privada a un fin 

social y por cjra parte se aprecia lo inoperante e injusto de un sistema -

l>urqués: es lógico suponer aue el a:uturo de nuestro Derecho Social con 

sistirá en crear instituciones estatales de producción, de servicio y de -

disfrute similares a las "Escuelas Técnicas de Capacitación y Produc --

. ción Regional Estatal", y sus correspondientes ''Certros Rurales de --

Avaoce Social Integral" que propot'llo. que materialicen la justicia para 

las clases proletarias: les ~orguen los medios de trabajo rsesarios, los 

satisfactores adecuados a sus necesidades y la ~tunidad de l<Xjrar una 
vida diqna mediante la abolición de la pluripropiedad privada urbana y r'! 

ral socializando los medios de producción, transporte y servicios reivi n

dicando su clase eternamente expldada, al proporcionarles iguales opor _ 

tunida{ies de tra.bajo. 

¡ 
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e o H e L u s I o H E s. 

1.-La obligaci6n constitucional de sostener Escuelas Ar 
tículo 123, en beneficio de la clase trabajadora, debe ser am--~ 
pliada en virtud del intenso crecimiento demogr4fico del país y
de los insuficientes recursos con que cuenta el Estado, para pr~ 
veer la educaci6n. 

2.- Con la promulgaci6n de la Ley Federal del Trabajo y 
su oportuna reforma al artlculo 111, fracci6n VII de la misma, -
se logr6 el control t@cnico, fundamentalmente, de las Escuelas -
Artlculo 123, que con autoridad venían trabajando desorganizada
mente y sin rairas a encontrar debidamente la instrucci6n del hi
jo del trabajador. Sin embargo, es conveniente hacer desaparecer 
de tal disposici6n legal, el requisito de distancia que señala,
para que exista la obligaci6n de sostener por una empresa, una -
Escuela Artículo 123. 

3.- El requioito de mayor importancia y que se toma en
cuenta para la fundaci6n de una Escuela Artlculo 123, es el ntime 
ro de niños en edad escolar existente en un centro de trabajo y
que nunca sera menor de veinte. 

4.- Es insuficiente la legislaci6n de esta materia, por
lo que debe crearse una especial que amplie el capítulo IX de la 
Ley Org&nica de la Educaci6n. 

s.- La Educaci6n es un servicio pdblico que presta el -
Estado, pero no por ello @ste detenta el monopolio de tal servi
cio, sino que debe ser compartido patri6ricamente por las fuer-
zas del capital privado, en beneficio de la clase trabajadora. 

6.- Tal car4cter, es otorgado por el artículo 3~ de la
Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

7.- La Educaci6n en M~xico se realiza por medio de sus
propios recursos, a trav~s del Estado y con la colaboraci6n de -
la iniciativa privada, en la que hay que fomentar el deseo de -
coadyuvar en el problema educativo. 

a.- Es conveniente, que dondequiera que exista una in-
dustria, exista una escuela que impulse la superaci6n del traba
jador y su familia. · 

9.- La Escuela Artículo 123, tiene el carácter de coope 
raci6n del capital privado, para con el Estado. -

10.- La relaci6n que existe entre las Empresas y el Esta 
do, por lo que se refiere a las Escuelas Art!culo 123, es mera-= 
mente fiscal y el pago que aqu@llas hacen a @ste por concepto de 
servicios pdblicos, se considera como un derecho a favor del Es-
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tado, excluy@ndose ast toda relaci6n entre el ~aestro Artículo -
123 y el patrono. 

11.- Debe d&rsele mayores alcances a la disposici6n 
constitucional, para que los empresarios funde~ m!s Escuelas Ar
ticulo 123, reformando la fracci6n XII del propio arttculo y de
jandolo redactado en esta forma: 

ARTICULO 122. Fracci6n XII. En toda negociaci6n agrtco
la industrial, minera o cualquiera otra clase de trabaja,· los pa 
tronos estar&n obligados a próporcionar a los trabajadores habi~ 
taciones c6modaa e higi@nicas por las que podrAn cobrar rentas -
que no exceder&n del medio por ciento mensual del valor catas--
tral de las fincas, igualmente deber&n establecer escuelas, en-
fenner!as y dem&a servicios necesarios a la comunidad". 

12.- La vigilancia y control t@cnico y administrativo -
de las Escuelas Articulo 123, son facultad exclusiva del Estado, 
pero debe aolicitarse mayor colaboraci6n de la industria para -
con aqu@l, por medio de la reforma a la Constituci6n, ast como -
a la fracci6n VIII del articulo 111 de la Ley Federal del Traba
jo, y el articulo 67 de la Ley OrgSnica de la Educaci6n, por lo
que se refiere a la distancia que es de tres kil6metros actual-
mente, y que ea requisito para obligar a un empresario a soste-
ner una Escuela Arttculo 123. 

13.~ No existe reglamentaci6n que regule el procedirnie~ 
to para la instalaci6n de una Escuela Articulo 123, por lo que -
se propone la creaci6n de una ley que englobe todos los proble-
mas relacionados con tales planteles y cuyo primer capttulo co-
rresponderla precisamente al proceso que se debe seguir en la 
instauraci6n de Escuelas Articulo 123. 

14.~ Con la vigente Ley de Educaci6n, se define la ca-
lidad del protesor Arttculo 123, que queda considerado corno em-
pleado federal y sujeto en sus relaciones de trabajo, a las dis
posiciones del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al servicio 
de los Poderes de la Uni6n. 

15.~ El profesor Articulo 123 tiene una naturaleza esp~ 
cial, por el tipo de plantel en el que presta sus servicios; en
tales condiciones, debe dArsele especial atenci6n a la manera eP 
que debe disfrutar de licencias, as! corno al nombramiento de 
maestros interinos que se encarguen de seguir proporcionando la
instrucciOn a los hijos de los trabajadores. 

16.~ Los sueldos de loe profesores Art!culo 123, son de 
la misma cantidad que perciben los maestros federales en iguales 
circunstancias, pero debe proteg@rsele de manera tal, que pueda
disfrutar de los sobresueldos y aumentos que se dan a los profe
sores federales, sobre todo por lo que atañe a su promociOn, por 
virtud de su especializaci6n profesional. 
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17.~ La Federaci6n debe. pagar el 5.5% que en los casos
de un maestro federal, hace ante la Direcci6n de Pensiones, to-
mando en cuenta que un profesor Artículo 123 sí aporta la parte
que le corresponde para formar su fondo de jubilaci6n y que su -
calidad es la de empleado federal, por lo que no se puede ni de
be obligar al patrono, a aportar tal cantidad. 

18.- Otro aspecto que debe ser incluído en la reglamen
taci6n que se propone para que regule las Escuelas Artículo 123-
es el de la clausura, pues· no hay reglas suficientes que indi--
quen el procedimiento a seguirse en caso de necesidad de desapa
r ici6n de un plantel de este tipo, pues los dnicos antecedentes
administrativoa que existen al respecto, son dos circulares de -
la Secretarla de Educacien Pdblica, ambas de fechas atrasadas. 
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caci6n Pdblica • 
• - semanario Judicial de la Federación. 
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